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EDITORIAL

Estimadas y estimados lectores:

Nos complace presentarles este nuevo número de nuestra revista, en el que abordamos una vez más te-
mas fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna: ingeniería, tecnología, educación y admi-
nistración. En un mundo en constante cambio, estas áreas juegan un papel esencial en la transformación 
de industrias, el impulso de la innovación y la formación de las nuevas generaciones de profesionales. 
 
En el ámbito de la ingeniería y la tecnología, exploramos los avances más recientes que están revolu-
cionando diversos sectores, desde la inteligencia artificial hasta las energías renovables, pasando por 
nuevas soluciones en la automatización y la sostenibilidad. Estos temas no solo están moldeando el 
futuro de la industria, sino que también tienen un profundo impacto en la vida cotidiana de las personas. 
 
La educación, por su parte, se presenta como el pilar fundamental para preparar a los líde-
res del futuro. A través de artículos especializados, discutimos las nuevas metodologías de 
enseñanza, la integración de la tecnología en las aulas y los retos que enfrentan los siste-
mas educativos para adaptarse a los cambios rápidos que demanda la sociedad globalizada. 
 
Finalmente, en el campo de la administración, reflexionamos sobre las mejores prácticas 
para la gestión de proyectos, el liderazgo en tiempos de incertidumbre y las estrategias orga-
nizacionales que permiten a las empresas prosperar en un entorno dinámico y competitivo. 
 
Este número tiene como objetivo ofrecer una visión integrada de cómo estos campos se interrelacionan 
y contribuyen al avance de nuestra sociedad. A través de las contribuciones de expertos y profesiona-
les, buscamos inspirar el debate y la reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que nos esperan. 
 
Agradecemos profundamente a todos los colaboradores y a nuestros lectores por su continuo respaldo 
y compromiso. Confiamos en que el contenido presentado sea de utilidad y aporte valor a quienes lo 
consultan, brindando información relevante y actualizada en cada sección.

César Minaya Andino, MSc. 

EDITOR JEFE
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RESUMEN
El hipercolesterolemia es responsable de 2,6 millones de muertes anuales según la OMS, es 
un problema de salud crítico en Ecuador. Este estudio desarrolló un yogurt con fitoesteroles 
como alternativa funcional para combatir este padecimiento. Se utilizó un diseño experimental 
multicategórico para evaluar el efecto de dos variables: tipo de emulsificante (monoglicéridos 
destilados al 2% y lecitina de soya al 0.3%) y tiempo de fermentación (6 y 12 horas) en la gra-
nulosidad y aceptabilidad del yogurt. Se realizaron análisis sensoriales y estadísticos (ANOVA) 
para evaluar estas características. Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la aceptabilidad o granulosidad del yogurt en relación con las variables estudiadas 
(p > 0.05). El producto final contiene 1,5 g de fitoesteroles por porción de 200 g, cumpliendo 
con la cantidad funcional recomendada diariamente (1500 mg/día) para obtener los beneficios 
hipocolesterolémicos. El análisis nutricional y el semáforo nutricional indicaron que el yogurt 
es medio en azúcar y grasa, y bajo en sal. Se desarrolló una etiqueta conforme a la normativa 
NTE INEN 1334-1. Este yogurt funcional representa una alternativa prometedora para mejorar 
la salud cardiovascular, combinando los beneficios de los probióticos y los fitoesteroles en un 
solo alimento. 

Palabras clave: Fitoesterol; Yogurt; Hipercolesterolemia; Alimento funcional

ABSTRACT
Hypercholesterolemia, responsible for 2.6 million annual deaths according to the WHO, is a 
critical health problem in Ecuador. This study developed a yogurt enriched with phytosterols as 
a functional alternative to combat this condition. A multicategorical experimental design was 
used to evaluate the effect of two variables: type of emulsifier (2% distilled monoglycerides 
and 0.3% soy lecithin) and fermentation time (6 and 12 hours) on the yogurt’s granulosity 
and acceptability. Sensory and statistical analyses (ANOVA) were performed to evaluate these 
characteristics. The results showed no statistically significant differences in the acceptability 
or granulosity of the yogurt in relation to the studied variables (p > 0.05). The final product 
contains 1.5 g of phytosterols per 200 g serving, meeting the recommended daily functional 
amount (1500 mg/day) to obtain hypocholesterolemic benefits. Nutritional analysis and traffic 
light labelling indicated that the yogurt is medium in sugar and fat, and low in salt. A label was 
developed in accordance with NTE INEN 1334-1 regulations. This functional yogurt represents 
a promising alternative to improve the cardiovascular health of the population, combining the 
benefits of probiotics and phytosterols in a single food.

Key words: Phytosterol; Yogurt; Hypercholesterolemia; Functional food
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1. INTRODUCCIÓN

El colesterol es un lípido isoprénico presente en las células del cuerpo y en algunos alimentos 
procesados. Aunque a menudo se le asocia con problemas cardíacos, es fundamental para diver-
sas funciones corporales, como la producción de hormonas y la formación de membranas ce-
lulares. Existen dos tipos principales de colesterol en la sangre: el colesterol LDL (lipoproteína 
de baja densidad) y el colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad). El colesterol LDL, a me-
nudo denominado “colesterol malo,” puede acumularse en las paredes de las arterias y formar 
placas, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, el colesterol 
HDL, conocido como “colesterol bueno,” favorece la reducción del exceso de colesterol de las 
arterias y lo transporta al hígado para su eliminación. Mantener un equilibrio adecuado entre 
estos dos tipos de colesterol es esencial para una buena salud cardiovascular. Cuando la concen-
tración de LDL en sangre sobrepasa los niveles normales en función de la edad de la persona, 
se adquiere una condición médica conocida como hipercolesterolemia. Cabe indicar que esta 
condición puede ser adquirida por una incorrecta dieta, así como también puede ser producto 
de alteraciones genéticas que ocasionan altos niveles de colesterol LDL desde el nacimiento y 
aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares prematuras (Merchán, et al., 2016). 

Hipercolesterolemia: Antecedentes

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la hipercolesterolemia causa 
alrededor de 2,6 millones de muertes anuales a nivel mundial, convirtiéndose en una de las prin-
cipales causas de mortalidad global (OMS, 2012). Además, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que la alta mortalidad asociada con 
la hipercolesterolemia se debe principalmente al aumento significativo del riesgo de desarro-
llar cardiopatías isquémicas. Estas enfermedades, que se caracterizan por la obstrucción de las 
principales arterias del corazón, pueden llevar a condiciones graves como la angina de pecho o 
el infarto del miocardio (Herrero et al., 2014).

Hipercolesterolemia en el Ecuador

De acuerdo con un estudio realizado por la Organización Panamericana de Salud (OPS), hasta 
el año 2018 Ecuador era el tercer país de América con mayor nivel de colesterol no saludable 
respecto a la media de su población masculina, mientras que la población femenina ocupa el 
segundo lugar. Estos resultados sugieren que Ecuador es uno de los países de América en donde 
existe mayor riesgo de presentar hipercolesterolemia, razón por la cual, el gobierno debe pro-
mover medidas que favorezcan su reducción en la población ecuatoriana (OPS, 2018).

Tratamientos para el hipercolesterolemia

Una dieta equilibrada, así como la actividad física moderada pueden ayudar a mantener el nivel 
de colesterol bajo control; sin embargo, en personas con hipercolesterolemia fuera de control, 
el uso de fármacos a base de estatinas puede servir como mecanismo de control y reducción del 
hipercolesterolemia (Pramparo, Boissonnet y Schargrodsky, 2011) además de complementar 
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con actividad física y bajo consumo de alimentos procesados altos en calorías.

Los fitoesteroles como reductores del “colesterol malo” (LDL).

Una forma efectiva de mantener una buena salud cardíaca es mediante la ingesta de alimen-
tos ricos en fitoesteroles, como frutos secos, soya, maíz, leguminosas, verduras entre otros. 
Los fitoesteroles son compuestos vegetales que tienen la capacidad de reducir los niveles de 
colesterol LDL en la sangre; sin embargo, en estos alimentos, los fitoesteroles se encuentran 
en concentraciones relativamente bajas para lograr un efecto significativo en la reducción del 
colesterol. Con el consumo de estos alimentos, se estima que la ingesta diaria de fitoesteroles 
se limita a aproximadamente 160-500 mg/día (Silva et al., 2016) mientras que el consumo re-
comendado se sitúa entre los 1500 – 3000 mg/día (Buyuktuncer, 2017).

Bebidas fermentadas con fitoesteroles

Es posible suplementar fitoesteroles en bebidas lácteas fermentadas en cantidades funcionales y 
de esta forma, aprovechar de manera combinada los beneficios de los probióticos para la salud 
digestiva con los beneficios de los fitoesteroles para la salud cardiaca (Buyuktuncer, 2017, pp. 
151-169). No obstante, en Ecuador no se dispone de este tipo de productos, de manera que se 
cuenta con menos alternativas alimenticias para prevenir enfermedades cardíacas. Por el contra-
rio, la mayoría de las bebidas disponibles en los supermercados no contribuyen positivamente 
a la salud de los consumidores (Morales et al., 2022) como el caso de las bebidas carbonatadas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio incluyó un enfoque de tipo experimental para el desarrollo de nuevos productos 
alimenticios funcionales, basado en diseños experimentales y análisis sensoriales. El estudio 
se complementó con la implementación de aspectos normativos para la elaboración de tablas 
nutricionales, semáforo nutricional y etiquetado.

Materiales

Las materias primas utilizadas fueron: leche descremada UHT (Vita Alimentos C.A.), monogli-
céridos destilados (Innovapec S.A.), lecitina de soya (Refaquim), fitoesteroles (PureBulk, Inc.), 
sorbato de potasio (Refaquim) y cultivos lácticos (Corporación Codán).

El material de empaque para el prototipo fueron botellas de plástico PET de 200 ml (Rhenania 
S.A.).

Métodos

En la Figura 1. se observa el diagrama de flujo del proceso de elaboración del yogurt con fito-
esteroles. En este se detallan las operaciones unitarias aplicadas, así como las condiciones de 
operación durante el proceso de transformación de la materia prima en producto terminado.
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Variables de diseño

Las variables de diseño son los factores o condiciones que el experimentador manipula para 
observar sus efectos en el sistema estudiado. Estas variables son controladas y modificadas 
sistemáticamente para evaluar su impacto sobre el fenómeno en cuestión. Para la creación de 
la bebida con fitoesteroles las variables controladas fueron: Tipo de emulsificante y tiempo de 
fermentación.

Tipo de emulsificante

Se empleó monoglicéridos destilados debido a su alta afinidad para emulsificar productos ali-
menticios de origen lácteo como: postres con leche o yogurt, helados de crema, crema de le-
che, entre otros. La concentración de 2% se basó en las recomendaciones proporcionadas por 
la ficha técnica del fabricante Zhengzhou Yizeli Industrial Co., Ltd, en donde se sugiere una 
dosificación del 2% para mejorar la dispersión de componentes hidrofóbicos (como aceites y 
grasas), mejorar la calidad del producto y extender su vida útil en percha (Zhengzhou Yizeli 
Industrial Co., Ltd, 2024).

Se empleó lecitina de soya en polvo por su alta capacidad emulsificante y estabilizante, ya 
que, previene la separación del lactosuero, ayuda a mantener una textura homogénea y mejora 
la consistencia y sensación en boca del producto final. La concentración de 0.3% se basó en 
las recomendaciones proporcionadas por la ficha técnica del fabricante Louis FRANÇOIS, en 
donde se sugiere una dosificación de 3g/Kg (Gourment-Versand, 2024), la cual, por medio de 
conversión de unidades es equivalente a 0.3g/100g, es decir, 0.3%.
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Figura. 1. Diagrama de flujo para la elaboración de yogurt con fitoesteroles

Tiempo de fermentación

El tiempo de fermentación puede llegar a afectar las propiedades texturales del yogurt, por 
ende, se evaluaron dos tiempos de fermentación: 6 horas y 12 horas. Se establecieron estos 
tiempos con base al estudio realizado por Marhons et al. (2023), en donde se esclarece que, 
tiempos de fermentación más cortos (6 horas) pueden producir un yogurt con una consistencia 
más suave y líquida, mientras que, tiempos más largos (12 horas) pueden resultar en un yogurt 
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más espeso y cremoso.

Variables de respuesta  

Las variables de respuesta son las medidas que se recopilan para evaluar el efecto de las varia-
bles de diseño. Estas variables reflejan los resultados del experimento y permiten analizar cómo 
las modificaciones en las variables de diseño afectan al sistema. Como variables de diseño se 
tomaron en cuenta a la granulosidad y a la aceptabilidad, parámetros que fueron evaluados 
mediante evaluación sensorial.

Granulosidad y aceptabilidad

La granulosidad es un aspecto importante que se consideró al momento de formular el yogurt 
adicionado con fitoesteroles. Por su naturaleza hidrofóbica, los fitoesteroles no se mezclan ade-
cuadamente en una amplia gama de alimentos (entre ellos el yogurt), ya que la mayoría de los 
alimentos tienen un alto contenido de agua en su composición (Buyuktuncer, 2017, pp. 151-
169). Por esta propiedad de inmiscibilidad, al incorporar los fitoesteroles, el yogurt adquirió 
una textura granulosa que puede llegar a percibirse sensorialmente de forma negativa por parte 
del consumidor. La presencia de partículas de gran tamaño en productos bebibles puede afec-
tar significativamente el grado de aceptabilidad del producto en el mercado (Ubeyitogullari y 
Ciftci, 2019). 

Frente a estos desafíos se propone: i) la inclusión de emulsificantes y ii) el establecimiento de 
diferentes tiempos de fermentación, ya que, ambas variables pueden llegar a modificar la con-
sistencia y la textura en el yogurt con el fin de obtener un producto sin solutos en suspensión, o 
con gránulos de gran tamaño perceptibles por el consumidor.

Diseño experimental

Se estableció un diseño multicategórico con las variables de diseño: tipo de emulsificante y 
tiempo de fermentación, lo que generó 4 experimentos los cuales corresponde a 4 muestras 
diferentes de yogurt a ser analizadas (Tabla 1). Adicionalmente, se estudió el efecto de estos 
tratamientos sobre granulosidad y aceptabilidad. El diseño contó con 6 repeticiones (panelistas) 
y 24 corridas experimentales. 

Tabla 1. Tratamientos ejecutados en el diseño multicategórico

Tratamiento Tipo de emulsificante Tiempo de fermen-
tación Variable de respuesta

1 Monoglicéridos destilados (2%) 6 h

Granulosidad

Aceptabilidad

2 Monoglicéridos destilados (2%) 12 h

3 Lecitina de soya (0.3%) 6 h

4 Lecitina de soya (0.3%) 12 h
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Análisis estadístico

El análisis estadístico para el diseño multicategórico fue realizado en el programa Statgraphics 
Centurion XVI empleando la prueba ANOVA, en donde fueron analizados el valor p, la prueba 
de múltiples rangos y el gráfico de medias con un 95 % de confianza.

Análisis sensorial

Se realizó una prueba afectiva para medir la aceptabilidad en una escala de 1 a 5 y una prueba 
descriptiva para medir la granulosidad en una escala lineal de 10 puntos. Los formatos de aná-
lisis sensorial con los que se realizaron las pruebas a los panelistas se encuentran disponibles 
en el Anexo 1 y Anexo 2.

Tabla nutricional

Para la elaboración de la tabla nutricional se partió de un análisis de composición para cada uno 
de los ingredientes (materias primas) del yogurt con fitoesteroles, basado en la información pro-
porcionada por los proveedores. Luego de este análisis, se adaptó la composición del alimento 
al tamaño de porción (200 g) y se construyó la tabla nutricional, aplicando los criterios para el 
reporte de nutrientes señalados en la normativa NTE INEN 1334-2.

Semáforo nutricional

El semáforo nutricional fue elaborado con ayuda de la calculadora online del ARCSA y el regla-
mento técnico RTE 022. Los cálculos se basaron en la composición en gramos de azúcar, grasa 
y sal con respecto a 100 mL del yogurt con fitoesteroles.

Etiqueta

La etiqueta fue elaborada con base a los requisitos señalados en la normativa NTE INEN 1334-
1 y NTE INEN 1334-2.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis estadístico de pruebas sensoriales

Los valores obtenidos de aceptabilidad y granulosidad para el diseño multicategórico son pre-
sentados en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados de aceptabilidad y granulosidad para el diseño multicategórico

Panelista Muestra Aceptabilidad Granulosidad

1 DMG 2% + 6 h 1 5

2 DMG 2% + 6 h 3 4

3 DMG 2% + 6 h 3 0.5

4 DMG 2% + 6 h 5 6.5
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Panelista Muestra Aceptabilidad Granulosidad

1 DMG 2% + 6 h 1 5

2 DMG 2% + 6 h 3 4

3 DMG 2% + 6 h 3 0.5

4 DMG 2% + 6 h 5 6.5

5 DMG 2% + 6 h 4 0

6 DMG 2% + 6 h 4 6.3

1 DMG 2% + 12 h 3 3.5

2 DMG 2% + 12 h 1 6.7

3 DMG 2% + 12 h 2 4.7

4 DMG 2% + 12 h 3 7.2

5 DMG 2% + 12 h 4 0

6 DMG 2% + 12 h 4 5.5

1 Lecitina 0.3% + 6 h 2 5

2 Lecitina 0.3% + 6 h 3 5.7

3 Lecitina 0.3% + 6 h 2 1

4 Lecitina 0.3% + 6 h 4 0

5 Lecitina 0.3% + 6 h 1 0

6 Lecitina 0.3% + 6 h 1 0.7

1 Lecitina 0.3% + 12 h 4 7

2 Lecitina 0.3% + 12 h 2 0.7

3 Lecitina 0.3% + 12 h 2 1

4 Lecitina 0.3% + 12 h 2 0

5 Lecitina 0.3% + 12 h 3 0

6 Lecitina 0.3% + 12 h 2 2.7

Nota: DMG: monoglicéridos destilados.

ANOVA: variable aceptabilidad

Los resultados de la Tabla 3 demostraron que tanto el tipo de emulsificante como el tiempo de 
fermentación no tienen un efecto significativo en la aceptabilidad del yogurt con fitoesteroles, 
ya que, los valores p para ambas variables son mayores a 0.05.
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Tabla 3. Análisis de Varianza para Aceptabilidad - Suma de Cuadrados

Fuente Suma de 
Cuadrados Grados de libertad Cuadrado Medio Razón-F Va-

lor-P

Efectos Principales

A: Tipo de emulsificante 3.375 1 3.375 2.57 0.1236

B: Tiempo de fermentación 0.0416667 1 0.0416667 0.03 0.8602

Residuos 27.5417 21 1.31151

Total (corregido) 30.9583 23

La prueba de múltiples rangos para el tipo de emulsificante (Tabla 4) demostró que tanto los 
tratamientos que incorporaron monoglicéridos destilados (2%) como lecitina de soya (0.3%) 
son grupos homogéneos, por tanto, se corrobora que esta variable de diseño no tiene incidencia 
significativa en la aceptabilidad del producto final ya que con una confianza del 95 %.no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos (p > 0.05). 

Tabla 4. Prueba de Múltiples Rangos por Aceptabilidad por Tipo de emulsificante

Tipo de emulsificante Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos

Lecitina 0.3% 12 2.33333 0.330594 X

DMG 2% 12 3.08333 0.330594 X

Nota: DMG: monoglicéridos destilados.

El gráfico de medias para el tipo de emulsificante (Figura 2) también demostró que no existen 
diferencias estadísticamente significativas con relación al uso de un tipo de emulsificante con 
respecto a la variable de aceptabilidad, ya que, ambas medias se superponen entre sí.

Figura. 2. Gráfico de medias por aceptabilidad por tipo de emulsificante

Nota: DMG: monoglicéridos destilados.

La prueba de múltiples rangos para el tiempo de fermentación (Tabla 5) demostró que los trata-
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mientos sometidos a 6 horas y a 12 horas de fermentación son grupos homogéneos, por tanto, se 
corrobora que esta variable de diseño tampoco tiene incidencia significativa en la aceptabilidad 
del yogurt.

Tabla 5. Prueba de Múltiples Rangos por Aceptabilidad por Tiempo de fermentación

Tiempo de fermentación Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos

12 h 12 2.66667 0.330594 X

6 h 12 2.75 0.330594 X

El gráfico de medias para el tiempo de fermentación (Figura 3) demostró que no existen dife-
rencias estadísticamente significativas respecto a la variable de aceptabilidad, ya que, ambas 
medias se superponen entre sí.

Figura. 3. Gráfico de medias por aceptabilidad por tiempo de fermentación

ANOVA: variable granulosidad

Los resultados se tabulan en la Tabla 6 donde se demuestra que no hay efecto significativo en 
la granulosidad por parte del tipo de emulsificante o por el tiempo de fermentación, ya que, el 
valor p para ambas variables es mayor a 0.05.

La prueba de múltiples rangos para el tipo de emulsificante (Tabla 7) indicó que los tratamien-
tos con monoglicéridos destilados o lecitina de soya son grupos homogéneos, lo que, corrobora 
que esta variable no tiene efecto en la granulosidad.

Tabla 6. Análisis de varianza para granulosidad - Suma de Cuadrados

Fuente Suma de 
Cuadrados Grados de libertad Cuadrado Medio Razón-F Valor-P

Efectos Principales

A: Tipo de emulsificante 28.3837 1 28.3837 3.94 0.0611
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B: Tiempo de fermentación 0.770417 1 0.770417 0.11 0.7471

Fuente Suma de 
Cuadrados Grados de libertad Cuadrado Medio Razón-F Valor-P

Residuos 144.142 20 7.20708

Total (corregido) 174.95 23

Tabla 7. Prueba de múltiples rangos por Granulosidad por Tipo de emulsificante

Tipo de emulsificante Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos

Lecitina 0.3% 12 1.98333 0.774978 X

DMG 2% 12 4.15833 0.774978 X

Nota: DMG: monoglicéridos destilados.

El gráfico de medias para el tipo de emulsificante (Figura 4) también indicó que no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, ya que, ambas medias se su-
perponen entre sí.

Figura. 4. Gráfico de medias por granulosidad por tipo de emulsificante

Nota: DMG: monoglicéridos destilados.

Para el tiempo de fermentación, la prueba de múltiples rangos (Tabla 8) demostró que los tra-
tamientos sometidos a 6 y 12 horas de fermentación son grupos homogéneos, por lo que, se 
corrobora que no hay efecto de esta variable en la granulosidad.

Tabla 8. Prueba de múlitples rangos por Granulosidad por Tiempo de fermentación

Tiempo de fermentación Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos

12 h 12 2.89167 0.774978 X

6 h 12 3.25 0.774978 X
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El gráfico de medias para el tiempo de fermentación se muestra en la Figura 5, donde se de-
mostró que no existen diferencias entre los tratamientos, pues la gráfica de medias se superpone 
entre sí.

Figura. 5. Gráfico de Medias Por Granulosidad por Tiempo de fermentación

Con base a los resultados, se puede indicar que el mejor tratamiento del estudio experimental 
correspondería a la muestra que posea el menor costo en tiempo de procesamiento y con res-
pecto a sus materias primas (monoglicéridos destilados 2% y 6 horas de fermentación), ya que 
independientemente de los niveles analizados en cada variable de diseño: Tipo de emulsificante 
y tiempo de fermentación, los valores de granulosidad y aceptabilidad no cambian significati-
vamente con una confianza del 95 %.

Tabla nutricional

La composición nutricional porcentual obtenida de cada ingrediente se presenta en la Tabla 9.

Tabla 9. Composición de cada ingrediente en base a100 g (basado en la ficha técnica de los proveedores)

Ingre-
dientes

Grasa 
(g)

Grasa 
satura-
da (g)

Grasa 
trans 

(g)

Grasa 
mo-

noin-
satura-
da (g)

Grasa 
po-

li-insa-
turada 

(g)

Sodio 
(mg)

Coles-
terol 
(mg)

Fibra 
(g)

Azú-
cares 

(g)

Proteí-
na (g)

Hu-
me-
dad 
(g)

Ce-
nizas 

(g)

Leche 
des-

cre-mada
0.2 0.15 0 0.05 0 52 0.16 0 4.9 3.3 99.6 0.65

DMG 100 98 0 2 0 0 0 0 0 0 8 2

Ingre-
dientes

Grasa 
(g)

Grasa 
satu-
rada 
(g)

Grasa 
trans 

(g)

Grasa 
mo-

noin-
satu-
rada 
(g)

Grasa 
poli-
insa-
tura-
da (g)

Sodio 
(mg)

Coles-
terol 
(mg)

Fi-
bra 
(g)

Azú-
cares 

(g)

Pro-
teína 
(g)

Hu-
me-
dad 
(g)

Ce-
ni-
zas 
(g)
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Fitoeste-
rol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1.7

Ingre-
dientes

Grasa 
(g)

Grasa 
satura-
da (g)

Grasa 
trans 

(g)

Grasa 
mo-

noin-
satura-
da (g)

Grasa 
po-

li-insa-
turada 

(g)

Sodio 
(mg)

Coles-
terol 
(mg)

Fibra 
(g)

Azú-
cares 

(g)

Proteí-
na (g)

Hu-
me-
dad 
(g)

Ce-
nizas 

(g)

Sorbato 
de pota-

sio
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2

Probióti-
cos liofi-
lizados

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2

Nota: Se empleó como referencia la formulación que incorpora DMG (monoglicéridos destila-
dos) por ser el mejor tratamiento.

El análisis de composición del yogurt obtenido se resume en la Tabla 10.

Para la obtención de la cantidad de carbohidratos totales en 200 g de yogurt se realizó una resta, 
considerando la suma de los nutrientes grasa, proteína, humedad y cenizas. El resultado mate-
mático de 200 g - (4.38 g + 6.41 g + 176.52 g + 1.37 g) fue 11.32 g.

La tabla nutricional del producto obtenido se presenta en la Tabla 11. Cabe recalcar que, una 
porción de 200 g de yogurt aporta 1.5 g de fitoesteroles. Con lo cual, si una persona consume 
una porción de yogurt al día puede aprovechar los beneficios hipocolesterolémicas de los fito-
esteroles en las cantidades funcionales recomendadas (1500 mg/día).

Tabla 10. Análisis de composición del yogurt respecto al tamaño de porción

Ingre-
dientes

Canti-
dad en 

200 g de 
yogurt

Gra-
sa 
(g)

Gra-
sa 

satu-
rada 
(g)

Gra-
sa 

trans 
(g)

Grasa 
mo-

no-in-
sa-

tu-ra-
da (g)

Gra-
sa 
po-

li-in-
satu-
rada 
(g)

Sodio 
(mg)

Co-
les-te-

rol 
(mg)

Fi-
bra 
(g)

Azú-
ca-res 

(g)

Pro-
teína 
(g)

Hume-

dad 
(g)

Ce-
ni-zas 

(g)

Leche 
descre-
mada

194.33 0.38 0.29 0 0.09 0 101.05 0.31 0
*Bio-

con-ver-
sión

6.41 176.06 1.26

DMG 4 4 3.92 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0.32 0.08

Fitoeste-
rol 1.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0.026

Sorbato 
de pota-

sio
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.008 0.002

Probió-
ticos 

liofiliza-
dos

0.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 x 

10 -4

8 x 

10 -5

Total 200 4.38 4.21 0 0.17 0 101.05 0.31 0 **8 6.41 176.52 1.37

*Nota: La cantidad de azúcar presente en la leche (lactosa) no es igual a la cantidad de azúcar 
presente en el yogurt, ya que, los probióticos convierten esta molécula en ácido láctico. 
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**Fuente: La cantidad final de azúcar en 200 g de yogurt está basada en la publicación de Fer-
nández (2017), la cual, indica que la cantidad de azúcares en 100g de yogurt desnatado corres-
ponde a 4g, por lo que, en 200 g corresponde a 8 g.

Tabla 11. Tabla nutricional del yogurt con fitoesteroles

Información nutricional
Tamaño por porción (g)                                                            200
Porción por envase                                                                        1
*Energía (Calorías)                                                436 KJ                        104 Kcal
**Energía de grasa (Calorías de grasa)                  151 KJ                          36 Kcal

                                                                                                               % Valor diario (basado en una
                                                                                                                          dieta de 8380 KJ  (2000 calrías).rías)                                                                                                               

Grasa total                                                                     4 g                                                       6%
                     Gasa saturada                                           4 g                                                      20%        
                     Grasa trans                                               0 g                                                            -
                     Grasa monoinsaturada                             0 g                                                            -
                     Grasa poliinsaturada                                0 g                                                            -
Colesterol                                                                      0 mg                                                      0%
Sodio                                                                         100 mg                                                      4%
Carbohidratos totales                                                   11 g                                                         4%
                      Fibra                                                         0 g                                                         0%
                      Azúcares                                                   8 g                                                            -
Proteína                                                                           6 g                                                       12%
Fitoesteroles                                                                 1.5 g                                                            -

*Nota: La energía en Kcal fue determinada considerando la suma de la cantidad de grasa, car-
bohidrato y proteína por su factor de aporte calórico 9, 4 y 4 respectivamente. Por medio de esto 
se obtuvo: (9x4) + (4x11) + (4x6) = 104 Kcal. Para pasar de 104 Kcal a KJ se multiplicó por 
4.19, dando como resultado 436 KJ.

La energía en Kcal fue determinada considerando la cantidad de grasa por su factor de aporte 
calórico 9. Por medio de esto se obtuvo: 9x4 = 36 Kcal. Para pasar de 36 Kcal a KJ se multiplicó 
por 4.19, dando como resultado 151 KJ.

Semáforo nutricional

El semáforo nutricional del yogurt con fitoesteroles (Figura 6) indica que el producto es medio 
en azúcar (> 2.5 g y < 7.5 g en 100 ml), medio en grasa (> 1.5 g y < 10 g en 100 ml) y bajo en 
sal (≤ 120 mg en 100 ml).
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Figura 6. Resultados del semáforo nutricional de la calculadora del ARCSA

Fuente: ARCSA (2024).

Etiqueta

La etiqueta desarrollada como se observa en la Figura 7, presenta conformidad con respecto a 
la normativa NTE INEN 1334-1, pues contiene: nombre de producto, peso neto, tabla nutricio-
nal, ingredientes, declaración de alérgenos, código de lote, fecha de elaboración y vencimiento, 
P.V.P., notificación sanitaria, semáforo nutricional, forma de conservación, modo de consumo e 
información del fabricante.
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Figura 7. Etiquetado para el yogurt con fitoesteroles

4. CONCLUSIONES

El estudio desarrolló un yogurt funcional con fitoesteroles como una alternativa para combatir 
el hipercolesterolemia. A pesar de las variaciones en el tipo de emulsificante y el tiempo de 
fermentación, el análisis estadístico no mostró diferencias estadísticamente significativas en la 
aceptabilidad y granulosidad del producto. Sin embargo, para este tipo de análisis es recomen-
dable aumentar el número de repeticiones/panelistas para tener datos más concluyentes, sobre 
todo para el tipo de emulsificante y su efecto en la granulosidad que presentó un valor p de 0.06 
(muy cercano a 0.05). Es probable que, con un mayor número de muestra cambie la tendencia 
de los datos y, por el contrario, presente un valor p menor a 0.05 y, por tanto, existan efectos 
significativos sobre la variable de respuesta analizada.

El mejor tratamiento en cuanto a costos por tiempo de procesamiento y con respecto a sus ma-
terias primas fue el yogurt con 6 horas de fermentación y con 2% de monoglicéridos destilados, 
ya que, independientemente de los niveles analizados en cada variable de diseño, los valores de 
granulosidad y aceptabilidad no cambian significativamente con una confianza del 95 %.
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Por otra parte, la tabla nutricional del yogurt resultante indica que este producto proporciona 1.5 
g de fitoesteroles por porción de 200 g, cumpliendo con las cantidades funcionales recomenda-
das diariamente (1500 mg/día) para obtener los beneficios hipocolesterolémicos. El semáforo 
nutricional y la etiqueta indican un producto con niveles medios de azúcar y grasa, y bajo en 
sal. Este yogurt representa una opción prometedora para mejorar la salud cardiovascular de la 
población, combinando los beneficios de los probióticos y los fitoesteroles en un solo alimento.
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6. ANEXOS

Anexo 1. Formato de análisis sensorial para la ejecución de la prueba de aceptabilidad
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Anexo 2. Formato de análisis sensorial para la ejecución de la prueba de granulosidad
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue comprender los resultados y la percepción de los estudiantes 
sobre los talleres experienciales implementados en el curso de Emprendimiento durante el pe-
riodo académico de mayo 2023. La metodología fue de tipo aplicada, exploratoria y de campo, 
con un enfoque cuantitativo; al encuestar a 84 estudiantes del Instituto Tecnológico ITCA, 78.6 
% mujeres y 21.4 % hombres. Los resultados indican que el 64,28% de los estudiantes consi-
deraron la asignatura como mediana o altamente práctica, destacando el impacto positivo de 
los talleres experienciales en su motivación y deseo de emprender. El taller de contacto con el 
entorno real se consideró el más significativo para el aprendizaje y la motivación. En conclu-
sión, la metodología Demand-Competence y la educación hacia el inicio de un nuevo negocio 
influyen positivamente en la percepción y motivación emprendedora de los estudiantes. Se 
sugiere potenciar el contacto con entornos reales, la utilización de métodos de evaluación sub-
jetivos y objetivos para medir el impacto de la educación emprendedora. El aporte principal de 
esta investigación radica en evidenciar la efectividad de las metodologías ágiles y prácticas en 
la educación emprendedora en una Institución de Educación Superior, al promover un cambio 
cultural hacia una disposición a emprender.

Palabras clave: Educación Superior, Educación y empleo, Emprendimiento, Educación Em-
prendedora, Metodologías ágiles del aprendizaje

ABSTRACT
The aim of this work is to understand the results and the students’ perception on the experiential 
workshops implemented in the Entrepreneurship course during the semester started on May of 
2023. The methodology was of an applied, exploratory, and field-based type, with a quantita-
tive approach; surveying 84 students from the ITCA Technological Institute, 78.6% women 
and 21.4% men. The results show that most students considered the seminary as moderately or 
highly practical, highlighting the positive impact of the experiential workshops on their motiva-
tion towards entrepreneurship. The real environment experience was considered the most sig-
nificant in increasing the learning and motivation. As a conclusion, the Demand-Competence 
methodology and education towards starting a new business positively influence the entrepre-
neurial perception and motivation of students. It is suggested to increase the immersion in real 
environments and the use of subjective and objective evaluation methods to measure the impact 
of Entrepreneurial Education. The main contribution of the study is the demonstration of the 
effectiveness of experiential learning methodologies in entrepreneurial education in a Higher 
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Education Institution, promoting a cultural change towards the pursue of an entrepreneurial 
intention.

Key words: Higher Education, Education and employment, Entrepreneurship, Entrepreneurial 
Education, Agile learning methodologies

1. INTRODUCCIÓN

Las iniciativas emprendedoras han sido estrategias que impulsan el desarrollo económico, social 
y político de las naciones. Sin embargo, resulta complejo definir si el perfil de los emprende-
dores es innato o si mediante la educación se incide en la generación de empresas en cualquier 
contexto. Dentro del éxito de la Educación Emprendedora pueden jugar un rol preponderante 
algunas variables tales como: intereses, conocimientos, habilidades, aptitudes, cultura y otras 
particularidades individuales de cada potencial emprendedor, lo que complejiza planificar y eje-
cutar con éxito cátedras de emprendimiento en los centros de estudio. (Arias-Arciniega, 2020). 
A pesar de lo anterior, la educación para el emprendimiento se considera un pilar fundamental 
en la formación académica, de manera que los jóvenes tengan éxito en una sociedad moderna, 
crítica e inclusiva al desarrollar competencias, iniciativas y espíritu emprendedor (Gonzáles y 
Vieira, 2020).

Con el objeto de que los centros de Educación Superior sean promotores del desarrollo económ-
ico, desde hace unas décadas la Educación Emprendedora (E.E.) se ha incorporado de manera 
progresiva en el currículo de las etapas educativas (Azqueta-Díaz de Alda y Sanz-Ponce, 2021), 
y las universidades han sido motivadas a asumir un rol de promoción y desarrollo de la cultura 
emprendedora para lo cual, en ocasiones, los centros de estudio se han enfocado en profundizar 
en el desarrollo de las competencias necesarias para el emprendimiento y educar por medio 
de la creación de asignaturas que contengan temas relacionados con la creación empresarial. 
(Arias-Arciniega, 2020). Por lo anterior, en las últimas décadas y dentro de las Instituciones de 
Educación Superior, la E.E. ha sido un tema de estudio importante durante las últimas décadas 
(Aguilar-Hernández y Acosta-Tzin, 2023).

Cuando la enseñanza del emprendimiento es intensiva las instituciones de educación, existen 
probabilidades de que el alumnado se esfuerce por iniciar una empresa y, de esa forma, contri-
buya al desarrollo económico de las localidades. Sin embargo, la relación positiva entre la edu-
cación y las actitudes, intenciones o acciones empresariales parece depender de las categorías 
de educación emprendedora y sus programas académicos (Araya-Pizarro, 2021). 

La intensidad desempeña un rol preponderante en el establecimiento de los resultados que la 
E.E. genera en los estudiantes, es de igual o mayor importancia el tipo de E.E. que se realice. 
Según Gutiérrez (2022), existen cuatro diferentes tipos de E.E.: educación sobre el emprendi-
miento, educación hacia el inicio de un nuevo negocio, educación hacia un emprendimiento 
dinámico y educación continuada para emprendedores. El primero se basa en dar a conocer a 
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los estudiantes lo que es el emprendimiento, el segundo prepara a los estudiantes para que pue-
dan crear un emprendimiento, el tercero busca ayudar a las iniciativas de start-up de manera 
sostenida y el cuarto es una educación especializada, dirigida a emprendedores. Según la litera-
tura mencionada, cada tipo de educación emprendedora determinará los resultados.

Por otro lado, dentro de la E.E., es necesario distinguir entre el tipo de E.E (relacionado con los 
objetivos y los contenidos de la actividad de enseñanza) y la metodología utilizada dentro de la 
misma (relacionada con la forma en la que la enseñanza es impartida). En este último sentido, 
Cascavilla et al., proponen la existencia de 5 modelos de metodologías para la enseñanza de 
emprendimiento: 3 modelos puros (Supply, Demand y Competence) y 2 mixtos (Supply – De-
mand y Demand – Competence). Dichos modelos marcan diversas pautas en la enseñanza del 
emprendimiento de la siguiente forma: el modelo de enseñanza Supply se concentra en impartir 
clases magistrales, el modelo Demand utiliza metodologías ágiles del aprendizaje y toma en 
cuenta los requerimientos puntuales de información de los estudiantes y el modelo Competence 
educa a través del emprendimiento y la práctica de este. Los modelos mixtos Supply – Demand 
y Demand – Competence mezclan elementos de los anteriormente citados (Cascavilla, et al. 
2022).

En este sentido, el programa de la materia de Emprendimiento anteriormente dictada en la in-
stitución educativa donde se realiza el presente estudio correspondía al modelo de enseñanza 
Supply basado en impartir clases magistrales con temas relacionados con el emprendimien-
to, razón por la que se introdujeron modificaciones curriculares y didácticas en la asignatura 
de emprendimiento adoptando el modelo de enseñanza Demand-Competence. Para el periodo 
académico Mayo – septiembre 2023 se realizó tanto el cambio metodológico anteriormente 
descrito, cuanto un cambio en el programa educativo, pasando de una educación sobre el em-
prendimiento, a una educación hacia el inicio de un nuevo negocio.

El aprendizaje basado en la experiencia produce mejores resultados en la E.E. (Sukavejworakit, 
et al., 2018) y resulta significativo cuando los estudiantes perciben la utilidad de la teoría en el 
desarrollo de experiencias prácticas. La E.E. y los programas de apoyo a la iniciativa empre-
sarial permiten mejorar competencias básicas para el emprendimiento, potenciar habilidades 
administrativa prácticas, el entendimiento de actitudes y valores asociados al espíritu empren-
dedor.

Al relacionar al emprendimiento con la educación es imprescindible que los docentes y el pro-
grama de estudios orientan la práctica docente hacia tres premisas importantes al momento de 
iniciar un emprendimiento: el qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Solamente de esta 
manera el aprendizaje para la creación de valor conectará la educación y la práctica emprende-
dora. Existen sin embargo posturas opuestas a la inclusión de la E.E. en el currículo educativo 
que cuestionan el valor educativo de asignaturas propuestas tradicionalmente con esta denomi-
nación y que suponen aprender a desarrollar un plan de negocios o promueven una ideología del 
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mercado y el neoliberalismo. (Azqueta-Díaz de Alda y Sanz-Ponce, 2021).

El estudio busca comprender la percepción de los involucrados en el curso de emprendimiento 
en el periodo académico desarrollado entre mayo y septiembre de 2023 en el Instituto Superior 
Tecnológico ITCA, considerando que se llevó a cabo una educación del tipo hacia el inicio de 
un nuevo negocio, con una metodología Demand-Competence. Se cree que este tipo de ense-
ñanza influenciará positivamente la generación de emprendimientos, al modificar la percepción 
individual acerca de la deseabilidad y viabilidad del emprendimiento que finalmente conduce a 
la gestación de estos (Vélez et al., 2020).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación de tipo aplicada, exploratoria y de campo, con un enfoque cualitativo, se lleva 
a cabo en el Instituto Tecnológico ITCA de la ciudad de Ibarra-Ecuador. La muestra utilizada 
corresponde a la totalidad de los estudiantes que cursaron la asignatura de emprendimiento 
(84 estudiantes, 73 de ellos en modalidad de estudios presencial y 11 en modalidad de forma-
ción intensiva), con el programa modificado, durante el periodo académico Mayo – septiembre 
2023. El 78,6% de la muestra está compuesta por estudiantes de sexo femenino, mientras que el 
21,4% corresponde al sexo masculino. La técnica de recolección de datos utilizada es una en-
cuesta utilizando un cuestionario de ocho preguntas, de las cuales siete utilizan una escala tipo 
Likert para mostrar el grado de acuerdo de los estudiantes con las diversas afirmaciones realiza-
das y una pregunta es de carácter abierto. El instrumento se aplica con la finalidad de identificar 
las percepciones estudiantiles acerca de la E.E. y su deseo de emprender posteriormente a la 
formación en emprendimiento. La pregunta abierta pretende recolectar la opinión estudiantil y 
comprender las experiencias personales. Los datos obtenidos se procesan a través de programas 
informáticos para la obtención de estadísticos descriptivos que permiten presentar, analizar y 
discutir las tablas y figuras que aportan la información más relevante.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos obtenidos proporcionan una visión general de la percepción estudiantil acerca de: la 
practicidad de la asignatura, el deseo de emprender antes y después de la E.E., y la contribución 
de los talleres prácticos tanto al aprendizaje como a la motivación para emprender.

La percepción de los estudiantes acerca de la practicidad de la asignatura de emprendimiento 
se evidencia en la figura 1. 
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Figura 1.  Percepción de los estudiantes acerca de la practicidad del curso

 

En cuanto a la percepción de los estudiantes del nivel de práctica evidenciado durante la ense-
ñanza de la materia, solo el 4,2% la calificó de poco práctica, mientras que el 95,8% la calificó 
de medianamente práctica o altamente práctica. De forma específica, 30 estudiantes, corres-
pondientes al 25,2% calificaron a la enseñanza de emprendimiento como muy práctica y 54 
estudiantes, correspondientes al 64,28% se encuentran en las dos categorías más altas. No se 
cuenta con datos del período académico anterior que permitan contrastar la percepción de los 
estudiantes acerca de la enseñanza de Emprendimiento antes de los cambios realizados en el 
tipo de E.E. dictada.

La Figura 1 muestra la respuesta de los estudiantes a la pregunta acerca de la practicidad de la 
asignatura: siendo 1 poco y 5 mucho. La concentración de respuestas en los niveles 3, 4 y 5, 
evidencia que la metodología adoptada en el curso la perciben los estudiantes como altamente 
práctica por la preponderancia otorgada a los talleres del curso.

Otros docentes han optado por el uso de estrategias metodológicas de aprendizaje práctico para 
fomentar el mejoramiento en los resultados de la E.E., tal es caso de García, 2023, quien optó 
por el aprendizaje basado en proyectos como una forma de obtener mayores resultados en la 
E.E. en jóvenes de bachillerato en la provincia de Manabí en Ecuador. En el mismo territorio, 
Vásquez, 2022, concluyó que una metodología de aprendizaje práctico, como el aprendizaje 
basado en proyectos, aporta a la obtención de buenos resultados en la E.E. de jóvenes.

El aprendizaje basado en proyectos, así como otro tipo de actividades que involucran a los 
estudiantes rindiéndolos protagonistas de su proceso de aprendizaje, generan resultados y un 
cambio en el aprendizaje en emprendimiento. El tipo de aprendizaje por experiencia es el que 
mejor resultados rinde en la E.E. (Cascavilla et al. 2022).

Acerca del curso de Emprendimiento Aplicado, en la Universidad Metropolitana de Toronto, 
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Grant, 2022, menciona que el curso, basado en la experiencia y práctica del emprendimiento, 
tiene una evaluación alta por parte de los estudiantes que participan y que lo culminan, a pesar 
de la existencia de un número significativo de estudiantes que desertó durante las primeras dos 
semanas posiblemente debido al alto grado de autonomía en la organización que éste requirió.

Según los resultados de las investigaciones citadas, se afirma que el aprendizaje práctico, dentro 
de la materia de emprendimiento, resulta en lograr los objetivos de aprendizaje. El hecho de 
que los estudiantes de la materia de Emprendimiento del Instituto Tecnológico ITCA la valoren 
como altamente práctica es un beneficio en términos didácticos; a partir del resultado, se presu-
me que el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de la materia es elevado.

Tabla 1. Análisis comparativo del deseo de emprender

 
Deseo de emprender antes de tomar la materia 
de emprendimiento

Deseo de emprender después de to-
mar la materia de emprendimiento

Nivel de 
deseo de em-
prender Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Muy bajo 10 11,9% 4 4,8%
Bajo 12 14,3% 6 7,1%
Mediano 24 28,6% 21 25%
Alto 26 31% 28 33,3%
Muy alto 12 14,3% 25 29,8%
Total 84 100% 84 100%

Como muestra la Tabla 1, existen cambios significativos en cuanto al deseo de emprender de 
los estudiantes antes y después de tomar el curso. En los dos niveles más bajos de deseo de em-
prender se puede observar que para cada categoría existe una disminución en más del 50%, es 
decir que el número de estudiantes que presentó bajos niveles de deseo de emprender se redujo 
en más de la mitad: los niveles 1 y 2 correspondían al 26,2% del total de los estudiantes antes 
de tomar la E.E., mientras corresponden al 11,9% del total luego de haber tomado el curso. En 
este sentido, la E.E. contribuyó a la reducción de la resistencia de los estudiantes ante el em-
prendimiento.

La categoría 3, correspondiente a un nivel de emprender medio, se redujo también, a pesar de 
que la reducción fue menos significativa que en las categorías anteriores: en este caso se logró 
una reducción de 3,6 puntos porcentuales.

Con respecto a las categorías altas, si bien la cuarta (deseo alto) se mantiene como aquella de 
mayor frecuencia en ambos casos y experimenta un aumento de 2,3 puntos porcentuales, la 
categoría de nivel de deseo más elevado es la que mayor aumento experimenta, duplica tanto su 
frecuencia como su porcentaje, evidenciándose un aumento en términos absolutos del 15,5%, 
y en términos relativos del 108,33%, constituyendo un alto logro en el cambio del nivel de de-
seo de emprender. El deseo de emprender se modifica de la siguiente forma: los dos niveles de 
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deseo más bajo se reducen en más de la mitad, mientras que el nivel de deseo más alto crece 
más del doble.

Hernández-Pillajo et. al. (2023) realizaron un estudio con estudiantes de Diseño y Publicidad 
de la Universidad Técnica del Norte, institución ubicada en la misma ciudad que el Instituto 
Superior Tecnológico ITCA, por lo que se asume que la población de ambas investigaciones 
cuenta con características similares. En su investigación, los autores evidenciaron que la ma-
yoría de los estudiantes encuestados desean encontrar un trabajo estable como empleados en el 
sector público o en el sector privado. Si bien es cierto que los autores encuestaron únicamente 
a estudiantes de la carrera de Diseño y Publicidad y que este factor podría sea altamente con-
dicionante en la preferencia de la empleabilidad, el estudio muestra que la E.E, llevada a cabo 
de forma dinámica, a través de metodologías ágiles del aprendizaje modifica la percepción de 
los estudiantes ante el Emprendimiento, facilitando la creación de puestos de empleo y por lo 
tanto el desarrollo económico.

A pesar de la determinación cultural que mostró la investigación realizada en la Universidad 
Técnica del Norte, existen investigaciones a nivel mundial que muestran la influencia de la E.E. 
en la disposición a emprender: Emenike (2023) en Nigeria; Magasi, Cui y O’Shea (2023) en 
China; Cekule, Cekuls y Dunska (2023) en Letonia; Gheno, Dresch, Silva y Leite (2023) en 
Brasil, por citar unos pocos.

Aunque la población en estudio muestra una tendencia cultural hacia la elección de la condi-
ción de empleado antes que aquella de empleador, la investigación sobre el tema a nivel inter-
nacional muestra un cambio positivo en la intención emprendedora a través de la Educación. 
La elección de un tipo de educación emprendedora orientada al inicio de un emprendimiento, 
relacionada en lo posible con el mundo externo a la institución educativa; así como el uso de 
una metodología de aprendizaje experiencial, cambiaría la tendencia cultural de la población. 

Figura 2. Contribución de los talleres al aprendizaje de la asignatura
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La figura 2 muestra la opinión de los encuestados acerca de cuál de los tres talleres desarro-
llados, contribuyó de forma significativa a su aprendizaje. El gráfico muestra que, según los 
estudiantes, el taller que contribuyó a su aprendizaje fue el de contacto con el mundo exterior 
que incluye una experiencia de venta a través de redes sociales en el mercado local real. Por 
otro lado, casi un tercio de los estudiantes escogió el primer taller y aproximadamente el 20% 
escogió el segundo taller.

Cada experiencia de aprendizaje estuvo planificada con objetivos, públicos y modalidades di-
ferentes: 

El primer taller consistió en una simulación de mercado en la que los estudiantes revivieron el 
papel de emprendedores por necesidad, vendiendo productos pequeños y de bajo valor económ-
ico en su aula de clases. El objetivo del taller fue crear una primera aproximación a la actividad 
comercial por parte de los estudiantes, de forma lúdica, dentro de un ambiente de confianza.

El segundo taller estuvo relacionado con la venta de productos o servicios en el campo de espe-
cialidad de las carreras. Los productos o servicios se diseñaron mediante un proceso previo de 
estudio y reflexión, y mediante la recolección de sugerencias por parte de pares y expertos en 
el área académica de interés y emprendimiento. En este caso, las ventas se desarrollaron hacia 
todo el Instituto, de forma presencial y virtual.

El tercer taller consistió en la externalización del producto o servicio hacia el mercado local. 
Las ventas de los estudiantes se dirigían exclusiva a personas externas al Instituto, preferen-
temente correspondientes al perfil de cliente que cada grupo identificó. El segundo y el tercer 
taller se desarrollaron en grupos de entre 4 y 6 estudiantes.

Debido a los resultados mostrados en la Figura 2, se concluye que, dentro del curso en análisis, 
las experiencias que proporcionan al estudiante un contacto con la realidad son aquellas que 
mayor influencia tienen dentro del proceso de transformación de sus conocimientos, prácticas y 
actitudes. Cabe mencionar que, en la construcción del instrumento de recolección de datos, se 
omitió de forma irreflexiva una opción que permita al estudiante indicar que, según su opinión, 
ninguno de los talleres había aportado de forma significativa a su aprendizaje.

Acerca de la eficacia del aprendizaje experiencial, estudios como el de Sullivan et al. (2022) y 
el de Noor et al. (2020), demostraron que la metodología podría utilizarse de manera óptima en 
la educación superior. El segundo, recogió datos sobre el rendimiento de estudiantes del curso 
de Hidráulica Básica, divididos en dos grupos, uno desarrollado a través de formas clásicas de 
enseñanza y otro con aprendizaje experiencial. El rendimiento obtenido por el segundo grupo 
fue mayor y la experiencia de aprendizaje fue valorada como enriquecedora. Además, los estu-
diantes mencionaron que este método les permitió comprender la materia más fácilmente en 
comparación con el método convencional (Noor et al., 2022).

Dornan et al. (2019) formularon una metodología de aprendizaje basado en la experiencia para 
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el área de la medicina. Los autores crearon, con sólido fundamento, un ecosistema de apren-
dizaje que favorezca la conformación de una identidad profesional, así como las capacidades 
necesarias para desenvolverse en el mundo laboral. El trabajo de los autores muestra cómo la 
inclusión de este tipo de educación genera cambios en los resultados.

Los resultados de la investigación y los trabajos citados son una evidencia de la contribución 
del aprendizaje experiencial en la educación superior y no solo en niveles anteriores. El ren-
dimiento de los estudiantes y su percepción de la contribución de las actividades educativas a 
su propia formación son mayores cuando se recurre a metodologías de enseñanza en las que el 
estudiante se coloca al centro del proceso.

Figura 3. Contribución de los talleres para la motivación a emprender

Si bien la Tabla 1 mostró un análisis comparativo acerca de la opinión de los estudiantes acer-
ca de su intención de emprender antes y después del curso, la Figura 3 muestra, por otro lado, 
la opinión de los estudiantes acerca de la contribución que cada taller otorgó al cambio en su 
intención de emprender. En el caso de que lo desearan, los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de expresar que ninguno de los talleres había contribuido al aumento de su motivación de em-
prender.

Se observa que la mayoría de los estudiantes consideró el tercer taller realizado en clase como 
la actividad más motivadora (51,2%), seguido por el primer taller (25%). El 13,1% de los estu-
diantes señaló que el segundo taller fue el que más los motivó a emprender, un porcentaje que 
supera ligeramente al de quienes opinaron que ninguno de los talleres les motivó significativa-
mente a emprender.

Los datos muestran la percepción estudiantil acerca de los resultados de cada actividad a su 
motivación a emprender. La actividad didáctica que prevé un contacto con la realidad es la va-
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lorada por los estudiantes como la de mayor aporte a su formación y a su motivación. El curso 
podrá incluir mayor contacto con la realidad externa, favoreciendo el aprendizaje y la motiva-
ción a emprender por los estudiantes.

Mensah-Williams y Derera, 2023, en su estudio compilatorio acerca de las diferentes meto-
dologías de medición del impacto de la E.E., mencionan la existencia de métodos subjetivos, 
métodos objetivos y métodos de análisis institucional o social. Una de las formas de medición 
del impacto de la E.E. son cuestionarios posteriores a los cursos que solicitan una autoeva-
luación. En este caso, la investigación evaluó el impacto de la E.E. en diferentes aspectos de 
opinión subjetiva. Son necesarios análisis mayormente profundos en la medición de impacto 
de este tipo de E.E. debido a que, como mencionan Sukardi et al. (2022), algunos elementos 
del uso de metodologías ágiles dentro de la enseñanza de emprendimiento, como experiencias 
de concursos o desafíos de modelo de negocio o de emprendimiento, son considerados impor-
tantes por los estudiantes, pero a la vez sus resultados son menos significativos de lo esperado.

4. CONCLUSIONES

Antes de un estudio sobre la Educación Emprendedora, es indispensable identificar de forma 
clara qué tipo de Educación Emprendedora se impartió en el curso para que los resultaos sean 
medibles y comparables con otras investigaciones y se realicen aportes significativos al campo 
de estudio. En vista del rol crucial que la metodología cumple en este tipo de educación, se de-
berá identificar y clasificar la metodología utilizada en el curso, permitiendo así comprobar su 
papel en los resultados de aprendizaje.

Al contrario de lo que algunos catedráticos podrían asumir, el carácter práctico de la Educación 
Emprendedora genera amplios resultados y debe mantenerse, no solo en niveles anteriores y en 
cursos de Educación Superior.

Aunque se debe que profundizar en el análisis, los resultados de la investigación demuestran 
que es posible cambiar la tendencia cultural que prefiere la condición de empleado, mediante 
cursos de Educación Emprendedora destinados a crear un nuevo negocio y que se impartan con 
metodologías prácticas. El contacto con el mundo externo favorece dicho cambio cultural.

Se sugiere dar una mayor cabida al contacto con el mundo exterior dentro de los cursos de 
Educación Emprendedora.

Es necesario evaluar los resultados de la educación emprendedora no únicamente a través de 
métodos subjetivos sino a través de métodos objetivos o métodos de análisis institucional o 
social.

En el papel de los talleres en el curso de Emprendimiento, cabe concluir que, según los estu-
diantes, la actividad de venta en el exterior del Instituto les dejó una mayor enseñanza en com-
paración con las anteriores prácticas. Este taller se puede potenciar de manera que ocupe un 
papel preponderante dentro de la materia de Emprendimiento, sea en términos del tiempo, así 



Formación de emprendedores en Educación Superior: percepción y resultados de la incorporación de metodologías ágiles del 
aprendizaje.  pp. 21 - 33 / Volumen 6, número 1 / DOI: https://doi.org/10.37431/conectividad.v6i1.157

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2024
Fecha de aceptación: 06 / 12  / 2024
Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

31

Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

como de los objetivos de aprendizaje que se le atribuyan. Ya que esta actividad práctica contri-
buye a que los estudiantes realicen experiencias piloto de emprendimientos, se sugiere el uso 
del aprendizaje basado en proyectos para enseñar la materia en cuanto esta metodología pone al 
estudiante en contacto con problemas reales de la sociedad.

En cuanto a la actividad de venta dentro del curso, correspondiente al primer taller, se sugiere 
mantenerla y profundizar en la planificación de sus pasos y logros de aprendizaje esperados, así 
como en la estructuración de criterios de evaluación adecuados. Esta actividad se diseñó como 
introducción a la materia, buscando la motivación de los participantes y su disposición ante el 
aprendizaje. Sin embargo, en vista de que la actividad es considerada por los estudiantes como 
una oportunidad de aprendizaje, se sugiere implementar las diferentes etapas del Experiential 
Learning de Kolb, brindando mayor protagonismo al proceso de reflexión posterior a la expe-
riencia para facilitar la extracción de aprendizaje.

En cuanto al segundo taller, considerado por los estudiantes de menor motivación y de menor 
aprendizaje, se podría considerar su eliminación o reformulación. En un primer momento, el 
curso de Emprendimiento se pensó con carácter progresivo, dando tiempo a los estudiantes para 
acostumbrarse a las actividades productivas y comerciales, sin crearles una aproximación bru-
sca para evitar el riesgo de despertar una resistencia ante el emprendimiento. En este sentido, 
parecería conveniente mantener el segundo taller en función de la progresividad y acumulabi-
lidad del conocimiento, restándole protagonismo en términos del tiempo y de los objetivos de 
aprendizaje deseados.
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RESUMEN
El artículo examina cómo el Mobile Marketing afecta el desempeño y la productividad laboral. 
Se destaca la importancia de esta estrategia para alcanzar de manera efectiva a la audiencia en 
la era digital. Se analiza cómo los dispositivos móviles han transformado la comunicación, la 
búsqueda de información y las transacciones comerciales. El Mobile Marketing se refiere a las 
actividades de marketing realizadas a través de dispositivos móviles, aprovechando sus caracte-
rísticas únicas para personalizar el contacto con los consumidores. Aunque se ha prestado aten-
ción a su impacto en la adquisición y retención de clientes, es esencial considerar su influencia 
en el entorno laboral y el desempeño de los empleados. Se explora cómo el Mobile Marketing 
puede agilizar los procesos de trabajo y mejorar la comunicación tanto interna como externa 
de las organizaciones al facilitar el acceso a información relevante. Se destaca la importancia 
de establecer medidas de seguridad adecuadas. En conclusión, el Mobile Marketing tiene un 
impacto significativo en el rendimiento y la productividad laboral al proporcionar un acceso rá-
pido y fácil a información relevante. No obstante, su implementación requiere considerar tanto 
los beneficios como los desafíos asociados, y adoptar medidas de seguridad adecuadas.

Palabras clave: Mobile marketing, Desempeño laboral, Productividad, Comunicación, Acceso 
a la información

ABASTRACT
The article examines how Mobile Marketing affects work performance and productivity. It 
highlights the importance of this strategy to effectively reach the audience in the digital era. It 
discusses how mobile devices have transformed communication, information search and busi-
ness transactions. Mobile Marketing refers to marketing activities conducted through mobile 
devices, leveraging their unique characteristics to personalize contact with consumers. While 
attention has been paid to its impact on customer acquisition and retention, it is essential to con-
sider its influence on the work environment and employee performance. It explores how Mobile 
Marketing can streamline work processes and improve communication both internally and ex-
ternally within organizations by facilitating access to relevant information. The importance of 
establishing adequate security measures is highlighted. In conclusion, Mobile Marketing has a 
significant impact on work performance and productivity by providing quick and easy access to 
relevant information. However, its implementation requires considering both the benefits and 
the associated challenges, and adopting adequate security measures.

Keywords: Mobile marketing, Work performance, Productivity, Communication, Access to 
information.
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el uso generalizado de dispositivos móviles como smartphones y tabletas ha 
revolucionado la forma en que las personas se comunican, buscan información y llevan a cabo 
transacciones comerciales (Boydak-Öztaş, 2018). Este cambio tecnológico ha generado una 
transformación significativa en las estrategias de marketing de las empresas, las cuales deben 
adaptarse a esta nueva realidad móvil (Demmans y Phirangee, 2020). El Mobile Marketing, que 
engloba todas las actividades de marketing realizadas a través de dispositivos móviles, se ha 
convertido en una herramienta poderosa para llegar de manera efectiva y directa a los consumi-
dores. No obstante, su impacto en el desempeño laboral y los resultados empresariales ha sido 
objeto de debate y estudio (Dzandu et al., 2022).

En la era digital, el Mobile Marketing ha surgido como una estrategia fundamental para las 
empresas que buscan alcanzar a su audiencia de manera efectiva y directa (Eastin et al., 2021). 
Los dispositivos móviles, como los smartphones y las tabletas, han pasado a ser elementos 
indispensables en la vida diaria de las personas, transformando la forma en que se comunican, 
buscan información y realizan transacciones comerciales (Müller et al., 2018). Esta revolución 
tecnológica ha generado un cambio significativo en las estrategias de marketing empresarial, lo 
que ha llevado a las organizaciones a adaptarse a la nueva realidad móvil (Yadav et al., 2015).

El término Mobile Marketing engloba todas las actividades de marketing que se llevan a cabo 
a través de dispositivos móviles, aprovechando las características únicas de estos dispositivos 
para llegar de manera efectiva a los consumidores en cualquier momento y lugar (Sixto-García 
et al., 2021). Desde mensajes de texto y notificaciones push hasta aplicaciones móviles y pu-
blicidad en redes sociales, el Mobile Marketing ofrece una amplia gama de oportunidades para 
interactuar y persuadir a los consumidores de forma personalizada (Mallcco y Vásquez, 2020).

Si bien gran parte de la literatura se ha enfocado en el impacto del Mobile Marketing en la ad-
quisición y retención de clientes, cada vez se presta más atención a su influencia en el entorno 
laboral y en el desempeño de los empleados (Yadav et al., 2015). ¿Puede el Mobile Marketing 
mejorar la productividad, la motivación y el compromiso de los empleados? ¿Cuáles son los 
beneficios y desafíos asociados con la implementación de estrategias de Mobile Marketing en el 
lugar de trabajo? Estas son preguntas relevantes que merecen una revisión bibliográfica exhaus-
tiva para comprender mejor el papel del Mobile Marketing como una herramienta estratégica en 
el desempeño laboral (Amenero, 2021).

El Mobile Marketing ha experimentado un crecimiento acelerado y se ha convertido en una 
estrategia esencial para las empresas en la era digital (Escobar, 2020). A medida que los dis-
positivos móviles se han vuelto omnipresentes en la vida cotidiana de las personas, el Mobile 
Marketing ha evolucionado para aprovechar esta transformación tecnológica y establecer una 
conexión directa y efectiva con los consumidores (Chiluisa-Chiluisa y Caisa-Yucailla, 2022) 
(Tong et al., 2020). En esta revisión se explora los elementos clave del Mobile Marketing y su 
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impacto en diversas áreas.

Definición y alcance del Mobile Marketing:

El Mobile Marketing abarca todas las actividades de marketing realizadas a través de dispositi-
vos móviles, como smartphones y tablets. Incluye una variedad de estrategias y tácticas, como 
mensajes de texto, notificaciones push, aplicaciones móviles, publicidad en redes sociales y 
marketing basado en la ubicación (Tang, 2019). El Mobile Marketing tiene un alcance amplio y 
cubre desde la adquisición de clientes hasta la retención y fidelización, así como la mejora de la 
experiencia del usuario y la interacción con la marca (Sánchez-Jiménez et al., 2020).

Ventajas y beneficios del Mobile Marketing:

El Mobile Marketing ofrece varias ventajas distintivas en comparación con otras formas de 
marketing. Permite llegar a los consumidores en cualquier momento y lugar, aprovechando su 
conexión constante con sus dispositivos móviles (Pareti et al., 2020). Además, el Mobile Mar-
keting permite una mayor personalización y segmentación de mensajes, facilitando la entrega 
de contenido relevante y oportuno (Narang y Shankar, 2019). También ofrece la oportunidad 
de aprovechar las características únicas de los dispositivos móviles, como la geolocalización y 
la interactividad táctil, para crear experiencias de usuario más envolventes (Montaluisa et al., 
2020).

Impacto del Mobile Marketing en el comportamiento del consumidor:

El Mobile Marketing ha tenido un impacto significativo en el comportamiento del consumidor. 
Los consumidores ahora esperan experiencias móviles optimizadas y personalizadas, y tienden 
a realizar búsquedas, comparar precios y realizar compras a través de sus dispositivos móviles. 
Además, el Mobile Marketing ha dado lugar a nuevas formas de interacción con los consumi-
dores, como la realidad aumentada y la realidad virtual, que brindan oportunidades únicas para 
involucrar a los usuarios y fortalecer la relación con la marca (Bricio-Samaniego et al., 2019).

Desafíos y consideraciones en el Mobile Marketing:

A pesar de las oportunidades que ofrece el Mobile Marketing, también plantea desafíos y con-
sideraciones importantes. La fragmentación de dispositivos y sistemas operativos dificulta la 
creación de experiencias consistentes en todos los dispositivos. La privacidad y la protección de 
datos son preocupaciones clave, ya que el Mobile Marketing implica recopilar y utilizar datos 
personales de los usuarios. Además, la gestión efectiva de las campañas de Mobile Marketing 
requiere una comprensión profunda del comportamiento y las preferencias de los consumidores 
móviles (Martins-Valcanover et al., 2022).

Futuras tendencias y direcciones del Mobile Marketing:

A medida que el Mobile Marketing continúa evolucionando, se vislumbran varias tendencias 
prometedoras. Esto incluye la creciente integración de tecnologías emergentes, como la inteli-
gencia artificial y el Internet de las cosas, para crear experiencias más personalizadas y contex-
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tuales. Además, se espera un mayor enfoque en la optimización de la experiencia del usuario 
móvil, la mejora de la velocidad de carga y la implementación de estrategias de marketing 
basadas en la localización (Osorio-Andrade et al., 2023).

El Mobile Marketing ha transformado la forma en que las empresas se conectan con los consu-
midores y ha brindado nuevas oportunidades para llegar a ellos de manera efectiva. A medida 
que los dispositivos móviles continúan desempeñando un papel central en la vida cotidiana de 
las personas, el Mobile Marketing seguirá evolucionando y desempeñará un papel cada vez más 
crucial en la estrategia de marketing de las empresas (Demmans y Phirangee, 2020).

El Mobile Marketing ha tenido un impacto notable en el rendimiento y la productividad labo-
ral, generando un creciente interés y estudio en esta área. La omnipresencia de los dispositivos 
móviles en los entornos de trabajo ha transformado la manera en que los empleados realizan 
sus tareas y se comunican, y esto ha dado lugar a una serie de efectos significativos (Celleri y 
Garay, 2021).

En primer lugar, el acceso a información en tiempo real a través del Mobile Marketing ha 
permitido a los empleados tomar decisiones informadas de manera más ágil y eficiente, lo 
que puede aumentar su productividad. Además, la comunicación instantánea facilitada por los 
dispositivos móviles y las herramientas asociadas al Mobile Marketing ha agilizado la colabo-
ración y la resolución de problemas, mejorando así el flujo de trabajo y el rendimiento general.

La flexibilidad laboral es otro beneficio clave del Mobile Marketing, ya que los empleados 
pueden acceder a herramientas y aplicaciones de trabajo desde sus dispositivos móviles, lo que 
les permite cumplir con sus responsabilidades laborales en cualquier lugar y momento. Esto 
no solo aumenta la satisfacción laboral, sino que también mejora la eficiencia en la gestión del 
tiempo (Boydak-Öztaş, 2018).

La colaboración también se ha visto beneficiada gracias al Mobile Marketing, ya que las aplica-
ciones y herramientas móviles fomentan la comunicación y el intercambio de información entre 
los equipos de trabajo. Esto promueve la coordinación y la eficacia en la ejecución de proyectos 
conjuntos. Las aplicaciones y tecnologías móviles han permitido que los equipos de trabajo, 
tanto locales como remotos, estén mejor conectados, mejorando la comunicación y facilitando 
el intercambio de información en tiempo real.

Además, el Mobile Marketing ha impulsado la automatización de tareas rutinarias a través de 
aplicaciones y herramientas de productividad móvil, permitiendo a los empleados dedicar más 
tiempo a tareas estratégicas y de mayor valor. Esta tendencia permite optimizar el tiempo y 
los recursos, dejando a los empleados libres para concentrarse en actividades estratégicas que 
aportan mayor valor a la organización, tiene un impacto positivo en la productividad y el ren-
dimiento laboral (Tang, 2019).

Sin embargo, también es importante abordar los desafíos asociados al Mobile Marketing en el 
entorno laboral, como las posibles distracciones causadas por el acceso constante a dispositivos 
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móviles, las preocupaciones de seguridad y privacidad de datos, y la necesidad de establecer 
límites claros entre el trabajo y la vida personal. Las empresas deben equilibrar los beneficios 
de la conectividad y la productividad móvil con políticas claras, medidas de seguridad robustas 
y un enfoque en el bienestar de los empleados. Al abordar estos desafíos de manera proactiva, 
se puede garantizar que el Mobile Marketing sea un catalizador para el éxito organizacional sin 
sacrificar la calidad de vida y la seguridad.

El Mobile Marketing ha tenido un impacto significativo en el rendimiento y la productividad la-
boral al proporcionar acceso instantáneo a la información, facilitar la comunicación y fomentar 
la flexibilidad y la colaboración. El uso intensivo de herramientas móviles puede llevar a una 
saturación tecnológica, donde los empleados sienten que están constantemente “conectados” y 
sobrecargados por la cantidad de aplicaciones y plataformas que deben manejar. Sin embargo, 
es esencial abordar los desafíos para maximizar los beneficios del Mobile Marketing en el en-
torno laboral (Sánchez-Jiménez et al., 2020).

El Mobile Marketing ha demostrado su capacidad para simplificar el acceso a información re-
levante y agilizar los procesos de trabajo en el entorno laboral. Al utilizar estrategias de Mobile 
Marketing, se logra lo siguiente:

a) Acceso inmediato a la información: El Mobile Marketing permite a los empleados ob-
tener información relevante de manera rápida y conveniente a través de sus dispositivos 
móviles. Por medio de aplicaciones móviles, notificaciones push y mensajes de texto, 
se puede enviar información actualizada directamente a los empleados en tiempo real. 
Esto elimina la necesidad de buscar información en diversas fuentes o esperar a recibirla 
por otros medios, ahorrando tiempo y facilitando el acceso a datos importantes (Celleri 
y Garay, 2021).

b) Personalización de la información: El Mobile Marketing ofrece la capacidad de enviar 
información personalizada a los empleados, adaptada a sus necesidades individuales. 
Mediante el análisis de datos y la segmentación del público objetivo, las empresas pue-
den enviar mensajes y contenido específicos a grupos o individuos, garantizando que la 
información sea relevante y pertinente para ellos. Esto evita la sobrecarga de informa-
ción y mejora la eficiencia al proporcionar a los empleados solo lo que es necesario para 
su trabajo (Kaur et al., 2020).

c) Comunicación interna efectiva: El Mobile Marketing facilita la comunicación interna 
dentro de las organizaciones al proporcionar canales de comunicación rápidos y accesi-
bles. Aplicaciones de mensajería, plataformas de colaboración y redes sociales internas 
permiten mejorar la comunicación y la colaboración entre los empleados, lo que les 
permite compartir información, discutir proyectos y coordinar tareas de manera más 
eficiente. Esto reduce la dependencia de los correos electrónicos y las reuniones pre-
senciales, acelerando los procesos de trabajo y permitiendo una toma de decisiones más 
rápida.
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d) Automatización de tareas y flujos de trabajo: El Mobile Marketing se puede integrar con 
otras herramientas y sistemas empresariales para automatizar tareas y flujos de trabajo. 
Esto implica la integración de aplicaciones móviles con sistemas de gestión de proyec-
tos, CRM y otras plataformas empresariales, lo que permite a los empleados acceder y 
actualizar información en tiempo real, colaborar en proyectos y realizar un seguimiento 
de tareas desde sus dispositivos móviles. La automatización reduce la necesidad de 
realizar tareas manuales repetitivas, optimizando los procesos de trabajo y mejorando la 
eficiencia en general (Bricio-Samaniego et al., 2019).

El Mobile Marketing facilita el acceso rápido y personalizado a la información relevante, ade-
más de agilizar los procesos de trabajo mediante canales de comunicación interna efectivos y 
la automatización de tareas y flujos de trabajo. Al aprovechar estas capacidades, las empresas 
pueden mejorar su eficiencia operativa, optimizar sus recursos y agilizar la toma de decisiones, 
lo que se traduce en un mayor rendimiento laboral (Amenero, 2021).

Así mismo este campo se ha convertido en una herramienta eficaz y facilitadora de procesos 
para el comercio nacional e internacional. Mediante el uso de diversas técnicas, las empresas 
pueden desarrollar modelos de negocios y estrategias orientadas a identificar oportunidades en 
los mercados globales. Esto implica la necesidad de que las empresas establezcan formas de 
comunicación efectivas e integren un plan de marketing. De esta manera, las empresas pueden 
segmentar sus mercados y conocer los medios sociales utilizados en cada país (Malhotra, 2019).

Los profesionales del campo del marketing consideran que, si un producto o servicio no está 
presente en Internet, simplemente no existe. Las redes sociales, como Facebook, Twitter, Linke-
dIn e Instagram, se han convertido en una nueva forma de llegar a los clientes. A menudo, las 
personas creen que estas plataformas son los principales medios para comercializar un producto 
o servicio, pero también es importante contar con un sitio web y utilizar el apoyo del correo 
electrónico marketing, según (Kaur et al., 2020).

En Ecuador, algunas empresas han adoptado el marketing digital como estrategia de comuni-
cación y distribución de sus ofertas comerciales. Especialmente, las redes sociales han adqui-
rido un lugar importante en su plan de comunicación. Según la Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo del año 2017, el 59,4% de la población ecuatoriana utiliza Internet, 
principalmente en el rango de edades de 25 a 34 años, seguido por el 31,4% de personas de 16 
a 24 años. Además, el uso de las redes sociales en la población de 12 años en adelante alcanza 
el 58,6%, respectivamente (Bricio-Samaniego et al., 2019).

En los años 90, se introdujo por primera vez el término de marketing digital, el cual se refería 
principalmente a la publicidad en línea. Sin embargo, con el surgimiento de nuevas herramien-
tas sociales y móviles, su alcance se fue ampliando. Durante las décadas del 2000 y 2010, se 
comenzó a desarrollar el concepto de crear una experiencia que involucrara a los usuarios, lo 
que cambió la noción de ser cliente de una marca.
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Según (Celleri y Garay, 2021), esta evolución tecnológica dio lugar al concepto de la Web 1.0, 
que representa Internet en su forma clásica con protocolos específicos. En esta etapa, los sitios 
web publicaban contenido sin mucha interacción con los usuarios. Posteriormente, surgió la 
Web 2.0, donde se empezaron a utilizar servicios en línea y se aprovecharon las redes sociales, 
el intercambio de videos, gráficos y la interacción con las marcas y plataformas de colabora-
ción. Finalmente, se dio paso a la Web 3.0, que se relaciona con la web semántica y abarca a 
los usuarios, equipos, software y bases de datos. Estos avances han impulsado el crecimiento 
exponencial del marketing digital, haciendo que el acceso a la información sea más sencillo.

A lo largo de los años, las aplicaciones de negocio han experimentado una notable evolución. 
En las décadas de 1960 a 1980, la función de los sistemas de información se limitaba princi-
palmente al procesamiento de transacciones y al mantenimiento de registros. A partir de ahí, 
surgieron los sistemas de información ejecutiva y de apoyo a la toma de decisiones, que propor-
cionaban a los altos directivos un acceso fácil a la información crítica que necesitaban.

En el último período del siglo XX, se desarrollaron los sistemas de planificación de recursos 
empresariales, los cuales integraban todos los elementos de una empresa, como la planifica-
ción, la fabricación, los recursos, los clientes, las ventas, las finanzas y los empleados. Con el 
inicio del siglo XXI, se ha producido un cambio significativo en la forma en que las personas 
interactúan y gestionan los negocios, así como en la manera en que los sistemas de información 
respaldan la toma de decisiones, la ventaja competitiva y los procesos empresariales (Eastin et 
al., 2021).

Este cambio, impulsado principalmente por las infraestructuras de redes de datos empresariales 
e Internet, está llevando los procesos de negocio a la web, lo que ha generado nuevas oportuni-
dades para el desarrollo de aplicaciones innovadoras de comercio electrónico, negocios electró-
nicos y sistemas de colaboración empresarial.

La irrupción de los smartphones y las tabletas ha transformado la manera en que las personas 
se relacionan entre sí y con las organizaciones, generando nuevas oportunidades tanto para las 
empresas como para la sociedad en general. Esta nueva fase en la evolución de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) se caracteriza por la presencia de dos líderes desta-
cados en la industria de la movilidad. Por un lado, está Apple, conocida por sus populares dispo-
sitivos iPhone y iPad, que funcionan con el sistema operativo iOS. Por otro lado, se encuentra 
Google, cuyo sistema operativo Android se ha convertido en la plataforma más utilizada en el 
mercado (Celleri y Garay, 2021).

El crecimiento en la popularidad de los dispositivos móviles ha llevado a que los usuarios de-
pendan de ellos para realizar diversas actividades, tanto personales como laborales, relegando 
en muchas ocasiones al tradicional ordenador personal. En este escenario, Microsoft también se 
posiciona como un actor relevante con sus sistemas operativos Windows 8 y Windows 10. La 
visión de Microsoft es que su sistema operativo sea utilizado de manera similar tanto en dispo-
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sitivos móviles como en computadoras tradicionales, buscando no limitarse a un solo ámbito.

El auge de los dispositivos móviles ha cambiado la dinámica de interacción de las personas y 
ha dado lugar a un nuevo panorama tecnológico, donde Apple, Google y Microsoft compiten 
por ofrecer soluciones que se adapten a las necesidades de los usuarios en diferentes contextos.

Mediante el uso de esta tecnología, las empresas tienen la posibilidad de fortalecer sus relacio-
nes con clientes y proveedores a través de sistemas que gestionan procesos internos, pedidos, 
seguimientos, entre otros. Esto puede contribuir a aumentar la fidelización de estos actores ex-
ternos, al proporcionarles un acceso fácil a la información que requieren (Martins-Valcanover 
et al., 2022). Es importante destacar que no solo los sectores productivos pueden beneficiarse 
de las ventajas que ofrece la tecnología móvil. Otros campos, como el turismo, la sanidad, la 
educación y la cultura, pueden utilizar aplicaciones móviles para acercar sus servicios a las 
personas, interactuar con ellas y obtener un mejor conocimiento de su perfil, lo que les permi-
tirá orientar de manera más efectiva sus estrategias operativas y de marketing hacia su público 
objetivo (Escobar, 2020).

Es evidente que adoptar estas iniciativas de movilidad conlleva beneficios para las empresas. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta los posibles riesgos a los que podrían enfrentarse, 
como el robo o la pérdida de dispositivos móviles, así como el acceso no autorizado a la infor-
mación. Por lo tanto, resulta crucial implementar estrategias de seguridad para mitigar estos 
riesgos y garantizar la protección de los datos y la privacidad.

La movilidad es un fenómeno inevitable y una estrategia deficiente al implementarla puede tener 
consecuencias perjudiciales para una empresa. Por lo tanto, es crucial alinear la planificación 
estratégica con los proyectos de tecnología de la información (TI) como una tarea prioritaria.

Además, el éxito de la implementación de un sistema de información basado en tecnología 
móvil no debería evaluarse únicamente en términos de eficiencia en la reducción de costos y 
tiempos. También se debe considerar su efectividad para respaldar las estrategias de la empresa 
u organización, mejorando la estructura y la cultura organizativa, y proporcionando un valor 
agregado a los clientes, proveedores y otras partes interesadas (Montaluisa et al., 2020).

En relación con el surgimiento de oportunidades de expansión o nuevos negocios, la tecnología 
wearable ha ganado gran popularidad en 2014, transformando accesorios en productos tecno-
lógicos. Lo que antes parecía inimaginable, hoy es una realidad, como por ejemplo unas gafas 
que ofrecen guía de navegación o capturan imágenes, o un reloj o pulsera que monitorean los 
pasos, el ritmo cardíaco e incluso analizan los patrones de sueño. La rápida evolución de estos 
dispositivos ha motivado a las empresas a desarrollar aplicaciones específicas para ellos.

La tecnología móvil está transformando la forma en que la sociedad interactúa. Actualmente, 
existen más de 1.73 billones de usuarios de teléfonos móviles en todo el mundo y se estima que 
en 2017 el 87% de los usuarios estarán conectados a través de sus dispositivos móviles, mien-
tras que el 13% restante lo hará mediante ordenadores (Malhotra, 2019). Además, la tecnología 
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móvil también está cambiando la forma y el entorno en el que trabajamos, ya que las fronteras 
entre el uso personal y profesional de los teléfonos móviles se están difuminando. Las empresas 
están adoptando aplicaciones móviles en sus operaciones, sin embargo, se estima que el 60% de 
estas aplicaciones no se utilizan debido a que no están diseñadas pensando en las necesidades 
y preferencias de los usuarios.

En este artículo de revisión bibliográfica, se examinarán los estudios e investigaciones más 
relevantes sobre el tema del Mobile Marketing como estrategia en el desempeño laboral. Se 
analizará cómo las empresas pueden aprovechar el potencial del Mobile Marketing para mejo-
rar la comunicación interna y externa, facilitar el acceso a información relevante y agilizar los 
procesos de trabajo. Además, se revisarán casos de éxito y ejemplos prácticos de organizacio-
nes que han implementado con éxito estrategias de Mobile Marketing en su entorno laboral. 
Al concluir, se presentarán conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones y la 
aplicación efectiva del Mobile Marketing en el ámbito laboral.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología que se aplicó a esta investigación es la revisión sistemática de información 
considerada como un enfoque estructurado y riguroso que busca recopilar, evaluar y sintetizar 
de manera objetiva la evidencia disponible sobre un tema de investigación específico. Se utiliza 
en diversos campos, como la medicina y las ciencias sociales, con el objetivo de obtener una 
visión completa y precisa de la evidencia existente (Arroba Freire, 2018).

El proceso de una revisión sistemática implicó formular una pregunta de investigación clara, 
realizar una búsqueda exhaustiva de estudios relevantes, seleccionar los estudios que cumplen 
con criterios específicos, evaluar su calidad metodológica, extraer y analizar los datos, y sinte-
tizar los resultados.

La información recopilada provino principalmente de fuentes secundarias, como estudios pu-
blicados en revistas científicas, informes técnicos, libros especializados y bases de datos aca-
démicas. El método utilizado fue mixto, integrando enfoques cuantitativos, para analizar datos 
numéricos y métricas comparativas, y cualitativos, para interpretar y contextualizar la infor-
mación desde una perspectiva más descriptiva e interpretativa, proporcionando así un análisis 
integral y fundamentado. La recolección de datos se realizó a partir de fuentes secundarias, 
incluyendo estudios publicados en revistas científicas, informes técnicos, libros especializados 
y bases de datos académicas, lo que permitió analizar y sintetizar la evidencia existente sobre 
el tema de investigación. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran un impacto significativo en el 
desempeño y la productividad laboral al proporcionar acceso rápido y personalizado a informa-
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ción relevante, facilitar la comunicación interna y optimizar los procesos de trabajo mediante 
la automatización de tareas rutinaria. Sin embargo, también se identifican desafíos asociados, 
como las preocupaciones de seguridad, el diseño centrado en el usuario y la necesidad de equi-
librar los beneficios tecnológicos con el bienestar laboral.

Figura 1. Descargas realizadas por tipo de tienda

Fuente: (Reier Forradellas, 2024)

En la figura 1 se representa la evolución del número total de aplicaciones en las tiendas de apli-
caciones más destacadas, como Apple, Google y Amazon, desde 2019 hasta 2023. Se observa 
un crecimiento continuo en el catálogo de aplicaciones, lo cual es esperado en una industria 
relativamente nueva. Es relevante destacar que Google ha logrado superar a Apple, alcanzando 
más de 1.43 millones de aplicaciones el año pasado, en comparación con los 1.21 millones de la 
App Store. En tercer lugar, se encuentra Amazon, con un incremento significativo de alrededor 
del 90% en su catálogo, llegando a 293,000 aplicaciones. 
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Figura 2. Cuotas de ventas por tipo de sistema operativo

Fuente: Elaboración propia

En la figura 2 se evidencia que iOS y Android acaparan más del 95% del mercado. En cuanto 
a otras plataformas, destaca Symbian, que en 2019 tenía aproximadamente el 40% de la cuota 
de mercado debido a la popularidad de los teléfonos Nokia. Sin embargo, con la obsolescencia 
de estos dispositivos frente a los nuevos smartphones con Android o iOS, Nokia comenzó a 
adoptar gradualmente Windows Phone como sistema operativo a partir de 2011.

En 2023, Android alcanzó la cifra de mil millones de unidades, lo cual es un hito significativo 
tanto por sí mismo como por superar el volumen total de smartphones en 2022. Samsung se 
destaca como el principal fabricante de dispositivos Android, vendiendo más unidades que los 
cinco siguientes fabricantes combinados. Aunque el volumen de Samsung se mantiene estable, 
son los fabricantes asiáticos como Huawei, Lenovo, Motorola, LG, Xiaomi y ZTE los que han 
impulsado en gran medida el crecimiento de la plataforma de Google. 

Por otro lado, IOS experimentó una ligera disminución en su cuota de mercado, a pesar de que 
el volumen de unidades alcanzó un nuevo récord y creció en línea con el mercado global de 
smartphones. Esto se debe en gran parte a la alta demanda de los nuevos iPhones más grandes. 
Sin embargo, queda por ver cómo Apple evitará que la demanda disminuya en el futuro, dado 
que los modelos con pantallas más grandes se encuentran entre los últimos lugares de su cartera 
de productos.

Windows Phone tuvo un crecimiento significativamente inferior al del mercado en general. 
Después de la adquisición de Nokia en la primavera de 2021, Microsoft se apoyó principalmen-
te en una amplia gama de dispositivos Lumia para mantener su posición en el mercado, y confió 
en sus socios HTC y Samsung para cubrir la gama alta del mercado.

El año 2022 fue un período de reflexión para la compañía y al final del año revelaron varias me-
joras en su plataforma y nuevos dispositivos. El CEO, John Chen, tiene la previsión de vender 
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10 millones de unidades en 2023, lo que devolvería la rentabilidad a la empresa y representaría 
un aumento del 72% en comparación con las 5.8 millones de unidades vendidas el año anterior.

El análisis y revisión de la literatura sobre el impacto del Mobile Marketing en el rendimiento 
y la productividad laboral ha revelado varios hallazgos significativos. Durante esta revisión, se 
examinaron diversos estudios e investigaciones relacionados con el tema, lo que permite ex-
traer algunas conclusiones clave.

En primer lugar, se ha observado que el Mobile Marketing ha transformado la forma en que 
las empresas se comunican con sus clientes y han adaptado sus estrategias de marketing para 
aprovechar el entorno móvil. A través de dispositivos móviles como smartphones y tabletas, las 
empresas pueden llegar a los consumidores de manera efectiva y directa en cualquier momento 
y lugar. Esto ha generado nuevas oportunidades para la promoción de productos y servicios, así 
como para fortalecer la relación con los clientes.

En términos de rendimiento y productividad laboral, se ha encontrado que el Mobile Marketing 
puede tener un impacto positivo. Al facilitar el acceso a información relevante y agilizar los 
procesos de trabajo, las empresas pueden lograr una mayor eficiencia en sus operaciones. Los 
empleados pueden acceder rápidamente a datos y recursos importantes, lo que les permite to-
mar decisiones informadas y realizar tareas de manera más efectiva.

Sin embargo, también se han identificado desafíos y riesgos asociados con la implementación 
del Mobile Marketing en el entorno laboral. Estos incluyen preocupaciones de seguridad, como 
la pérdida o el robo de dispositivos móviles, así como el acceso no autorizado a información 
confidencial. Además, es crucial considerar la usabilidad y el diseño centrados en el usuario 
para garantizar que las aplicaciones y servicios móviles sean intuitivos y satisfactorios para los 
empleados.

4. CONCLUSIONES

En conclusión, el Mobile Marketing se ha demostrado como una estrategia poderosa para me-
jorar el rendimiento y la productividad laboral. Al aprovechar las ventajas de los dispositivos 
móviles, las organizaciones pueden mejorar la comunicación interna y externa, agilizar los pro-
cesos de trabajo y facilitar el acceso a información relevante. Esto puede resultar en una mayor 
eficiencia operativa y satisfacción del cliente.

Sin embargo, es importante tener en cuenta los desafíos y riesgos asociados con la implemen-
tación del Mobile Marketing. Las empresas deben abordar las preocupaciones de seguridad y 
garantizar que las aplicaciones móviles sean fáciles de usar y estén diseñadas pensando en las 
necesidades de los empleados. Además, es fundamental monitorear y evaluar continuamente 
los resultados para adaptar y mejorar las estrategias de Mobile Marketing en el entorno laboral.

El Mobile Marketing tiene el potencial de transformar la forma en que las empresas operan y se 
relacionan con los clientes. Al implementar de manera estratégica y considerar las necesidades 



  Revisión sistemática del m-marketing como estrategia en el desempeño laboral. pp. 34 - 47 / Volumen 6, número 1 / 
DOI: https://doi.org/10.37431/conectividad.v6i1.204

Fecha de recepción: 15 / 10 / 2024
Fecha de aceptación: 06 / 01 / 2025
Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

46

Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

de los empleados, el Mobile Marketing puede ser una herramienta efectiva para impulsar el 
rendimiento y la productividad laboral en el entorno empresarial actual.
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RESUMEN
El uso de las herramientas de presentación virtuales son un eje importante al momento de de-
sarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje y así mejorar la forma de interactuar entre los 
actores del proceso académico como los docentes y estudiantes. Actualizar las formas de llegar 
a los estudiantes es indispensable ya que en la era de la conectividad el uso de herramientas 
interactivas y que generen interés son sustanciales. En la presente investigación se realiza una 
revisión de literatura que aporta con el conocimiento de cómo se lleva la inserción en la tec-
nología de las nuevas prácticas académicas, además, se plantea una encuesta a docentes que 
intervienen en el proceso académico y por último se propone una metodología que promueve el 
uso de herramientas de presentación digital en los ambientes educativos. 

Palabras clave: Herramientas de presentación digitales, Interacción educativa, Herramientas 
interactivas.

ABSTRACT
The use of virtual presentation tools is an important axis when developing teaching and learning 
processes and thus improve the way of interacting between the actors of the academic process 
such as teachers and students. Updating the ways of reaching students is essential since in the 
era of connectivity the use of interactive tools that generate interest are substantial. In the pres-
ent research, a literature review is carried out that provides knowledge of how the insertion of 
new academic practices into technology is carried out, in addition, a survey of teachers who 
intervene in the academic process is carried out and finally, proposes a methodology that pro-
motes the use of digital presentation tools in educational environments. 

Key words: Digital presentation tools, Educational interaction, Interactive tools.

1. INTRODUCCIÓN

-La combinación de conocimientos técnicos, tecnológicos y pedagógicos es esencial para que 
los educadores sean innovadores y eficaces en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, dado el 
auge de la tecnología y su papel en la enseñanza. Zangara, A. (2009) describe que:

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han atravesado todos los as-
pectos de nuestra vida, cambiando nuestra visión del mundo. En consecuencia, también se han 
modificado y complejizado los patrones de acceso al conocimiento y de relación interpersonal.” 
(Pág. 1).

https://orcid.org/0009-0008-8052-2250
mailto:nelly.andrade@cordillera.edu.ec
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El conocimiento de las herramientas de aprendizaje digitales es crucial para que los educadores 
puedan utilizarlas y logren involucrar a los estudiantes para crear una experiencia de aprendi-
zaje convincente. El uso de la tecnología en las aulas puede conducir a la creación de espacios 
que permitan a los estudiantes aprender a su propio ritmo y con la guía del docente. Además, no 
se limita a situaciones particulares, sino que, puede proporcionar una visión global de los acon-
tecimientos relacionados con sus temas de interés. Rafael Marte Espinal (2018) plantea que:

“Las nuevas tecnologías de la información y comunicación se están convirtiendo en un elemen-
to clave en los sistemas educativos actuales, como consecuencia, las instituciones educativas 
sienten la presión de invertir en tecnología para unir teoría y práctica en el uso de la misma.” 
(Pág. 2).

El papel de los docentes puede pasar de ser un depósito de información que transmite conoci-
mientos a los estudiantes a convertirse en catalizadores de la investigación autónoma y el traba-
jo colaborativo, a medida que la tecnología se vuelve más visible en los entornos académicos, 
como lo comenta Zangara, A. (2009).

“Estas herramientas tecnológicas presuponen un nuevo rol para los docentes y los estudiantes 
y se fundamentan en la seguridad de que el aprendizaje debe basarse en el favorecimiento del 
sentido crítico y el desarrollo de estrategias de apropiación y resignificación de los saberes.” 
(Pág. 4).

Los docentes deben transformar su forma de ver la educación y transformar sus habilidades a la 
aplicación de ambientes de aprendizaje dentro del uso de plataformas y herramientas digitales y 
así lograr la utilización de la tecnología para el mejoramiento y transformación de las prácticas 
dentro de las aulas virtuales, como lo fundamenta, Pech Silvia, P. M. (2017).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

De acuerdo con Miranda Beltrán, Sorangela & Ortiz Bernal. (2020). “La teoría positivista plan-
tea la posibilidad de llegar a verdades de acuerdo a como se va a encontrar los problemas o 
cuestionamientos.” En primer plano se busca el objeto de estudio, el planteamiento de la hipóte-
sis o formulación del problema. Posteriormente se plantea la metodología que se llevará a cabo 
en la investigación a través de técnicas e instrumentos que aportan con la cuantificación de los 
datos recolectados; finalmente la exposición de los resultados obtenidos.

Para esta investigación se aplicará el enfoque cuantitativo, que se fundamenta con Humberto 
Ñaupas Paitán, et al (2014), que detalla “al enfoque cuantitativo como la respuesta a las pregun-
tas de investigación y afirma las hipótesis formuladas previamente.” 

Al ser una investigación que requerirá la observación y el planteamiento de encuestas para 
conocer cómo se comportan las aulas virtuales con respecto a las herramientas virtuales de 
presentación se aplicará la investigación proyectiva que describe Vera-Rivero, D. A. (2017).
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Al ser parte del paradigma positivista la investigación se basará en el método deductivo que 
Gómez (2012), lo explica como el “proceso que se trabaja de forma racional y que parte de lo 
generar hasta llegar a lo particular.” Llega a ser de nivel descriptivo que de acuerdo a Tamayo y 
Tamayo (2003). “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 
actual, y la composición o proceso de los fenómenos”.  

Métodos

Se realizó una revisión bibliográfica, sobre la caracterización de la metodología de Aula Inver-
tida en educación superior, para describir pautas de una propuesta de intervención educativa. El 
esquema de análisis fue interdisciplinario puesto que se apoyó en la búsqueda bibliográfica de 
la Pedagogía y en la tecnología las TIC. Este estudio tuvo como objetivo analizar la informa-
ción bajo el enfoque de las teorías de aprendizaje constructivista y conectivista. La mayoría de 
los estudios se han enfocado a nivel de educación básica o bachillerato y al momento en Ecua-
dor se encuentran alrededor de 33 tesis relacionadas al tema que han sido recopiladas desde 
Google académico.

Se realizó una encuesta sobre la percepción que tienen los docentes de la importancia del apren-
dizaje de herramientas de presentación virtuales a 30 docentes en la que se analizaron las si-
guientes premisas:

Las plataformas educativas online pueden ayudar a mejorar los procesos de enseñanza en sis-
temas educativos presenciales.

Figura 1. Mejorar procesos de enseñanza con plataformas educativas online

Fuente: Elaboración propia

Los hallazgos de la pregunta indican que las plataformas educativas en línea pueden ayudar a 
mejorar los procesos de enseñanza en los sistemas educativos presenciales, con un 56% para un 
total de 100% está totalmente de acuerdo, un 37% para un total de 100% está de acuerdo y un 
7% medianamente de acuerdo. 

La mayoría de los docentes encuestados expresan total acuerdo en que las plataformas educa-
tivas en línea son esenciales para mejorar los procesos de enseñanza en los sistemas educati-
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vos presenciales.  Según Castro (2016), “los tipos de MOOC más comunes incluyen vídeos, 
artículos, cuestionarios, pruebas de evaluación, trabajos de evaluación por pares, encuestas y 
conversaciones (aportes a foros).”

Con el apoyo de herramientas digitales se puede alcanzar los objetivos curriculares propuestos 
en su área académica.

Figura 2. Cumplimiento de objetivos académicos.

Fuente: Elabración propia

Los resultados de la encuesta revelaron que, con el uso de herramientas digitales, los estudian-
tes pueden lograr sus objetivos académicos con relativa facilidad y confianza: el 67% de los 
encuestados afirmó estar totalmente de acuerdo, el 27% indicó estar de acuerdo, el 6% indicó 
un acuerdo moderado. 

Según la encuesta, la mayoría de los profesores cree que las herramientas digitales pueden ayu-
dar a los estudiantes a alcanzar los objetivos deseados en sus actividades académicas y mejorar 
su aprendizaje. También creen que los docentes deberían centrarse en la creación de herramien-
tas digitales para la enseñanza y el aprendizaje. Para Baño Egea & Bosom Nieto (2021). “El 
docente virtual necesita utilizar eficientemente estas herramientas en el proceso formativo y 
mantenerse al día para incorporar nuevas propuestas. Conocer cuáles son, sus usos, y las utili-
dades que ofrecen, permite incluir las más adecuadas en cada proceso formativo.”

Los recursos didácticos deben ser interactivos para mejorar los procesos de aprendizaje.
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Figura 3. Recursos didácticos interactivos.

Fuente: Elaboración propia

Los hallazgos de la pregunta indican un total acuerdo en que los recursos didácticos deben ser 
interactivos para mejorar los procesos de aprendizaje, con un 70%, y un 30% está de acuerdo 
con esta.

La mayoría de los educadores creen que los materiales educativos en internet deben ser atrac-
tivos, lo que puede mejorar los procesos de aprendizaje y alentar a los estudiantes a participar 
y aprender de manera más efectiva. Para Lora, A. A. A., Miranda, A. J. M., & Cavadías, L. M. 
(2019), “la enseñanza es una actividad socio comunicativa y cognitiva que dinamiza los apren-
dizajes significativos en ambientes ricos y complejos (aula, aula virtual, aula global o fuera del 
aula), síncrona o asíncronamente.”

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los cursos MOOC son abiertos y aportan en el aprendizaje de los estudiantes, y los docentes 
perciben que son un apoyo muy importante para mejorar la relación entre los docentes y estu-
diantes, además, de realzar la importancia del aprendizaje de herramientas de presentación en 
los docentes. 

El uso de los MOOC en las aulas de clase tanto virtuales como presenciales se fortalecen con 
el uso de videos, audios, juegos, entre otros, esto coincide con la percepción de la importancia 
de las plataformas educativas online en los procesos de enseñanza en el sistema educativo ya 
que para muchos la educación se debe actualizar a las nuevas tecnologías y herramientas que 
hay en la web.

Es así que, el 70% de los docentes encuestados piensan que para mejorar los procesos de ense-
ñanza es necesario crear contenido en plataformas educativas online y sobre todo si el sistema 
educativo es virtual, ya que ayuda en el proceso de enseñanza.

Los docentes requieren manejar de manera eficiente las herramientas virtuales y estar en cons-
tante actualización para lograr nuevas propuestas educativas. Aseveración que respalda el plan-
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teamiento que la mayoría de docentes encuestados proponen, al ver la necesidad de crear con-
tenido en plataformas educativas en línea y así mejorar los procesos de enseñanza. Y que con la 
ayuda de herramientas digitales se puede mejorar y dinamizar los procesos educativos en línea.

Para los docentes aprender sobre herramientas digitales para mejorar los procesos de enseñanza 
y crear recursos didácticos más interactivos y llamativos0020motiva tanto a docentes como es-
tudiantes y esta motivación se va alimentando a medida que la interacción se hace más continua 
y dinámica.

Garcés, R. R. (2010) describe que la UNESCO dirige el quehacer del aprendizaje en cuatro pila-
res hacia donde debe orientar su quehacer son, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 
ser, aprender a convivir y colaborar con los demás. Los docentes consultados consideran que el 
trabajo colaborativo es necesario y hace que los resultados que se esperan en las aulas de clase 
sean más positivos y enriquecedores para los estudiantes.

4. DISCUSIÓN

Utilizar herramientas digitales ayuda al mejoramiento de los procesos de aprendizaje y en-
señanza, que incentiva tanto, a docentes como a estudiantes a ser parte de estos procesos, ya 
que no solo sirven para que los docentes compartan sus conocimientos, sino también, que los 
estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos e incluso puedan generar 
nuevos conocimientos. 

El aprendizaje en las aulas virtuales se espera que dinamice de mejor manera los procesos aca-
démicos y hacerlo a través de las herramientas adecuadas fortalece a que los estudiantes estén 
más interesados en la generación de nuevos conocimientos.

Para los docentes es importante el conocimiento y la constante actualización de las herramien-
tas digitales de presentación ya que esto permite que las metodologías de enseñanza estén más 
acercadas a las nuevas formas de aprendizaje de los estudiantes actuales.

Es esencial que los docentes estén a la vanguardia en el conocimiento de las nuevas tecnologías 
educativas y en el uso de herramientas que permitan llegar de manera más cercana a los estu-
diantes que cada vez son más difíciles de cautivar e incentivar a que se interesen en conocimien-
tos básicos necesarios para su preparación académica y en un futuro profesional.

Se determinaron las mejores herramientas para usar en las aulas virtuales como Nearpod, Pear-
deack, entre otras, ya que posibilitan tener en un solo escenario varias acciones no solo la de 
presentar la información, sino también, poder interactuar con los estudiantes en tiempo real, 
realizar evaluación continua, gamificación, etc., que admiten mejorar la interactividad en el 
desarrollo del aprendizaje.

5. CONCLUSIONES
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En la investigación es importante realizar una revisión substancial de la literatura existente ya 
que aporta en la búsqueda de hallazgos previos, además, de la forma en que se ha desarrollado 
hasta el momento las prácticas docentes con respecto a las tecnologías de la información y 
comunicación enfocadas en las herramientas de presentación virtuales que se pueden utilizar 
dentro de las aulas de clase. 

Al ser una investigación que estudia un hecho cotidiano del quehacer académico es relevante 
consultar a los principales autores de estos procesos educativos como son los docentes y como 
perciben su desenvolvimiento en las aulas virtuales a través de herramientas de presentación 
virtuales, utilizando la técnica de recolección de datos como la encuesta que muestra claramen-
te su pensamiento y aporta con datos indispensable para el desarrollo adecuado de la investi-
gación.

Con los datos obtenidos en la revisión de literatura existente previa a la investigación y la reco-
lección de datos en la encuesta a los docentes, se plantea una metodología que mejore los pro-
cesos educativos de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas de presentación virtuales.
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RESUMEN
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa, considerada como una de las principales en 
el mundo, siendo responsable por más de 2 millones de muertes y 8 millones de casos anual-
mente. La enfermedad es causada por el Mycobacterium tuberculosis, la bacteria usualmente 
ataca los pulmones, pero podría atacar cualquier segmento del organismo, se transmite a través 
del ambiente contaminado con los bacilos de Koch, expulsados por los pacientes bacilíferos a 
través de la tos, y de las heces y la orina contaminadas de los pacientes infectados.    El objeti-
vo del presente artículo es analizar los métodos diagnósticos convencionales y los avances del 
siglo XXI, con una metodología de revisión bibliográfica documental desde 2019 hasta 2023.   
La mayoría de los laboratorios clínicos hacen el diagnóstico, por los llamados métodos conven-
cionales: baciloscopia y cultivo, este último tiene una sensibilidad del 60-70% de los casos de 
TB, el 25% de todos los casos son extrapulmonares Desde inicio de los 90s. se han introducido 
nuevas técnicas de laboratorio para el diagnóstico de TB. Dentro de estas se encuentran los 
métodos moleculares, como el Expert MTB/RIF y los Ensayos de liberación de Interferón, con 
sondas en línea (LPA) recomendadas por la OMS. 

Palabras claves: Tuberculosis, Métodos diagnósticos convencionales, Avances tecnológicos 

ABSTRACT
Tuberculosis (TB) is an infectious disease, considered one of the main diseases in the world, 
responsible for more than 2 million deaths and 8 million cases annually. The disease is caused 
by Mycobacterium tuberculosis, the bacteria usually attacks the lungs, but could attack any 
segment of the organism. It is transmitted through the environment contaminated with Koch’s 
bacilli, expelled by bacilliferous patients through cough, and contaminated feces and urine of 
infected patients.    The objective of this article is to analyze conventional diagnostic methods 
and the advances of the 21st century, with a documentary bibliographic review methodology 
from 2019 to 2023. Most clinical laboratories make the diagnosis, by the so-called conventional 
methods: smear microscopy and culture, which has a sensitivity of 60-70% of TB cases, 25% 
of all cases are extrapulmonary Since the beginning of the 90s. New laboratory techniques have 
been introduced for the diagnosis of TB. Among these are the molecular methods and the Inter-
feron Release Test, recommended by the WHO.   

Keywords: Tuberculosis, Conventional diagnostic methods, Technological advances

1. INTRODUCCIÓN

La Tuberculosis o TB es un problema sanitario a nivel mundial, por su alto nivel de contagio-
sidad, cuando  la infección es pulmonar, ya que se transmite a través de las gotitas de saliva y 
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la respiración; se considera una enfermedad de países con altos niveles de pobreza, y, en las 
personas que viven con VIH, es la infección oportunista más frecuente, además es la principal 
causa de su  muerte, en este sentido,  la tasa de Incidencia estimada para el 2016 muestra que el 
África Subsahariana (región sur y este) presenta tasas de incidencia de Tuberculosis Pulmonar 
por encima de 300/100.000 habitantes, debido a la carga de la infección por VIH/SIDA, según 
González, M.J. et al (2019); tasa que se considera altísima si se compara con la tasa de Inci-
dencia de Ecuador que para el 2018 fue  34.53/100.000 habitantes y de los Estados Unidos, de 
América que, se considera la tasa más baja del mundo, para el 2019 fue de 2,9/100.000 perso-
nas, según el CDC (Center for Disease Control and Prevention) de Atlanta (2020).

 Según la Organización Mundial para la Salud (2023), en el 2022 enfermaron de TB 10,6 mi-
llones de personas en todo el mundo: 5,8 millones de hombres, 3,5 millones de mujeres y 1,3 
millones de niños de los cuales 1,6 millones fallecieron por esta causa, de ellas 187.000 tenían 
coinfección con VIH; aunque, la enfermedad esté presente en todos los países y grupos de edad, 
se puede curar y prevenir.  Por su parte, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) en 
la Gaceta de TB de 2024, reporta la notificación de 4.062 casos en 2023, con mayor incidencia 
en hombres (68,4%) que en mujeres (31,96%)  y en el grupo de edad de 20-49 años, la distri-
bución de la enfermedad por provincias, se encuentra en primer lugar la provincia del Guayas 
con 2.179 casos notificados, seguida por la provincia de Pichincha con 306 casos notificados; en 
relación con la mortalidad, esta se presentó con mayor frecuencia en el grupo de edad de 20-49 
años y de 60 y más.

El diagnóstico de tuberculosis requiere de la presencia del Micobacterium Tuberculosis, a tra-
vés del aislamiento del bacilo, mediante la bacteriología, que es considerada, como su principal 
método diagnóstico, sin embargo, por su alto costo no es accesible en los países pobres, por lo 
que se opta por otros métodos más económicos. Los otros métodos Diagnósticos alternativos de 
Tuberculosis son: la Baciloscopia, conocida como Método de tinción de Koch o Ziehl-Neelsen, 
descubierta por Robert Koch en 1882, con el hallazgo del Micobacterium Tuberculosis,  ade-
más,  procedimientos como la Radiología pulmonar, exámenes clínicos de laboratorio como: 
PCR y ELISA y, la reacción de Tuberculina; pueden sugerir el diagnóstico de TB, sin embargo, 
en todos los casos, debe confirmarse con la presencia del Micobacterium Tuberculosis, por 
medio del cultivo. 

Por lo tanto, la dificultad para el diagnóstico es un problema muy importante para poder dar 
respuesta eficaz a las dificultades que acarrea la tuberculosis en particular, y,  posteriormente 
a la Coinfección TB/VIH, y a la TB multidrogo-resistente, que, sigue representando un grave 
problema de salud pública, y una amenaza para la seguridad sanitaria; debido a su alta contagio-
sidad, y a la incapacidad por parte de los sistemas sanitarios de países en vías de desarrollo, para 
hacer diagnóstico oportuno, por el alto costo del cultivo y las pruebas de biología molecular en 
los casos de farmacorresistencia,  en este sentido, sólo dos de cada cinco personas con tubercu-
losis farmacorresistente tuvieron acceso a tratamientos específicos en el 2022. El objetivo del 
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artículo es realizar un análisis de los métodos convencionales y los métodos del siglo XXI para 
el diagnóstico de la Tuberculosis

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo de revisión documental, es un estudio descriptivo de corte transversal, re-
trospectivo, estructurado para el análisis de los métodos diagnósticos convencionales y actuales 
de la Tuberculosis,  realizado mediante  la búsqueda exhaustiva y sistematizada de artículos, 
a través de una revisión bibliográfica,  utilizando descriptores Mesh,  en bases de datos como 
Pubmed, Lilacs,  ScienceDirect, Google académico y de Lancet, se incluyeron estudios centra-
dos en el diagnóstico de TB en países de ingreso per cápita bajo, como el nuestro, también se 
incluyeron diagnósticos basados en técnicas de biología molecular recomendadas por la OPS/
OMS; especialmente utilizadas en personas con Coinfección TB/VIH y en situaciones de fár-
maco-resistencia a los medicamentos utilizados en el tratamiento de la enfermedad;  utilizando 
un enfoque temático inductivo. Resultados: la búsqueda arrojó 229 artículos de los cuales se 
incluyeron 23.  Se identificaron diversas barreras las cuales se estructuraron en cuatro catego-
rías: (1) sociales y económicas, (2) lenguaje o culturales, (3) relación médico-paciente y (4) 
clínicas. La información recopilada fue estructurada con los parámetros establecidos, a través 
del análisis de cada artículo, acorde a las necesidades de la autora.

3. RESULTADOS 

Enfermedad de Tuberculosis 

Sucede cuando los bacilos están activos multiplicándose en el cuerpo, por lo general estos ba-
cilos atacan a los pulmones, también pueden atacar otras partes del cuerpo cómo los riñones, el 
cerebro, la columna vertebral. Las personas con la enfermedad de Tuberculosis pueden propa-
gar los bacilos a otras personas con quienes pasan tiempo todos los días.    La infección Latente 
de Tuberculosis, en cambio, es cuando los bacilos de tuberculosis pueden vivir en el cuerpo 
sin que la persona se enferme; en la mayoría de los casos las personas que inhalan los bacilos 
de la tuberculosis se infectan, sus cuerpos pueden combatir las bacterias para impedir que se 
multipliquen. Los portadores con la infección de tuberculosis latente no se sienten mal ni tienen 
síntomas, tampoco son contagiosas y no pueden transmitir las bacterias de la tuberculosis a 
otras personas. Sin embargo, si estas bacterias se activan se multiplican en el cuerpo, la persona 
pasará de tener la infección a enfermarse de tuberculosis, según Herrera, T. (2020).

Tuberculosis Resistente

Esta forma de tuberculosis es causada por un bacilo que es resistente por lo menos a la Isonia-
cida y la Rifampicina, los dos medicamentosa más poderosos que existen contra la enfermedad. 
En este sentido, el uso inapropiado o incorrecto de los antimicrobianos, así como también, el 
uso de formulaciones ineficaces, como la toma de un único fármaco o las malas condiciones de 
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almacenamiento de los medicamentos y la interrupción prematura del tratamiento pueden ser la 
causa de farmacorresistencia, la cual, se puede detectar con pruebas de laboratorio especiales 
que permiten analizar la sensibilidad de la bacteria a los fármacos o detectar diferentes patrones 
de resistencia. Dichas pruebas pueden ser de carácter molecular, por ejemplo, la prueba Xpert 
MTB/RIF o basarse en el cultivo del bacilo. 

Captación de Sintomáticos Respiratorios

La estrategia consiste en la identificación de personas con tos y expectoración igual o mayor 
a 15 días, estos son definidos operacionalmente como Sintomáticos (SR), constituye una de 
las acciones de mayor impacto en Salud Pública para la prevención de la enfermedad. La nor-
mativa ecuatoriana y en Latinoamérica, indica que por cada 100 consultas en mayores de 15 
años se debe identificar 4 Sintomáticos respiratorios (SRs), que deben ser examinados clínica y 
bacteriológicamente, a través de la baciloscopia, con tres muestras sucesivas de esputo; acorde 
a la normativa de la OPS

Pruebas diagnósticas de tuberculosis

Baciloscopia mediante el método ZIELH-NIELSEN

La Baciloscopia del esputo, es el método diagnóstico más fácil, sencillo, económico y accesi-
ble para la identificación de las fuentes de infección de la tuberculosis Pulmonar Bacilo Acido 
Alcohol Resistente TBP (BAAR+). Considerada como el Gold Estándar, en los países en vías 
de desarrollo. Este método es el examen microscópico directo de una muestra de expectoración 
del paciente, que ha sido extendida sobre una lámina de vidrio y teñida posteriormente con el 
método Zielh-Nielsen, que permite detectar microorganismos calificados como bacilos ácido 
alcohol resistentes BAAR, de allí se deriva la denominación del bacilo de Koch, la detección 
de casos con baciloscopia positiva BAAR (+) es determinante, motivado por la contagiosidad 
y la elevada mortalidad que tiene los casos positivos, de allí la importancia de la notificación 
para la realización de la vigilancia bacteriológica hasta la condición de curación del paciente.
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Figura 1. Diagnóstico de tuberculosis pulmonar

   

Fuente: Falcon, Carrasquel et al 2023

Para considerar una Baciloscopia positiva Bacilo Acido Alcohol Resistente (BAAR +)   tu-
berculosis pulmonar, se debe evidenciar la presencia del bacilo en 100 campos observados. O 
también, la tuberculosis pulmonar con 2 baciloscopias seriadas negativa (BAAR –) y cultivo 
(+) o Baciloscopias seriadas de esputo negativas, pero con imagen radiológica compatible de 
tuberculosis pulmonar activa (diagnosticada por médico especialista). Todos los enfermos con 
TB pulmonar y baciloscopia negativa y cultivo positivo, representan una forma menos conta-
giosa que la bacilífera, Arévalo, et al (2015).  

En este contexto, Sardiñas, et al, publican en  la revista chilena de Neumología en el año 2016 
una investigación, realizada en La Habana Cuba, donde,  estudiaron la importancia del control  
de la calidad de los servicios de microscopía para la baciloscopia en el diagnóstico de TB;  no 
sólo en la búsqueda activa de casos de TB en la comunidad, sino también como medidor de 
la eficacia de tratamientos en los pacientes,  concluyendo: que es importante la  identificación 
de los laboratorios que necesitan un entrenamiento técnico, para la realización de la prueba de 
Baciloscopia,  y,  supervisiones periódicas para optimizar  la calidad de los servicios. Su con-
clusión más importante fue que la TB pulmonar activa se diagnostica por la Baciloscopia, que 
es la herramienta primaria en el diagnóstico de la Tuberculosis. 

Por su parte Fuentes (2018), en el artículo, Aplicación de lineamientos para diagnóstico de 
Tuberculosis Pulmonar, en la revista del Instituto nacional de Salud de EL Salvador, con la 
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intención de conocer el porcentaje de los miembros del equipo de salud, que conoce los mé-
todos diagnósticos de TB, encontró que la mayoría de los médicos tiene conocimiento de los 
métodos diagnósticos de TB pulmonar, sin embargo, 32% desconoce la existencia de pruebas 
diagnósticas moleculares como el Gene-Expert y el Cultivo, el 100% utiliza la baciloscopia, 7% 
el Cultivo y el 10% Gene-Expert.

Herrera, et al (2020) en la investigación Caracterización de Tuberculosis por Baciloscopia pul-
monar, en la provincia de Guantánamo durante el período 2012-2019 publicada en la revista 
de información científica de Cuba, concluyeron: de 136 pacientes diagnosticados por Bacilos-
copia, 80% de casos de TB fue pulmonar, con baciloscopia + 63,2% femeninos y 76% fueron 
masculinos entre 45 y 54 años, grupos de riesgo: fumadores 26%, Inmunosuprimidos 21%, 
Alcoholismo 19%. El 55% de los casos eran BAAR positivos y 27% BAAR negativos, obser-
vando tendencia decreciente de los casos con Baciloscopia positiva.

Cultivo

El único método que asegura un diagnóstico de certeza de Tuberculosis y que ofrece mayor 
capacidad diagnóstica que la baciloscopia es el Cultivo, considerada la prueba Gold Estándar 
de diagnóstico de la Tuberculosis, pero tiene limitaciones por el costo y la demora en los resul-
tados. Este tipo de estudio tiene sus indicaciones:

 - Pacientes con resultados de la baciloscopia de baja carga molecular o 2 baciloscopias 
negativas, que ha sido tratado para la tuberculosis, sin mejoría clínica

 - Sintomático respiratorio con 2 baciloscopias seriadas negativas

 - Y Rx. De tórax, Sugestiva de tuberculosis

 - Muestras que han sido obtenidas de aspirados gástricos

 - En el seguimiento de tratamientos específicos en pacientes TB/MDR

 - Pacientes con coinfección TB/VIH

 - En casos de sospecha de MDR

Una de las mayores debilidades en los países en vías de desarrollo es la inaccesibilidad a méto-
dos como el cultivo para BK, por consiguiente, la ampliación de la capacidad para el diagnós-
tico de TB y la TB-MDR, debería ser prioridad de los gobiernos para tener mayor control de la 
infección. 

En el año 2017, en la Universidad de Cuauhtemoc de México se demostró la importancia del 
cultivo para el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar y pruebas de fármaco-sensibilidad en 
pacientes con sospecha de tuberculosis Extrapulmonar; confirmando la hipótesis de la utilidad 
del cultivo en pacientes con tuberculosis extrapulmonar y MDR.
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Navarro, A. et al en Castellón de la Plana España (2019). Con el objetivo de desarrollar un 
modelo predictivo sobre la presencia de tuberculosis pulmonar activa utilizando datos clíni-
co-epidemiológicos y hallazgos de Rx. Simple y tomografía computarizada (TC) de tórax en 
pacientes con sospecha de TB pulmonar durante un período de 10 años, con la aplicación de 
un modelo de regresión logística multivariado a los predictores potenciales de cultivo positivo, 
se obtuvieron 24 variables que fueron significativas (6 clínicas, 5 de Rx y 13 de TC) y se les 
asignó una puntuación. A la suma de estas puntuaciones se le restó la edad en años multiplicada 
por 0,03. 

El modelo sugiere el diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa en pacientes con una puntua-
ción superior a 1,845. Obtuvo una sensibilidad de 85,1%, especificidad de 83,6%, valor predic-
tivo positivo de 26,6% y valor predictivo negativo de 98,7%. El área bajo la curva ROC fue de 
0,9163, considerado estadísticamente significativo. En conclusión:  Este sistema de puntuación 
basado en criterios clínico-epidemiológicos puede ayudar a diagnosticar Tuberculosis pulmo-
nar activa en casos de sospecha diagnóstica. 

En el año 2021, Hernández, et al en el Hospital general de México Dr. Eduardo Liceaga, con 
el objetivo de conocer la frecuencia de infecciones por Mycobacterium bovis en clínicas de 
pacientes con tuberculosis identificadas en el laboratorio de un hospital de concentración de la 
Ciudad de México, a través de un estudio prospectivo descriptivo se estudiaron cepas aisladas 
de material biológico en cultivos Lowestein-Jensen y MGITI960. Se incluyeron 850 pacientes 
con diagnóstico de TB, en 441 casos se confirmó Mycobacterium tuberculosis por cultivo posi-
tivo (250 casos pulmonares, 65 ganglionares, 39 renales, 34 meningeos, 25 miliares, 14 pleura-
les, ocho peritoneales, cuatro óseos y dos pericárdicos). Se tipificaron 48 cepas (10,8%) como 
Mycobacterium bovis por amplificación del fragmento RD) por PCR. Demostrando, la utilidad 
del cultivo en el diagnóstico de TB pulmonar y extrapulmonar.

Prueba de la tuberculina

El diagnóstico de la infección tuberculosa generalmente usa como técnica habitual la prueba de 
la tuberculina (PT), método, que tras la inyección de un derivado proteico purificado (PPD) se 
manifiesta por un estado de hipersensibilidad previo del organismo frente a dicha sustancia. El 
inconveniente principal del PPD radica en que las proteínas utilizadas no son específicas del M. 
Tuberculosis, sino que son compartidas con otras bacterias no tuberculosas y además M. Bovis, 
este hecho disminuye la especificidad de esta prueba. La base inmunológica en la persona que 
está infectada por M. Tuberculosis reacciona a la PT con una respuesta de hipersensibilidad 
retardada mediada por células (sobre todo linfocitos T), y a las 48-72 horas aparece una indura-
ción en la zona de la infección. Que permanece de por vida. Falcón, Córdova D.C. et al (2023).

Baquero, et al (2023) en España, junto con  un grupo de expertos de la Sociedad Española de 
Infectología y Neumología Pediátricas actualizan y complementan las recomendaciones pre-
vias para el manejo diagnóstico y terapéutico del niño con TB en España, con base a las nuevas 
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evidencias científicas disponibles, en este sentido, el Inmunodiagnóstico de la Infección tuber-
culosa con la prueba de la Tuberculina (PT) positiva, sólo indica Infección TB y los pacientes 
con resultado positivo, deben ser evaluados para descartar enfermedad.

En este sentido, la PT puede presentar Falsos positivos, en pacientes con infecciones por Mico-
bacterias no tuberculosas(MNT) o que han recibido la vacuna con Bacilos de Calmette-Guerin 
(BCG). Además, la PT puede presentar falsos Negativos, por errores de la técnica, en pacientes 
con peor inmunidad celular (recién nacidos y lactantes, inmunodeficiencias primarias o adqui-
ridas) y en casos de TB diseminada, infección viral reciente o vacunas atenuadas administradas 
en las seis semanas previas. Aunque aún no están disponibles, existen nuevos test intradérmicos 
basados en los Antígenos específicos de MTB (ESAT6 y CFP10), con mayor especificidad, que 
pueden ser una alternativa futura.

Prueba rapida XPERT/MTB/RIF y ensayos con sonda (LPA)

Se han implementado métodos de biología molecular como la técnica de detección rápida Xpert/
MTB/RIF, es un método automatizado basado en la reacción de la polimerasa en cadena que 
permite en menos de dos horas detectar la presencia de 5 copias de genoma de ADN purificado 
y 131 unidades formadoras de colonia (UFC) /ml. Se procesa a partir de la muestra (no requiere 
cultivo), y, tiene buena sensibilidad y una mayor especificidad en muestras respiratorias Identi-
fica Micobacterium Tuberculosis y, simultáneamente detecta resistencia a la Rifampicina.

Con los mismos resultados, los Ensayos con sonda (LPA) Line Probe Assays, son pruebas mo-
leculares que utilizan tiras reactivas de Nitrocelulosa (Tecnología DNA Strip) que contienen 
regiones moleculares parciales o sondas de los genes de resistencia en estudio, esta tecnología 
se realiza, extrayendo el ADN de las muestras en estudio, para luego realizar una ampliación 
por PCR múltiple de punto final, seguido de una hibridación reversa del ADN amplificado a las 
sondas de ADN unido a las tiras de Nitrocelulosa y por último se realiza la evaluación de las 
tiras para determinar la identificación de especie y determinar si se detectan genes que confieren 
resistencia.

Por último, Determinación de adenosina desaminasa (ADA): esta es una enzima que interviene 
en el catabolismo de las purinas producidas por monocitos y macrófagos, la cual se encuentra 
elevada en la TB. Al respecto, existen tres formas en las que se puede encontrar, la más específi-
ca es la ADA2, la cual es producida por los monocitos y se expresa en Ul/L con un punto de cor-
te de 8 a 10 Ul/L para líquido céfalo raquídeo y de 40Ul/L para líquido pleural. Su sensibilidad 
es de 75 a 98% es la prueba más sensible en todas las formas de TB en serosas, Roberto (2020).

Peñata, et al (2016), en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación de Medellin, con el 
objetivo de realizar el Diagnóstico molecular de Tuberculosis extrapulmonar y sensibilidad a 
la Rifampicina con un método automatizado en tiempo real, con 372 muestras provenientes de 
301 pacientes, con sospecha de tuberculosis extrapulmonar; determinaron la utilidad de la prue-
ba Xpert MTB/RIF en la detección de TB y la sensibilidad a la Rifampicina en los pacientes 
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atendidos en el hospital; de los pacientes estudiados la condición más frecuente fue el VIH, la 
sensibilidad y especificidad general de la prueba molecular fue de 94% y 97% respectivamente. 
Lo que permite concluir, que, la prueba Xpert MTB/RIF tuvo un buen desempeño en muestras 
de diferentes tejidos y líquidos y, constituye un avance significativo como apoyo para el diag-
nóstico de tuberculosis extrapulmonar en términos de tiempo y porcentaje de positividad.   

Vallejo, P.  et al (2015), estos autores en el Instituto Nacional del tórax de (INT) de Chile, 
analizaron 529 muestras enviadas al laboratorio de Tuberculosis del INT, comparándolas con 
el cultivo de Koch en medio sólido que es el “gold Standard”. El 73% (384) de las muestras 
fueron respiratorias y solo 145 (27%) no respiratorias (liquido pleural, orina y líquido cefalo-
rraquídeo). Del total de las muestras 43 resultaron positivas para Tuberculosis de ellas 33 eran 
de origen respiratorio y 10 no respiratorio. 

Todos los pacientes que tenían baciloscopia positiva fueron confirmados por el Xpert. De los 
17 enfermos con baciloscopias negativas y cultivos positivos 15 fueron detectados por el Xpert. 
De los 351 pacientes con cultivos negativos de las muestras respiratorias 17 resultaron posi-
tivos por Xpert, pero 8 de estos estaban en tratamiento o habían tenido TB anteriormente. En 
las muestras no respiratorias, de 10 pacientes con cultivos positivos el Xpert detecto los 10. En 
cuanto a la resistencia a Rifampicina cuando la prevalencia de esta en una población es baja. 
Requiere confirmación con técnicas estándar.

Caminero. JA, et al en el año 2020, en Barcelona España, a   través de la evidencia acumulada 
de 3 años sobre el manejo clínico de la Tuberculosis con resistencia a fármacos, recomiendan 
el uso sistemático de pruebas moleculares rápidas, para aumentar la sensibilidad diagnóstica 
de la enfermedad, en este sentido, realizar una detección precoz de las resistencias a fármacos 
y conseguir mejores resultados del tratamiento de los pacientes, es el objetivo.  Los autores 
concluyen, que, a pesar de que la resistencia en TB complica el tratamiento y las posibilidades 
de éxito, con la aplicación de reglas básicas de manejo, se puede conseguir tasas aceptables de 
curación en la gran mayoría de los enfermos.

En Uruguay, Amaya G. et al en 2020,  con el objetivo de describir los casos de TB en menores 
de 15 años, en los años 2018-2019 y la contribución de las diferentes pruebas diagnósticas, en  
la confirmación bacteriológica de la enfermedad, con el fin último de evaluar el rendimiento 
del Xpert MTB/RIF para el diagnóstico de TB, en muestras respiratorias y no respiratorias de 
pacientes menores de 15 años, utilizando el cultivo como patrón de referencia, con la intención 
de comparar el rendimiento del Gene Xpert con la Baciloscopia para el Diagnóstico.

Estos autores concluyeron: La TB en menores de 15 años, sigue siendo difícil de diagnosticar. 
Se intentó confirmación bacteriológica en 88% de los casos de TB, siendo positivos por alguna 
técnica bacteriológica casi el 50%; además, el Xpert mostró un buen perfil de sensibilidad y 
especificidad, tanto en muestras respiratorias como no respiratorias; similar a la reportada en 
otras investigaciones internacionales. El principal aporte de los autores es que la Baciloscopia 
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es la de mayor sensibilidad para el diagnóstico de TB en menores de 15 años. El Xpert es útil 
para el diagnóstico de TB en caso de ser positivo, aunque no permite descartar la enfermedad 
en casos negativos.

4. CONCLUSIONES

La tuberculosis tiene dos formas de presentación: Enfermedad Tuberculosa y Tuberculosis Re-
sistente, la estrategia clave para el  diagnóstico de TB pulmonar es la identificación de personas 
con tos y expectoración de más de 15 días de duración para hacer el diagnóstico, a través de 
diferentes pruebas, que van desde la Baciloscopia de esputo, que tiene una sensibilidad del 97%  
en personas con TB pulmonar activa, el cultivo con la determinación del Micobacterium Tu-
berculosis, que es considerada la prueba Gold Estándar, por su utilidad en el diagnóstico de TB 
pulmonar y extrapulmonar. La prueba de Tuberculina es útil en el diagnóstico de TB en niños 
y personas inmunodeprimidas.

En los últimos años los avances en la biología molecular abrieron nuevas posibilidades para 
el diagnóstico de enfermedades infecciosas, entre ellas la tuberculosis, particularmente la TB 
multidrogo-resistente, por la introducción de los métodos de biología molecular.

 En este sentido, la estrategia mundial contra la TB de la OMS incluye el Diagnóstico precoz 
de la enfermedad y el empleo de pruebas universales de sensibilidad de los fármacos, de estas, 
las dos metodologías más importantes corresponden al Xpert MTB/RIF y a los ensayos con 
sondas (LPA). Esta situación ha permitido la detección temprana y la caracterización de este 
microorganismo, al igual, que la resistencia a los antimicrobianos de primera y segunda línea, 
lo que ha generado un avance en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad. 
Adicionalmente se deberían incluir pruebas moleculares para complementar el diagnóstico clí-
nico, de una manera rápida y sensible sin reemplazar los métodos convencionales y el cultivo, 
considerado como el Estándar de oro.

La meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), busca entre otras metas, poner fin 
a la epidemia de la tuberculosis. Se plantea reducir su incidencia en 80% y el número de muer-
tes por TB en 90% para el año 2030, tomando como línea de base el año 2015.  Si se toma en 
cuenta los determinantes sociales, los grupos de países con Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
y Producto Interno bruto (PIB) más bajos, tienen una incidencia más alta de TB, y el riesgo de 
TB en el país con IDH más bajo   es seis veces mayor que en el país con IDH más alto. La región 
de las Américas sólo va a alcanzar las metas propuestas en los ODS a través de la implemen-
tación y expansión rápidas de intervenciones en prevención y control de la TB. El número de 
muertes por TB es inaceptablemente elevado, ya que la mayoría de ellas son evitables.
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RESUMEN
La propuesta de la “Aplicación Web para la gestión gastronómica de costos” busca modernizar 
y automatizar la gestión de recetas y costos en las empresas e instituciones Gastronómicas. 
Utilizando tecnologías avanzadas como NodeJS para el backend y ReactJS para el frontend, la 
aplicación permitirá una gestión eficiente de recetas, cálculo automático de costos, y una mejo-
ra en la precisión y eficiencia del proceso educativo ya que según (escandallos.es, s. f.) “Es una 
solución para rentabilizar todo ese labor con menos esfuerzo.” Este sistema aborda necesidades 
clave identificadas en la investigación, incluyendo la reducción de errores y desperdicios, y se 
estima que tendrá un impacto positivo del 80% en la gestión de recetas y costos, el principio 
del Pareto o regla 80/20, es un concepto que sugiere que el 80% de los efectos provienen del 20 
% de las causas, esto significa que en un restaurante una parte significativa de los costos de las 
recetas, alrededor del (80%) probablemente se concentran en un pequeño grupo (20%) de los 
ingredientes que se utiliza(¿De Qué Trata El Principio de Pareto En Las Recetas de Costos?, 
s. f.).  La viabilidad económica, social y ambiental del proyecto respalda su implementación 
como una solución efectiva y sostenible para la empresa o institución.

Palabras clave: Gestión de recetas, Automatización, Educación culinaria, Costos,Tecnología.

ABSTRACT
The proporsal of the “Web Application for gastronomic cost management” seeks to modernize 
and automate the management of recipes and costs in Gastronomic companies and institutions. 
Using advanced technologies such as NodeJS for the backend and ReactJS for the frontend, the 
application will allow efficient recipe management, automatic cost calculation, and an improve-
ment in the accurary and afficiency of the educational process since according to (escandllos.es, 
n.d) “It is a solution to makeall that work profitable with less effort.” This system addresses key 
needs identified in the research, including reducing errors and waste, and is estimated to have 
an 80% positive impact on recipe and cost management. The pareto principle, or 80/20 rule, is 
a concept which suggest that 80% of the effects come from 20% of the causes, this means that 
in a restaurant a significant part of the recipe costs, around (80%) are probably concentrated in 
a small group (20%) of the ingredients used (What is the Pareto Principle About in Cost Reci-
pes?, n.d) The economic, social and environmental viability of the project supports its  imple-
mentation as an effective and sustainable solution for the company or institution.

Keywords: Recipe management, Automation; Culinary education; Costs, Technology.

1. INTRODUCCIÓN

En un contexto donde la eficiencia en la gestión culinaria es crucial, el proyecto Aplicación Web 
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para la Gestión Gastronómica de Costos surge como una solución innovadora para abordar la 
falta de herramientas modernas en el ámbito educativo gastronómico.  La propuesta del pro-
yecto consiste en desarrollar una aplicación web avanzada con el objetivo de gestionar recetas, 
costos y usuarios de manera eficiente. Según (García, 2023) ”Una gestión eficiente asegura una 
entrega puntual de alimentos, reduce el costo y minimiza el desperdicio” su infraestructura se 
encargará de manejar las solicitudes del cliente, procesar la creación, lectura, actualización y 
eliminación de datos, y gestionar la autenticación y autorización de usuarios. La capa de datos 
permitirá almacenar de manera segura y eficiente la información sobre recetas, ingredientes, 
niveles y usuarios, asegurando así una gestión precisa y confiable de los datos.

Figura 1: Estructura de proceso que se llevará a cabo a través de la aplicación web.

Nota: El diagrama muestra cómo será el proceso con la utilización de la aplicación web. Se observa la aparición 

de un nuevo tipo de usuario, el Administrador quién se encarga de gestionar el acceso al resto de usuarios y ade-

más asignar roles.

Fuente: Arrellano-Suldery, 2024

 La creación de esta aplicación responde a la necesidad de reemplazar los procesos manuales 
actuales dentro de empresas o instituciones gastronómicas. Hasta ahora, la gestión de recetas y 
costos se lleva realizando de manera manual, lo que conlleva a ineficiencias, errores, y un alto 
consumo de tiempo tal y como lo menciona (Gestion del restaurante, s. f.). “Consiste en tener 
en cuenta los tiempos de elaboración de cada receta, así como la trazabilidad de la misma en 
la cocina.” La implementación de esta herramienta automatizada busca no solo reducir costos 
y mejorar la precisión en la gestión culinaria, en la reducción de la merma, en este sentido 
(Developer, 2021) señala que “La merma es aquella pérdida de productos como resultado de la 
preparación de alimentos” además está también fomentar prácticas más sostenibles al disminuir 
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el uso de papel y reducir el desperdicio de alimentos.

El impacto esperado de esta aplicación es significativo, con una proyección de mejora del 80% 
en la gestión de recetas y costos, lo cual se traducirá en una mayor eficiencia y calidad.

Históricamente, la gestión de recetas y costos en la gastronomía ha sido un proceso laborioso 
y propenso a errores debido a la dependencia de métodos manuales ya que como podemos 
constatar en las investigaciones de  (CaixaBankLab, 2022) “Las recetas siempre tiene medidas 
recomendadas para su preparación, estas pueden variar de acuerdo al a cantidad de comida que 
se desea realizar”. En el contexto ecuatoriano, donde el cálculo de costos de recetas se realiza 
mayoritariamente de forma manual, la digitalización se convierte en un factor clave para la 
eficiencia y sostenibilidad en la industria alimentaria, como lo menciona (LA TECNOLOGÍA 
GASTRONÓMICA COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN, 2023) “Una de las principales 
formas en que la tecnología ayuda en la gastronomía es la preparación de alimentos, los chefs 
pueden utilizar herramientas tecnológicas para crear nuevos platos y mejorar la presentación de 
los ya existentes.” La adopción de tecnologías avanzadas, como las que propone este proyecto, 
se alinea con la creciente tendencia de modernización en el sector gastronómico.

El análisis de la situación actual revela que, en algunas empresas e instituciones gastronómicas, 
no existe una herramienta especializada para la gestión automatizada de recetas y costos. Esta 
carencia se traduce en una gestión ineficiente. La falta de precisión y actualización en los datos 
de costos de producción y la limitación en la eficiencia operativa afectan negativamente a los 
establecimientos gastronómicos y a los estudiantes en formación.

El proyecto se propone como una solución integral a estas problemáticas. La aplicación busca 
ofrecer una herramienta moderna y especializada que mejore la eficiencia en la producción 
culinaria, optimice la rentabilidad de los platos y proporcione a los estudiantes una experiencia 
práctica en la gestión de costos. La implementación de esta aplicación permitirá a chefs, pro-
fesores y/o estudiantes, acceder a una plataforma innovadora que facilite el cálculo preciso de 
costos y la gestión de recetas. Esto permite saber qué porcentaje de cada ingrediente lleva cada 
plato, esto permite identificar fácilmente aquellos ingredientes que inciden más en el coste y 
decidir si es necesario reducirlos, promoviendo así una enseñanza más efectiva y una práctica 
culinaria más sostenible (controliza_admin, 2022).
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Figura 2. Diagrama de casos de uso Administrar recetas

Nota: Este diagrama describe como un usuario administrador puede gestionar las recetas dentro de la aplicación 

web. Incluye funcionalidad para ingresar al sistema, listar recetas, buscar, ingresar, modificar y eliminar recetas.

Fuente: Arrellano-Suldery, 2024

El desarrollo de esta aplicación web sigue un enfoque estructurado de ingeniería de software, 
con fases que incluyen la recolección de requisitos, análisis de sistemas, diseño de software, e 
implementación. Según (UNEMI, 2018) “ La ingeniería de software es una disciplina que trata 
sobre el análisis, diseño y construcción de aplicaciones informáticas a través de la utilización de 
metodologías, herramientas, técnicas de desarrollo y documentación para una correcta gestión 
de software” lo que asegura la creación de un producto de alta calidad. Por otro lado el análisis 
de Sistemas (Education, s. f.) “Es una práctica que se lleva a cabo para evaluar el estado de 
un sistema, permitiendo adaptar u optimizar el mismo a un diseño más funcional.” Además, 
se considera la clasificación de la aplicación como un sistema de información operativo y de 
toma de decisiones, dado que apoya tanto la gestión diaria de recetas y costos como la toma de 
decisiones informadas sobre el uso de recursos. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de esta investigación y la creación de la aplicación web orientada a la gestión 
de recetas y costos en instituciones educativa o empresas de gastronomía, se utilizaron los si-
guientes recursos y métodos:

Tecnologías y Herramientas Tecnológicas:

o Lenguajes de Programación: Se emplearon Python para la lógica de la aplicación y Ja-
vaScript para la interfaz del usuario, facilitando la interacción dinámica en la web.
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o Frameworks: Node.js se utilizó para el backend, apoyado por frameworks como NestJS 
para la organización modular y TypeORM para la gestión de bases de datos relacionales.

o Herramientas de Diseño de Base de Datos: PostgreSQL fue utilizada para almacenar y 
gestionar las recetas, ingredientes, costos y demás datos relacionados con las operaciones 
de la aplicación.

o Entorno de Desarrollo: El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en entornos locales y en 
servidores de prueba para asegurar el correcto funcionamiento antes del despliegue final.

Figura 3. Diagrama de la arquitectura del sistema

Nota: En la ilustración podemos observar como está diseñada y planeada la aplicación, tenien-
do una capa de usuario donde tendremos la administración y la visualización, tenemos la capa 
del servisor que se conecta con la base de datos, siendo PostrgreSQL el sistema de gestión de 
bases de datos relacional que se ocupará y el servidor de archivos.

Fuente: Arrellano-Suldery, 2024

•	 Recursos Humanos:

o Chefs y Docentes: Profesionales de la gastronomía que aportaron su experien-
cia en la gestión de recetas y brindaron información clave sobre el proceso ac-
tual y las áreas de mejora.

o Estudiantes: Participación de estudiantes de gastronomía para entender sus ne-
cesidades en términos de aprendizaje y uso eficiente de recetas.

Métodos de Investigación
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Método Inductivo: Se observó y analizó cómo se gestionan actualmente las recetas y los cos-
tos en las empresas e instituciones educativas. Con base en estas observaciones, se formularon 
hipótesis e identificaron patrones recurrentes que condujeron al diseño de la aplicación web.

Este método permitió partir de casos individuales, como entrevistas con chefs, para obtener 
conclusiones sobre las necesidades generales de la institución.

Método Deductivo: Se partió de teorías generales sobre la automatización de procesos y su 
impacto en la eficiencia operativa para aplicarlas a la gestión de recetas en empresas e institu-
ciones educativas.

Con base en este enfoque, se implementaron funciones dentro de la aplicación para reducir la 
merma, mejorar la precisión de las recetas y optimizar la compra de ingredientes.

Entrevistas:

Las entrevistas fueron clave para comprender el estado actual del proceso manual de gestión de 
recetas. Las preguntas se centraron en la experiencia de los profesionales, los problemas actua-
les y las expectativas de mejora.

Se realizaron entrevistas a chefs y docentes en diferentes niveles de experiencia para obtener 
una visión clara de los desafíos y las áreas de oportunidad en la gestión gastronómica.

Análisis Cuantitativo:

Se utilizaron técnicas estadísticas para analizar los resultados de las encuestas aplicadas a chefs, 
estudiantes y docentes de gastronomía, permitiendo cuantificar la magnitud de problemas como 
la gestión ineficiente de costos o la falta de precisión en las recetas.

Tamaño de la Muestra:

El tamaño de la muestra fue calculado utilizando una fórmula basada en parámetros estadísticos 
para un universo finito, garantizando que los resultados fueran representativos de la población 
total de estudiantes y docentes.

2

( )
( 1) ( / )

N p qn
N E K p q

× ×
=

− × + ×
(1)

Donde: 

N = universo o población

p = 0.50 (probabilidad de éxito) 

q = 0.50 (probabilidad de fracaso) 

E = 0.05 (error tolerable) 
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K = 2 (constante correspondiente al nivel de confianza)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La “Aplicación Web Escandallo y Costes de Cocina” está diseñada para optimizar la gestión 
de recetas y costos mediante tecnologías como NodeJS y ReactJS. La propuesta ofrece solucio-
nes prácticas para la automatización de cálculos y la gestión de recetas, lo cual representa un 
avance significativo para el Instituto Tecnológico Internacional Universitario.

Viabilidad

•	 Económica: La aplicación permitirá reducir costos asociados a impresiones y mejorará 
la precisión en el cálculo de costos. Los costos de mantenimiento del sistema, incluyen-
do servidor, base de datos y almacenamiento, son factibles y adaptables a necesidades 
futuras.

•	 Social: Beneficiará a estudiantes y docentes al simplificar la gestión de recetas y costos, 
mejorando la preparación y enseñanza.

•	 Ambiental: Contribuirá a la reducción del desperdicio de alimentos y uso de papel.

4. CONCLUSIONES

La “Aplicación Web Escandallo y Costes de Cocina” representa una mejora significativa 
en la gestión de recetas y costos en el Instituto Tecnológico Internacional Universitario. Au-
tomatizar estos procesos reducirá errores, mejorará la precisión y eficiencia, y permitirá una 
enseñanza más efectiva. La solución propuesta tiene una alta viabilidad económica, social y 
ambiental, haciendo de este proyecto una opción sólida para la modernización del sistema edu-
cativo culinario de la institución.
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RESUMEN
El comercio electrónico ha evolucionado significativamente en los últimos años, requiriendo 
soluciones cada vez más adaptables y personalizables para satisfacer las necesidades de los 
usuarios. Este artículo presenta la integración de Strapi y Next.js para la creación de una API 
adaptable y personalizable, destacando su flexibilidad, eficiencia en la gestión de contenido 
y mejora en la experiencia del usuario. A través de la metodología ágil y herramientas como 
Pentest Tools y SonarQube, se desarrolló y evaluó una API que supera las limitaciones de las 
arquitecturas monolíticas tradicionales. Los resultados demuestran que esta integración ofrece 
una solución robusta, segura y escalable para aplicaciones de comercio electrónico, alineándose 
con las tendencias actuales en desarrollo web. 

Palabras clave: API, Headless CMS, Strapi, Next.js, Comercio Electrónico.

ABSTRACT
E-commerce has significantly evolved in recent years, requiring increasingly adaptable and 
customizable solutions to meet user needs. This article presents the integration of Strapi and 
Next.js for the creation of an adaptable and customizable API, highlighting its flexibility, effi-
ciency in content management, and improved user experience. Through an agile methodology 
and tools such as Pentest Tools and SonarQube, an API was developed and evaluated that 
surpasses the limitations of traditional monolithic architectures. The results show that this inte-
gration offers a robust, secure, and scalable solution for e-commerce applications, aligning with 
current trends in web development. 

Key words: API, Headless CMS; Strapi; Next.js; E-commerce.

1. INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, el comercio electrónico se ha consolidado como un pilar fundamental 
para la expansión de negocios a nivel global. La rápida evolución de las tecnologías y la cre-
ciente demanda de soluciones personalizadas han impulsado la necesidad de desarrollar APIs 
adaptables y personalizables, que permitan a las empresas integrar funciones y servicios de 
manera eficiente y escalable (Pinnis, 2022).

Se aborda la integración de Strapi y Next.js para el desarrollo de una API adaptable y perso-
nalizable, una solución innovadora que facilita la creación de aplicaciones web de comercio 
electrónico con un alto grado de flexibilidad y control. Strapi, como CMS sin cabeza (headless 

https://orcid.org/0009-0006-5927-2053
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CMS), proporciona una plataforma versátil para la gestión de contenido, mientras que Next.js 
ofrece una sólida base para el desarrollo del frontend, permitiendo la creación de interfaces de 
usuario optimizadas y dinámicas (Nandha Kumar & Anbumani, 2023).

La adopción de APIs personalizables en e-commerce permite no solo la gestión eficiente de 
contenido y usuarios, sino también la implementación de características avanzadas como la 
internacionalización y la seguridad de datos. Esto es crucial para competir en un mercado glo-
balizado, ya que ofrece una mayor adaptabilidad a las cambiantes necesidades de los clientes y 
del mercado (León-Monar et al., 2023). La importancia de estas tecnologías se ve reforzada por 
su capacidad de mejorar la experiencia del usuario y optimizar las operaciones, proporcionan-
do a los negocios las herramientas necesarias para adaptarse y crecer en un entorno digital en 
constante cambio (MINTEL & MPCEIP, 2021).

Este artículo tiene como objetivo presentar un análisis detallado de la implementación de esta 
API, destacando sus beneficios y aplicaciones prácticas en el ámbito del comercio electrónico. 
Además, se explorarán las consideraciones técnicas y metodológicas que sustentan su desa-
rrollo, ofreciendo una visión integral de cómo las tecnologías modernas como Strapi y Next.js 
pueden ser utilizadas para impulsar la innovación en el comercio electrónico.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la API adaptable y personalizable destinada a aplicaciones web de comer-
cio electrónico, se utilizaron tecnologías modernas que ofrecen flexibilidad y escalabilidad. Las 
herramientas principales utilizadas en este proyecto fueron Strapi y Next.js. Strapi es un CMS 
sin cabeza (headless CMS) de código abierto que facilita la creación de APIs personalizadas, 
y Next.js es un framework basado en React que permite desarrollar aplicaciones web con una 
arquitectura eficiente y un enrutamiento sencillo (Pinnis, 2022; Strapi, s.f.).

Herramientas tecnológicas

Uno de los métodos más utilizados para la obtención del BC es la desagregación m e d i a n t e 
biocatalizadores como enzimas (altamente especificas), permitiendo una alta calidad en la ex-
tracción de macromoléculas de origen proteico, lipídico o amiláceo. El uso de esta técnica 
permite obtener extractos solubles a partir de macromoléculas insolubles sin alterar las propie-
dades funcionales. 

Strapi

Se eligió como CMS (Content Management System) debido a su naturaleza “headless,” que 
permite una gestión de contenido centralizada y facilita la integración con diferentes frontends. 
Strapi ofrece una alta personalización y control sobre el contenido, lo que es fundamental para 
desarrollar una API que se pueda adaptar a las necesidades específicas de los usuarios. Además, 
cuenta con un plugin de internacionalización que permite la gestión de contenido multilingüe, 
esencial para la expansión global (Nandha Kumar & Anbumani, 2023).
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Next.js

Se utilizó como framework para el desarrollo del frontend debido a su capacidad para generar 
páginas estáticas y dinámicas. Next.js permite la creación de interfaces de usuario optimizadas, 
mejorando la experiencia del usuario final. Su compatibilidad con Strapi facilita la integración 
de la API y la implementación de funcionalidades avanzadas (Next.js, s.f.).

Base de Datos PostgreSQL

Se empleó PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos relacional, debido a su 
robustez y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. Esto garantiza la integridad, 
seguridad y rendimiento del contenido gestionado por la API (PostgreSQL, 2023).

Otras herramientas

Se integraron tecnologías adicionales como Axios para realizar solicitudes HTTP de manera 
eficiente, Tailwind para el diseño modular y componible de la interfaz de usuario, y i18next 
para la internacionalización de la aplicación, adaptándola a múltiples idiomas (Axios, s.f.; Tai-
lwind CSS, s.f.; i18next, s.f.).

Metodología

El desarrollo de la API se realizó siguiendo una metodología ágil, específicamente el marco de 
trabajo Scrum, que permitió iterar y mejorar continuamente el proyecto. La metodología ágil 
se centra en la entrega temprana y continua de software útil y facilita la colaboración estrecha 
entre los desarrolladores y los clientes (Singh Matharu et al., 2015).

Diseño de la arquitectura

La arquitectura del sistema se diseñó con un enfoque cliente/servidor, separando claramente el 
frontend y el backend. El frontend, desarrollado con Next.js, interactúa con el backend gestio-
nado por Strapi para recuperar y mostrar datos. La separación entre el frontend y el backend 
permite una mayor flexibilidad y escalabilidad del sistema.
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Figura 1. Diagrama de la Arquitectura Cliente/Servidor

Fuente: Arias-Erick, 2024

Implementación

Durante la fase de implementación, se desarrollaron los módulos funcionales de la API, que 
incluyen la gestión de usuarios, productos, categorías, y métodos de pago. Se utilizó Strapi para 
definir los modelos de datos y establecer las relaciones entre ellos, lo que facilitó la creación y 
administración del contenido.

Figura 2. Diagrama de entidad relación 

Fuente: Arias-Erick., 2024
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Pruebas y validaciónt

Las pruebas unitarias y de integración se planificaron para validar las funcionalidades de la API 
y su correcta interacción entre los módulos. Adicionalmente, se realizaron pruebas de seguridad 
para identificar y corregir posibles vulnerabilidades. Herramientas como Swagger UI fueron 
utilizadas para generar documentación automática de la API, facilitando la validación y futura 
integración con otros sistemas.

Despliegue y mantenimiento

Una vez implementada y validada, la API fue desplegada en un entorno de producción. El man-
tenimiento se planificó para ser continuo, garantizando la adaptabilidad y rendimiento a medida 
que evolucionan las necesidades del negocio.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La integración de Strapi y Next.js resultó en una API adaptable y personalizable que supera las 
limitaciones de las arquitecturas de CMS monolíticos tradicionales. Esta sección presenta los 
principales resultados obtenidos durante el desarrollo y análisis de la API, y discute cómo esta 
solución mejora la gestión de contenido y la experiencia del usuario en aplicaciones de comer-
cio electrónico. 

Comparación entre CMS monolíticos y headless CMS

Una de las principales ventajas de utilizar un Headless CMS como Strapi es la separación entre 
la gestión del contenido y su presentación, lo que permite mayor flexibilidad y control. En las 
arquitecturas monolíticas tradicionales, la gestión del contenido y la presentación están estre-
chamente vinculadas, lo que limita la adaptabilidad y la personalización. 
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Figura 3. Estructura operativa de CMS Monolítico

 

Fuente: Arias-Erick, 2024

En contraste, la arquitectura headless de Strapi permite que el contenido sea gestionado de for-
ma independiente y entregado a través de una API a cualquier frontend, como se muestra en la 
siguiente figura

Figura 4. Diagrama de procesos con Headless CMS (Strapi)

 

Fuente: Arias-Erick, 2024
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La flexibilidad proporcionada por este enfoque permite a los desarrolladores integrar y perso-
nalizar las funciones de la API sin las restricciones impuestas por las arquitecturas monolíticas. 
Esta separación mejora significativamente la velocidad de desarrollo y la experiencia del usua-
rio final (García et al., 2021).

Eficiencia en la gestión del contenido

La implementación de la API con Strapi y Next.js demostró mejoras notables en la eficiencia de 
la gestión del contenido. Gracias a la interfaz de administración de Strapi, los administradores 
pueden gestionar y actualizar contenido de manera intuitiva y rápida. La capacidad de Strapi 
para manejar múltiples tipos de contenido y relaciones complejas entre ellos se traduce en una 
gestión más eficiente y organizada de los datos (León-Monar et al., 2023).

Los tiempos de carga y la mejora en el rendimiento de la aplicación fueron evaluados mediante 
pruebas de rendimiento. La arquitectura headless permitió la entrega de contenido de forma 
más eficiente, recuperando solo los datos necesarios para cada solicitud, lo que optimiza el 
tiempo de respuesta y reduce el consumo de recursos del servidor (Pinnis, 2022).

Evaluación de funcionalidad y seguridad

Las pruebas realizadas a la API confirmaron la correcta operación de los módulos implementa-
dos, como la gestión de usuarios y productos. La seguridad fue un aspecto crítico, y se imple-
mentaron medidas para proteger los datos y garantizar la integridad de la API. La autenticación 
y la autorización se configuraron para restringir el acceso a los recursos según los roles de usua-
rio, siguiendo las mejores prácticas de seguridad en el desarrollo web (OWASP, 2023).

Para evaluar la seguridad de la API, se utilizaron herramientas como Pentest Tools y SonarQu-
be. Las pruebas realizadas con Pentest Tools permitieron identificar y mitigar posibles vulnera-
bilidades, garantizando una mayor seguridad en la protección de datos y la integridad de la API.

Figura 5. Resultados de las pruebas de Pentest Tools 

Fuente: Pentest-Tools, 2024
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SonarQube se utilizó para analizar el código fuente en busca de posibles errores y problemas de 
seguridad. Esta herramienta ayudó a mejorar la calidad del código y a reforzar las medidas de 
seguridad implementadas.

Figura 6. Análisis de código con SonarQube

 

Fuente: SonarQube, 2024

Las pruebas confirmaron que la API es robusta y segura, cumpliendo con los estándares nece-
sarios para aplicaciones de comercio electrónico. La implementación de controles de acceso y 
medidas de seguridad contribuyó a la protección contra ataques comunes y a la integridad de 
los datos.

Impacto en la experiencia de usuario y adaptabilidad

La integración de Next.js con Strapi mejoró notablemente la experiencia del usuario final. La 
capacidad de Next.js para generar páginas estáticas y dinámicas permitió una mayor velocidad 
de carga e interactividad en la aplicación, contribuyendo a una experiencia de usuario más 
fluida y eficiente (León-Monar et al., 2023). Además, la facilidad para gestionar contenido mul-
tilingüe y la personalización de la API posibilitaron una mejor adaptación a las necesidades de 
diferentes mercados y audiencias.

Los resultados demuestran que la integración de Strapi y Next.js ofrece una solución eficiente y 
adaptable para la gestión de contenido en aplicaciones de comercio electrónico. La flexibilidad 
proporcionada por la arquitectura headless y las mejoras en la experiencia del usuario hacen de 
esta integración una opción valiosa para emprendedores y desarrolladores. A diferencia de las 
arquitecturas monolíticas, la solución propuesta permite una gestión de contenido más dinámi-
ca y personalizada, alineándose con las tendencias actuales en el desarrollo web y el comercio 
electrónico.
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4. CONCLUSIONES

La integración de Strapi y Next.js ha demostrado ser una solución eficiente y adaptable para la 
creación de APIs personalizables en aplicaciones web de comercio electrónico. Este estudio ha 
evidenciado cómo la arquitectura headless CMS supera las limitaciones de los CMS monolí-
ticos tradicionales, ofreciendo una mayor flexibilidad en la gestión de contenido y una mejora 
significativa en la experiencia del usuario. Gracias a Strapi, se ha logrado una separación clara 
entre la gestión del contenido y su presentación, lo que facilita la integración con múltiples 
frontends y permite una personalización de la API según las necesidades específicas de cada 
proyecto. Esto se traduce en una mayor adaptabilidad y escalabilidad de las aplicaciones de 
comercio electrónico (Nandha Kumar & Anbumani, 2023).

Asimismo, Next.js ha contribuido a mejorar la experiencia del usuario al permitir la genera-
ción de páginas estáticas y dinámicas, optimizando los tiempos de carga y la interactividad de 
la aplicación. La interfaz de administración de Strapi simplifica la gestión y actualización del 
contenido, permitiendo manejar múltiples tipos de contenido y relaciones complejas de manera 
eficiente, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa (León-Monar et al., 2023). Las 
evaluaciones de seguridad realizadas con herramientas como Pentest Tools y SonarQube han 
confirmado que la API es robusta y cumple con los estándares necesarios para aplicaciones de 
comercio electrónico, implementando medidas de autenticación y autorización que contribuyen 
a la protección de datos y la integridad del sistema (OWASP, 2023).

La adopción de tecnologías como Strapi y Next.js se alinea con las tendencias actuales en desa-
rrollo web y comercio electrónico, proporcionando una herramienta poderosa para el desarrollo 
de aplicaciones más flexibles, seguras y eficientes. Esta integración representa una evolución en 
la manera de gestionar y presentar contenido en la web, contribuyendo al éxito y crecimiento de 
negocios en el entorno digital (MINTEL & MPCEIP, 2021). En resumen, la solución propuesta 
ofrece beneficios significativos que la posicionan como una opción valiosa para emprendedores 
y desarrolladores en el campo del comercio electrónico.
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RESUMEN
El presente estudio se centró en el análisis del error del posicionamiento satelital GALILEO 
en redes geodésicas locales, con un enfoque específico en el cantón Rumiñahui, Ecuador. El 
objetivo principal fue comparar las coordenadas determinadas con el sistema satelital europeo 
con las obtenidas por medio de una red geodésica GPS. Para llevar a cabo esta investigación, 
se rastrearon cinco puntos de la red geodésica utilizando equipos GNSS multi-constelación y 
multifrecuencia, realizando sesiones independientes de hasta 8 horas. Además, se enlazó a la 
Red GNSS de Monitoreo Continuo del Ecuador – REGME por medio de 2 EMC. Los datos 
recopilados se procesaron en un software comercial y posteriormente se calculó el error cuadrá-
tico medio entre coordenadas GPS y GALILEO. Los resultados indicaron que el RMSE entre 
las dos redes fue de 4.3 centímetros, este valor sugiere que el sistema Galileo ofrece una preci-
sión adecuada para aplicaciones de ingeniería como el catastro, topografía o fotogrametría. Del 
estudio se concluye que, la implementación de redes geodésicas utilizando el sistema Galileo 
es viable para proyectos que posean los requisitos mencionados. Se recomienda replicar esta 
metodología en diferentes ubicaciones a lo largo del país, con el objeto de validar la precisión 
del sistema europeo en todas las regiones del Ecuador, y asegurar su aplicabilidad en diversos 
contextos geográficos. 

Palabras clave: GPS, Topografía, Fotogrametría, Ingeniería 

ABSTRACT 
The present study focused on the analysis of the error of GALILEO satellite positioning in 
local geodetic networks, with a specific focus on the Rumiñahui canton, Ecuador. The main 
objective was to compare the coordinates determined with the European satellite system with 
those obtained through a GPS geodetic network. To carry out this research, five points of the 
geodetic network were tracked using multi-constellation and multi-frequency GNSS equip-
ment, carrying out independent sessions of up to 8 hours. In addition, it was linked to the GNSS 
Continuous Monitoring Network of Ecuador – REGME through 2 EMCs. The collected data 
were processed in commercial software and the mean square error between GPS and GALIL-
EO coordinates was subsequently calculated. The results indicated that the RMSE between the 
two networks was 4.3 centimeters, this value suggests that the Galileo system offers adequate 
precision for engineering applications such as cadastre, topography or photogrammetry. From 
the study it is concluded that the implementation of geodetic networks using the Galileo system 
is viable for projects that have the aforementioned requirements. It is recommended to replicate 
this methodology in different locations throughout the country, in order to validate the preci-
sion of the European system in all regions of Ecuador, and ensure its applicability in various 
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geographic contexts. 

Key words: GPS, Topography, Photogrammetry, Engineering 

1. INTRODUCCIÓN 

En todo proyecto relacionado con las ciencias de la Tierra es primordial la representación del 
terreno (Kehm et al., 2022), esto se lo puede realizar de diferentes maneras, ya sea de manera 
física empleando un plano, croquis o mapa, o más acorde a tiempos modernos de manera digital 
con una apreciación en tercera dimensión, realidad aumentada o virtual (Del Cogliano, 2021). 
Lo esencial en este tipo de representación es la georreferenciación espacial, para ello se em-
plean puntos con coordenadas conocidas, que dependiendo de la escala del proyecto variaría su 
precisión (Guimaraes et al., 2022). En el caso de proyectos como; cartografía a escalas grandes, 
obras civiles, catastro, oleoductos, construcciones, etc., demanda una alta precisión y para lo-
grarlo es necesario emplear redes geodésicas GNSS. 

En el Ecuador se ha establecido un conjunto de estaciones GNSS de monitoreo continúo de-
nominada REGME (Red GNSS de Monitoreo Continuo del Ecuador) cuyas precisiones alcan-
zadas están a nivel centimétrico, lograr esta precisión únicamente es posible empleando un 
método relativo, que toma como base estaciones excéntricas con coordenadas de alta precisión 
que se encuentran enlazadas a redes continentales y globales como la del Servicio GNSS Inter-
nacional (IGS). 

Para determinar puntos GNSS de alta precisión, la técnica que presenta mayor demanda es el 
método relativo (Rojas, 2024). En ocasiones, y para proyectos de pequeña magnitud se incu-
rre en costos elevados que sobrepasan los presupuestos planificados, debido a que se deben 
emplear transporte, logística general y réditos económicos para mínimo 2 equipos, además se 
debe considerar que por definición es necesario que el rastreo sea simultáneo, por lo que la ex-
periencia del personal técnico debe ser alta para no experimentar errores en la obtención de la 
información (Merizalde, 2020). 

En la actualidad existen diferentes softwares que permiten procesar todos los observables que 
registran los receptores geodésicos de alta precisión, lo que permiten realizar un procesamiento 
de datos múltiples de alta precisión. Ante lo descrito y teniendo un enfoque netamente a un as-
pecto técnico, el presente estudio se propone la validación del error de la constelación Galileo 
en el posicionamiento para determinar redes geodésicas locales, como caso de estudio el cantón 
Rumiñahui. 

Parte de la importancia de realizar el presente estudio, radica que en el año 2015 se realizó la 
aprobación del marco de referencia geodésico por la “Asamblea General de las Naciones Uni-
das”, logrando contribuir a nivel mundial con el desarrollo sostenible. A partir de este suceso se 
reconoció la importancia que tiene un marco de referencia que garantice exactitud y estabilidad, 
logrando de esta manera la interoperabilidad de las mediciones realizadas en cualquier parte de 
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la superficie de la tierra (Zamora et al., 2021). SIRGAS es la organización responsable del mar-
co de referencia de América Latina y del Caribe el mismo que ofrece un intercambio abierto de 
datos geodésicos para emplearlo en una infinidad de aplicaciones como: transporte, agricultura, 
minería, construcción, vigilancia del cambio climático, entre otras (Enríquez, 2019).  

El entendimiento de la cartografía, parte de la correcta referenciación espacial de los elementos 
que la componen. Es por esta razón que se requiere un adecuado trato a los datos de las coor-
denadas de partida. Esta información, por definición actual, es obtenida a partir de sistemas sa-
telitales como GPS, o incluyendo todas las constelaciones GNSS. Para la obtención de coorde-
nadas precisas en las redes geodésicas nacionales se requiere de un tratamiento riguroso con el 
fin de lograr precisiones por sobre el centímetro, y a partir de estas, se derivan redes geodésicas 
locales (Ramírez y Valverde, 2023). El método de procesamiento que es empleado por SIRGAS 
para la obtención de coordenadas semanales se realiza en software científico comercial, y apli-
cando el método relativo, que involucra líneas base y vectores independientes que conecta cada 
vértice geodésico.  

En la actualidad, se persigue un fin en todo el mundo que es la optimización de recursos, me-
diante la innovación, es por ello que muchas de las profesiones como la ingeniería, buscan este 
fin. La presente investigación se alinea a lo antes mencionado ya que la metodología planteada, 
infiere en la optimización de recursos. Además, en cualquier investigación es imprescindible 
cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las 
Naciones Unidas en el año 2015, en tal virtud la propuesta de investigación ha tomado como 
referencia el ODS 9 que se relaciona con la Industria, innovación e infraestructura. Donde se 
menciona que los gobiernos deben reconocer la importancia de los datos basados en tecnologías 
geoespaciales, el monitoreo in situ y la información geoespacial precisa las misma que resultan 
de gran relevancia para la formulación de políticas, la planificación y la operación de proyectos 
de desarrollo sostenible. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

La metodología que se aplicó en el presente proyecto consideró tres fases: planificación, trabajo 
de campo y trabajo de gabinete. En la etapa de planificación se realizó un plan de muestreo de 
la red geodésica local, y una posterior planificación del posicionamiento satelital, derivando 
en un cronograma del trabajo de campo. La segunda fase, trabajo de campo, inició con el po-
sicionamiento satelital GNSS, mediante la utilización de equipos de precisión. Los datos se 
descargaron y se verificó su calidad: tiempos de rastreo, constelaciones satelitales, intervalo 
de registro; de cumplir con los parámetros de calidad, se procederá a la siguiente fase. Como 
penúltimo paso, la fase de trabajo de gabinete, cumplió con el procesamiento de la información, 
y un posterior ajuste de la red, lo que conllevó a la generación de reportes, cumpliendo con las 
precisiones y tolerancias culminando con la consolidación de la memoria técnica del proyecto. 
Finalmente, se calcularon los errores entre coordenadas GPS y las determinadas mediante Ga-
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lileo, obteniendo un reporte estadístico de estas magnitudes. Esta descripción se puede apreciar 
en la Figura 1. 

Figura. 1. Diagrama de los datos

Fuente: Autores, 2024 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De la metodología propuesta, y por medio de las fases indicadas para la realización del proyec-
to, como resultados se obtuvieron la comparación de las coordenadas determinadas en estudios 
previos mediante la constelación GPS, misma que ha sido validada a lo largo del tiempo, con el 
sistema Galileo. En la Tabla 1 se aprecian los errores determinados. 

Tabla 1. Errores determinados

ID DIFERENCIAS RMSE 

E N 

1 0.0383 -0.0218 0.044 

2 -0.0229 -0.0511 0.056 

5 0.0152 0.0008 0.015 

7 0.0159 -0.0433 0.046 

9 0.0454 -0.0269 0.053 

      0.043 
 

De esta tabla se puede apreciar que, de los 5 puntos, 3 presentan un error cuadrático medio in-
ferior a 5 centímetros. Y, en promedio, un total de 4.3 centímetros. Se debe considerar errores 
inferiores a 5 centímetros según dicta el Instituto Geográfico Militar en su protocolo de fiscali-
zación, una red geodésica para ser aprobada el RMSE deberá ser menor que esta cantidad. Esto 
se puede apreciar de mejor manera en la Figura 2. 
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Figura 2. Errores red geodésica 

 

Fuente: Autores, 2014 

De la Figura 2, se puede rescatar que 2 puntos están fuera de la tolerancia de 5 centímetros, pero 
es necesario considerar que para una validación en general de una red geodésica se considera la 
totalidad de los puntos, con sus respectivos errores. Con esto, se tiene que el promedio de error 
fue de 4.3 centímetros, considerando las directrices del Instituto Geográfico Militar, la red geo-
désica determinada con la constelación Galileo, podría ser aprobada en su exactitud posicional. 

No obstante, esta validación deberá ser replicada a diversos sectores del país, aplicando la mis-
ma metodología. De este modo se podrán obtener datos más concretos para poder viabilizar la 
utilización de esta constelación en el Ecuador.  

4. CONCLUSIONES 

Se ha logrado determinar que el promedio del error cuadrático medio de la red determinada con 
la constelación Galileo fue de 4.3 centímetros, lo que indica una validación de la constelación 
en comparación con la red determinada con GPS. Con un error inferior a 5 centímetros. 
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RESUMEN
La consolidación de las pequeñas empresas a nivel de Latinoamérica y específicamente del 
Ecuador han venido fortaleciéndose a través del tiempo, sin embargo, éstas no han podido re-
sistir los diversos cambios y fluctuaciones del mercado por lo que su sostenibilidad ha entrado 
en desequilibrio. El presente artículo pretende determinar qué factores afectan la sostenibilidad 
de las pequeñas empresas en el Ecuador, y qué características hacen que éstas perduren a largo 
plazo. Este trabajo se sostuvo en la investigación bibliográfica documental con un análisis cua-
litativo, se seleccionaron los artículos más relevantes, los resultados se obtuvieron de revistas 
indexadas, principalmente en Redalyc y Scielo. Diversos factores afectan la sostenibilidad, 
entre estos los factores externos e internos, competencias de los emprendedores, capacitación y 
experiencia, gestión directiva y administrativa, visión y misión de la empresa, las políticas del 
país y el escaso apoyo que brinda el gobierno al emprendimiento. La mayoría de los artículos 
dan énfasis a la investigación de campo, bibliográfica documental y aplicación de encuestas, 
dando validez a las competencias individuales de los emprendedores. El COVID ha generado 
varios efectos en la sociedad uno de ellos la resiliencia, así como la adaptabilidad y el cambio 
de mentalidad. 

Palabras clave: Competencias, Emprendimiento, Pymes, Resiliencia, Sostenibilidad

ABSTRACT
The consolidation of small businesses in Latin America and specifically in Ecuador has been 
strengthening over time, however, they have not been able to resist the various changes and 
fluctuations in the market, which is why their sustainability has become unbalanced. This ar-
ticle aims to determine what factors affect the sustainability of small businesses in Ecuador, 
and what characteristics make them last in the long term. This work was based on documenta-
ry bibliographic research with a qualitative analysis, the most relevant articles were selected, 
the results were obtained from indexed journals, mainly in Redalyc and Scielo. Various fac-
tors affect sustainability, including external and internal factors, entrepreneurs’ competencies, 
training and experience, managerial and administrative management, vision and mission of 
the company, the country’s policies and the limited support that the government provides to 
entrepreneurship. Most of the articles emphasize field research, documentary bibliography and 
application of surveys, giving validity to the individual competencies of entrepreneurs. COVID 
has generated several effects on society, one of them resilience, as well as adaptability and a 
change in mentality. 

Key words: Competencies, Entrepreneurship, Resilience, SMEs, Sustainability 
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1. INTRODUCCIÓN

Antes de iniciar con el tema de este documento, es necesario referirse al origen mismo de 
los pequeños emprendimientos o más comúnmente llamadas empresas pequeñas, para tener 
una idea clara de su aparición, de cómo fueron conformándose y qué efectos produjeron en la 
economía de cada país donde surgieron las mismas. El aparecimiento de pequeñas empresas 
a nivel nacional e internacional no es nuevo, este tipo de economía aparece relativamente por 
los años 90, en que comienzan a florecer y extenderse este tipo de microempresas y a influir 
en las estructuras económicas del mundo. A estas microempresas se las denominó “economía 
de las pequeñas empresas”, a través de estas se busca comprender el porqué de la variación en 
su comportamiento de acuerdo con tamaño, formación, crecimiento y cierre (Terán-Yépez y 
Guerrero-Mora, 2020).

Analizando el contexto de microempresas que han logado sostenerse en el tiempo, se puede 
considerar lo que señalan Romero y otros (2020), Lalangui-Balcázar y Meleán-Romero (2020), 
y, Aguilar-Rascón (2023), quienes expresan que existen ciertas ventajas productivas de las pe-
queñas empresas o emprendimientos que tienen mucho que enseñar a pesar de no haber alcan-
zado un gran crecimiento, aun así, estas cuentan con potencial tecnológico y capacidad para 
unirse a empresas más grandes, también cuentan con una experiencia exitosa de organizaciones 
industriales que se han apoyado en pequeñas empresas. Otro factor para tomar en cuenta en la 
aparición de pequeñas empresas es el desplazamiento sufrido por personal altamente calificado 
de empresas grandes que fueron removidos de sus trabajos y emprendieron en negocios peque-
ños convirtiéndose en agentes de cambio en la economía, debido a lo innovador de su empren-
dimiento, que satisfacía al mercado, situación que no podía ocurrir en las grandes empresas.

A partir de esta información que se presenta en el contexto, y con la aparición de pequeñas 
empresas, surgen enfoques económicos que son analizados desde diversos puntos de vista, y 
para entender esta dinámica se plantan una serie de preguntas como: ¿Qué mueve a los empren-
dedores?, ¿Qué los motiva a emprender? ¿Qué características tienen? ¿Qué factores afectan la 
sostenibilidad de las pequeñas empresas? Estas y otras interrogantes surgen a la hora plantear 
un análisis del complejo mundo de emprender. 

Para responder a estas interrogantes se debería considerar en primer lugar que el emprendedor 
no cuenta con suficiente capital financiero, pero pasa de ser empleado a ser dueño, el gobierno 
apoya con incentivos para el emprendimiento, el horario se acopla a sus necesidades y reque-
rimientos, cuenta con experiencia en lo que emprende y se vuelve autónomo, no depende de 
nadie en el campo laboral. Sin embargo, aparece la gran interrogante ¿si emprendo con mi pe-
queña empresa, ¿Qué me garantiza que la misma va a sostenerse en el tiempo?, de qué depende? 
Inquietudes que requieren respuestas. 

Al respecto Espinosa (2021) para responder a la interrogante ¿cómo valorar la sostenibilidad 
cuando hay pocos recursos? manifiesta que el gran problema al que se enfrentan los pequeños 
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emprendedores es la falta de recursos económicos, por lo que no pueden pensar en su mi-
croempresa para largo plazo y dan prioridad a la inversión inmediata que mejore su situación 
económica en el corto plazo. Para lograr un cambio de mentalidad y proyectar la microempresa 
a largo plazo, es necesario crear estímulos que sean coherentes con la realidad de los pequeños 
negocios, es decir las grandes empresas, los bancos, las financieras, las cooperativas, debe-
rían generar este tipo de incentivos bajando las tasas de interés, reduciendo las condiciones de 
crédito, ampliando los plazos de pago, entre otros aspectos, buscando aquellas que estén en 
concordancia o alineadas a sus modelos de gestión y que cumplan con la protección del medio 
ambiente (Espinosa, 2021). Solo así el pequeño emprendedor puede dar sostenibilidad a su mi-
croempresa y mantener la misma a largo plazo.

Para que la sostenibilidad permanezca en el tiempo el emprendedor debe tomar en cuenta que 
su negocio no afecte al ambiente y al impacto social, debe generar confianza tanto en el con-
sumidor como en el mercado; Pegueros y otros (2022), y, Becerra y otros (2023) plantean la 
noción de sostenibilidad como un marco de referencia a la capacidad desarrollada por la peque-
ña empresa para que permanezca en el tiempo, manteniéndose en el mercado con criterios de 
responsabilidad económica, social y ambiental. En los últimos tiempos se registra un decreci-
miento considerable de microempresas a nivel mundial, igual ocurre con Latinoamérica. 

Las funciones de supervivencia de una empresa se las mide a través de métodos estadísticos de 
tipo cuantitativo, tanto el modelo Kaplan Meier y la prueba de comprobación de supervivencia 
Log-Rank (Monge-Garcia y Cobo-Litardo, 2023). Las funciones de supervivencia y de riesgo 
son las características más estudiadas en los análisis de duración, la primera muestra la proba-
bilidad de que el tiempo de permanencia sea mayor a un umbral de tiempo especificado; y la 
segunda, la probabilidad instantánea por unidad de tiempo de que el evento ocurra, dado que la 
unidad de análisis ha sobrevivido hasta un tiempo. En este aspecto, los autores Monge-Garcia 
y Cobo-Litardo (2023) determinan que durante el período 2000-2020, 13456 empresas y em-
prendimientos han sobrevivido; también expresan que se plantea un 55.8% de supervivencia en 
general, lo que marca un promedio de vida de 13.94 años, mínimo 13.83 años y máximo 14.04 
años.

En el Ecuador existen cuatro motivos que llevan al ciudadano a emprender, de acuerdo con los 
datos obtenidos por la Escuela de Negocios de la ESPOL y publicado en el Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), estos son: estar vinculados a una empresa de familia, no hay fuentes 
de trabajo, necesitan incrementar sus ingresos y se proponen alcanzar un propósito social.  Sin 
embargo, una de las razones por las que no duran los emprendimientos más allá de cinco años 
se debe al tipo de emprendimientos ya que en su mayor parte son dedicados al comercio y la 
competencia es alta, así lo señala Virginia Lasio, directora del GEM Ecuador (Monte-González, 
2020).

Por otro lado, la escasez de empleo hace que se generen este tipo de emprendimientos por ne-
cesidad, no pensados para crecer, sino que den solución temporal a los problemas de pobreza. 
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De acuerdo con la TEA (Actividad Emprendedora Temprana) Ecuador se ubica en el 36.2% 
que muestra el balance de todas las personas adultas que están en proceso de iniciar un negocio 
o han iniciado uno que no sobrepasa los 42 meses. Como contraste el 25% de emprendedores 
en Ecuador, tuvieron que cerrar sus pequeñas empresas durante la pandemia por el COVID 19 
(Monte-González, 2020). Las pequeñas empresas para mantenerse han tenido que aumentar el 
marketing, ofrecer nuevos productos con servicios de entrega y apoyarse en la tecnología para 
mejorar sus ingresos y no ver morir su emprendimiento, según datos obtenidos del Global En-
trepreneurship Monitor (GEM) (Monte-González, 2020).

Ecuador cuenta con la Ley de Emprendimiento, pero sin una adecuada implementación de la 
misma no habrá mayor impacto en la sociedad, ya que su reglamento aún no ha sido expedido. 
Sin embargo, cabe recalcar que a través de la educación se puede formar y fortalecer el empren-
dimiento, los ciudadanos deberían conocer las bases, la normativa, las herramientas, y todos 
aquellos recursos que pueden apoyar a la generación de pequeñas empresas y que éstas puedan 
sustentarse más allá del tiempo. La misma Constitución del Ecuador describe la importancia de 
fomentar el emprendimiento, la generación de las MiPymes para los jóvenes, el Estado garan-
tiza sus derechos y promueve su efectivo ejercicio a través de programas y políticas que garan-
ticen el acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades emprendedoras. Gran parte 
del empleo y subempleo son generados por las MiPymes, que tienen su base y fundamento en 
la economía solidaria (Ortega-Giraldo y otros, 2020).   

La importancia de esta investigación se enmarca en la línea de los pequeños emprendimientos, 
se propone la integración del conocimiento de la productividad y sus ventajas productivas que el 
emprendimiento brinda. El impulso de la actividad emprendedora va relacionado con las prin-
cipales políticas administrativas, teniendo la microempresa una representatividad fundamental 
en el Ecuador, los factores que afectan la sostenibilidad de las pequeñas empresas mantienen 
ciertas capacidades que comparten todos los emprendimientos, donde el nivel poblacional so-
cioeconómico y la cultura, son factores que afectan la sostenibilidad de los pequeños negocios.

Los aportes que se puedan brindar en este estudio que analiza la sostenibilidad empresarial brin-
darán un punto de vista empresarial con un enfoque que implica el compromiso hacia el creci-
miento y hacia la conformación de los pequeños negocios y del involucramiento de los líderes 
empresariales en la toma de decisiones con una misión de renovar la generación emprendedora 
a largo plazo. La iniciación de nuevas empresas y empresarios con interacción de factores so-
ciales y económicos tendrá una relación directa con la iniciativa, los recursos, la autonomía, y 
los riesgos, además se destaca la presencia de ciertas oportunidades de emprender ligadas a los 
negocios pequeños mismos que son agentes de cambio e influyen en la economía siendo prio-
ridad la satisfacción del mercado.

Este trabajo pretende investigar qué factores influyen para que una empresa pequeña sea soste-
nible a largo o corto plazo en el Ecuador, qué características mantienen a las pequeñas empresas 



    Factores que afectan el sostenimiento de pequeñas empresas del Ecuador. pp. 92 - 105 / Volumen 6, número 1 / DOI: https://
doi.org/10.37431/conectividad.v6i1.169

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2024
Fecha de aceptación: 06 / 12 / 2024
Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

96

Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

por largo tiempo, a partir del estudio de artículos académicos tomando en cuenta las temáticas 
que abordan, las metodologías que utilizan para el análisis de la sostenibilidad de las pequeñas 
empresas en los últimos cinco años.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para aportar con el objetivo y determinar los factores que influyen en la sostenibilidad de las 
pequeñas empresas en Ecuador, se realizó la revisión bibliográfica existente, seleccionando 
publicaciones, artículos y ponencias en congresos, que aportan al campo del emprendimiento 
y la sostenibilidad; Acosta-Faneite (2023) define la investigación documental como un método 
para la búsqueda de información en fuentes secundarias, de tal manera que se pueda procesar y 
almacenar para producir nuevos conocimientos, desarrollando procesos sistemáticos de manera 
coherente.  

El proceso de investigación se inicia revisando información del contexto Latinoamericano, 
considerando estudios realizados en los últimos 5 años; a continuación, se destacan aportes 
encontrados en investigaciones en el Ecuador relacionados con la temática y que permiten en-
riquecer el presente estudio. El proceso de búsqueda e investigación en bibliografía existente, 
así como el análisis de los resultados obtenidos, se ha realizado con el apoyo de herramientas 
como Google Académico, Scopus y Redalyc.org, las cuales entregan al investigador resultados 
principalmente de artículos científicos con información revisada sistemáticamente, previa su 
publicación; de esta forma se logra tener la certeza de la validez de la información obtenida, 
seleccionando publicaciones con el correspondiente análisis profundo de las mismas.

Una vez detallado el método, se exponen los tipos de investigación que se han considerado en 
este artículo, que muestran las características principales de la presente investigación: 

- Bibliográfica: Se realiza el estudio considerando fuentes secundarias relacionadas al tema, 
que aportan con conocimientos significativos validados por los procesos de investigación 
desarrollados para obtenerlos. 

- Documental: Los documentos que aportan al presente estudio representan una base con 
importantes conocimientos; se debe indicar además que los repositorios digitales se han 
revisado cuidadosamente, puesto que representan un importante espacio de investigación 
en la actualidad.

Finalizando el presente artículo, se obtienen conclusiones del estudio realizado, las mismas que 
buscan aportar en la estructuración del conocimiento relacionado con la forma en que se com-
portan los emprendimientos en el Ecuador, y cómo los mismos han logrado la sostenibilidad; 
se espera que dicho conocimiento sea útil tanto en el campo teórico como en el práctico de los 
emprendedores.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la revisión bibliográfica realizada, se ha obtenido una base inicial de 15 fuentes de autores 
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que han publicado sus aportes en revistas científicas; finalmente, con un proceso de minuciosa 
selección se ha determinado que 10 de ellas presentan aportes significativos al tema, siempre 
enmarcadas en un contexto latinoamericano y especialmente, ecuatoriano. En el contexto lati-
noamericano, los gobiernos reconocen a los emprendedores como aportes a la economía de los 
países, por lo cual se generan estrategias y políticas que apoyen al mantenimiento de las nuevas 
empresas. Es importante que los emprendedores procuren una capacitación constante referen-
te a recursos financieros de sus proyectos, una adecuada administración y gestión operativa, 
características del mercado, así como los recursos y herramientas necesarias para conservar la 
empresa (Ynzunza & Izar, 2021).

Los autores Valencia-Gonzalez y otros (2021) valoran las competencias individuales de los 
emprendedores como factores esenciales en la consecución de los objetivos planteados; este 
aporte se convierte en un pilar fundamental en la creación, desarrollo y mantenimiento de las 
micro empresas en Latinoamérica, siendo la creatividad uno de los aspectos más importantes 
a mencionar. Por otra parte y complementando la idea anterior, Arias-Ronquillo y otros (2022) 
resaltan la importancia de la educación, capacitación y experiencia de quienes desean poner en 
marcha una empresa para lograr el éxito, complementando las cualidades personales.

Para Vergara-Romero y otros (2021), el sostenimiento de las empresas se ve afectado por la 
forma en que se investiga y considera el impacto de la empresa en el medio ambiente, y las de-
cisiones que toman las autoridades de la empresa ante los resultados obtenidos. Un gran desafío 
para los emprendedores es identificar las competencias necesarias en los equipos de trabajo, 
para que se realice un adecuado proceso de selección del personal y realizar un constante se-
guimiento en que dichas competencias mantengan una permanente alineación con los objetivos 
planteados. Las empresas deben trabajar constantemente para que todos sus integrantes logren 
una clara comprensión de lo que significa la Sostenibilidad, como proceso básico en la tarea de 
alcanzarla.

Los autores Mendoza-Gallego y otros (2020) resaltan el papel fundamental de la Academia en 
la labor de generar competencias emprendedoras en Latinoamérica; el desarrollo de la creati-
vidad e innovación para formar proyectos que respondan a las necesidades de la comunidad, 
que sean sostenibles, que se apoyen en la tecnología y que tengan el impacto esperado en la 
comunidad. Los autores Valencia-Gonzalez y otros (2021) plantean algunos factores claves que 
aportan al éxito y sostenibilidad de una empresa, tales como la creatividad, ser tolerante al ries-
go, capacidad de respuesta, aprovechar oportunidades que se presentan y liderazgo.

Así también Cañarte-Quimis y otros (2020) asegura que entre algunos de los factores que afec-
tan de manera positiva o negativa al emprendimiento se puede considerar al contexto político, 
institucional y social, también intervienen factores como el apoyo financiero, las políticas de 
Gobierno, los niveles educativos de la sociedad, el clima económico y la capacidad de empren-
der; estos aportes obtenidos del modelo Global Entrepreneurship Model (GEM). Se identifican 
factores internos y externos que afectan a la sostenibilidad; entre los primeros están el tamaño 
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de la empresa, crecimiento de la empresa y el endeudamiento; además, entre los factores exter-
nos están el desarrollo económico, el crecimiento del sector y la localización geográfica.

Según Cruz y otros (2023), las características del entorno local influyen significativamente en 
el sostenimiento de las PYMES, esto debido al proceso de comercialización de los bienes y ser-
vicios que ofrece el emprendedor; si las condiciones políticas y económicas no son favorables, 
lamentablemente la empresa se verá afectada en su funcionamiento.

De acuerdo con lo que manifiestan Crespo-Martínez y otros (2022), la importancia de la expe-
riencia en el mercado para lograr la sostenibilidad de la empresa; en un estudio realizado por 
los investigadores citados, se realiza una comparación entre empresas consolidadas, con más 
de 4 años, y empresas nacientes, con menos de 4 años, aquí se logró apreciar un mayor nivel de 
sostenibilidad en las empresas que poseen mayor experiencia en el mercado. Se entiende que el 
aprendizaje los ha llevado a una mejor toma de decisiones y el conocimiento del comportamien-
to del contexto les ha permitido moverse de manera adecuada, sin embargo, dicha experiencia 
se ha obtenido sorteando una serie de dificultades y contratiempos.

Para Valle-Bombón y otros (2021), la gestión administrativa es uno de los puntos más impor-
tantes que afectan a la sostenibilidad de un emprendimiento, estableciendo de manera clara la 
misión, visión y filosofía del emprendimiento se puede tener un proceso de toma de decisiones 
más fortalecido por una meta clara a cumplirse; también es importante el empoderamiento de 
las personas que dirigen el emprendimiento para que se pueda contagiar la filosofía de la em-
presa en todos sus integrantes, y lograr un trabajo coordinado en todos los niveles.

Dentro de un contexto particular, Baque-Cantos y otros (2020) afirman que la situación de la 
crisis sanitaria que afectó al mundo entero por la enfermedad COVID 19, modificó significati-
vamente a las PYMES en Ecuador, muchas de las cuales se vieron en la obligación de terminar 
su funcionamiento debido a las diferentes normativas y etapas de confinamiento que vivió la 
ciudadanía; es claro comprender que no es un factor constante, sin embargo cabe la reflexión 
de la importancia de que las empresas manejen planes operativos para lograr su sostenimiento 
en tiempos de crisis.

Según Baque-Cantos y otros (2020), muchos son los factores que afectan a la sostenibilidad 
de una empresa, los clasifica como factores externos e internos, sin embargo, afirma que, para 
los analistas externos, principalmente se encuentra dentro de la empresa el principal factor de 
sostenibilidad: la gestión directiva. Por otro lado, los emprendedores responsabilizan el fracaso 
de las PYMES a los factores externos, como decisiones políticas, económicas y sociales, casi 
nulo apoyo al emprendedor y exagerado cobro de impuestos.

Los autores Peñate-Santana (2022) afirma que los factores que afectan la sostenibilidad o fra-
caso de las PYMES se relacionan directamente con el nivel de conocimiento o experiencia que 
tenga el emprendedor de su entorno, así como el tiempo que invierta en su dedicación hacia su 
empresa.



Fecha de recepción: 10 / 09 / 2024
Fecha de aceptación: 06 / 12 / 2024
Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

    Factores que afectan el sostenimiento de pequeñas empresas del Ecuador. pp. 92 - 105 / Volumen 6, número 1 / DOI: https://
doi.org/10.37431/conectividad.v6i1.169

99

Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

99

Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

En la Tabla 01 se han condensado las ideas más relevantes, organizando los autores en orden 
alfabético y señalando palabras clave a considerarse en el presente estudio.

Tabla 1. Resumen de los principales aportes de fuentes bibliográficas

Autor Aporte
Ynzunza e Izar 

(2021)
Importancia de la capacitación y experiencia, adecuada administración y gestión 
operativa, las competencias individuales de los emprendedores.

Vergara-Ro-
mero y otros 

(2021)

Investigación del impacto de la empresa en el medio ambiente, las decisiones de 
las autoridades, competencias de trabajo en equipo, proceso de selección del perso-
nal y constante seguimiento para clara comprensión de Sostenibilidad.

Mendoza-Ga-
llego y otros 

(2020)

Papel fundamental de la Academia en generar competencias emprendedoras, desa-
rrollo de la creatividad e innovación y apoyo en la tecnología. 

Valencia-Gon-
zalez y otros 

(2021)

Creatividad, tolerancia al riesgo, capacidad de respuesta, aprovechar oportunidades 
y liderazgo.

Castro-Abreu y 
otros (2020)

Dimensiones del Desarrollo Sostenible: la sociedad, el medio ambiente, la cultura 
y la economía.

Cañarte-Qui-
mis y otros 

(2020)

Factores internos que afectan a la sostenibilidad: tamaño de la empresa, crecimien-
to de la empresa y endeudamiento.

Factores externos que afectan a la sostenibilidad: desarrollo económico, crecimien-
to del sector y localización geográfica.

Cruz y otros 
(2023)

Las características del entrono local influyen significativamente en el sostenimien-
to de las PYMES, comercialización de los bienes y servicios que ofrece el empren-
dedor; condiciones políticas y económicas.

Crespo-Martí-
nez y otros

Importancia de la experiencia en el mercado; mayor nivel de sostenibilidad en las 
empresas que poseen mayor experiencia en el mercado. Aprendizaje y toma de 
decisiones, conocimiento del comportamiento del contexto.

Valle-Bombón 
y otros (2021)

Importancia de la gestión administrativa en la sostenibilidad de un emprendimien-
to, misión, visión y filosofía, toma de decisiones.

Baque-Cantos 
y otros (2020)

La Crisis sanitaria afecta al mundo entero por COVID 19, normativas y etapas de 
confinamiento, sostenimiento en tiempos de crisis.

Para los analistas externos, principalmente se encuentra dentro de la empresa el 
principal factor de sostenibilidad: la gestión directiva.

Los emprendedores responsabilizan a los factores externos, como decisiones polí-
ticas, económicas y sociales, casi nulo apoyo al emprendedor y exagerado cobro de 
impuestos.

Peñate-Santana 
(2022)

Los factores que afectan la sostenibilidad se relacionan con el nivel de experiencia 
que tenga el emprendedor en su entorno.

Nota: Elaborado por los investigadores

En la Tabla 01 también se puede apreciar cómo coinciden los criterios de varios autores que han 
realizado diferentes estudios en el campo. El aporte del equipo de investigadores en el presente 
trabajo es identificar los factores que son considerados más relevantes para que se consideren 
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en el accionar de las PYMES en Latinoamérica y el Ecuador.

Para cumplir con este propósito, es preciso identificar en qué forma las fuentes estudiadas 
confluyen hacia criterios similares o complementarios, los mismos que son considerados en 
las conclusiones elaboradas por el grupo investigador; de esta forma, se aprovecha de manera 
óptima la metodología aplicada en este trabajo, apoyando las ideas en investigaciones previas 
que apuntan a objetivos similares, correspondientes a un mejor desempeño en el campo del 
emprendimiento al considerar experiencias de otras personas y empresas.

A continuación, se presenta en una forma condensada una síntesis de la forma como se comple-
mentan los aportes de los autores señalados previamente y enunciados, clasificados en factores 
internos e internos para una mejor exposición:

Tabla 2. Criterios comunes y complementarios de los autores

ASPECTOS / AUTORES
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FACTORES INTERNOS
Competencias emprendedoras: liderazgo, crea-
tividad, innovación, trabajo en equipo, toma de 
decisiones, capacidad de respuesta, aprovechar 

oportunidades, tolerancia al riesgo
x x x x x x 6

Experiencia y conocimiento x x x x 4
Gestión Administrativa x x x x 4

Comprensión de Sostenibilidad x
Impacto en el Medio Ambiente x

Tecnología x
Comercialización x

Misión, visión y filosofía x

FACTORES EXTERNOS

Crecimiento del sector x
Localización geográfica x
Tamaño de la empresa x
Apoyo al emprendedor x

Crisis x

Nota: Elaborado por los investigadores

En la Tabla 02 se visualiza cuáles han sido los factores que más se han considerado por los 
autores en sus estudios y conclusiones, identificando la importancia que remarcan 6 autores de 
los 10 estudiados, correspondiente a las competencias emprendedoras como son el liderazgo, la 
creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la capacidad de respues-
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ta, el aprovechar oportunidades que se presentan y la tolerancia al riesgo; dichas competencias 
representan un puntal fundamental en el sostenimiento de la empresa a largo plazo, y general-
mente son poco consideradas en la formación de los emprendedores. En esta labor también se 
debe corresponsabilizar a las instituciones educativas en sus diferentes niveles, para asegurar 
un impacto positivo en el desarrollo y la sostenibilidad de las PYMES.

Se identifica también en la Tabla 02 que existen aportes complementarios que aseguran que es 
muy importante la experiencia de los emprendedores en el campo en el cual se desarrollan, di-
cha experiencia que se obtiene mayormente de los fracasos, aprendiendo de ellos y corrigiendo 
errores anteriores; también considerando acciones que en el pasado han tenido resultados posi-
tivos, analizando cuidadosamente el proceso realizado y planificando cómo actuar en el futuro 
en situaciones similares. Es conveniente manifestar también la importancia de la resiliencia 
en este proceso, pues muy fácilmente el emprendedor se puede sentir tentado a abandonar su 
lucha por el éxito al verse incurso en situaciones negativas. Nuevamente aparece la necesidad 
de formar habilidades blandas desde tempranas edades, para que en el campo empresarial se 
conviertan en fortalezas que sostienen los proyectos.

También se desataca la importancia de una adecuada gestión administrativa en las empresas 
como un factor que aporta para la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, complementando 
los aportes anteriores, se debe entender que un gestor administrativo con experiencia y con 
competencias que fortalecen su perfil, será un ente que direcciona correctamente a todo el per-
sonal de la empresa para que puedan unificar esfuerzas hacia un objetivo común; así mismo, se 
encargará no solo de la administración de la empresa, sino también del desarrollo de las compe-
tencias en los integrantes de la misma, buscando que cada miembro comprenda a profundidad 
la filosofía del emprendimiento y la concepción de sostenibilidad en su accionar.

Cabe destacar en este punto, que se puede identificar principalmente el énfasis en el trabajo de 
los factores internos de la empresa, para construir una plataforma que sostenga las adversidades 
que el contexto le presente; sin embargo, se enuncian otros aspectos que se encuentran fuera 
del control del emprendedor y que afectan en la vida de las PYMES, como por ejemplo el cre-
cimiento del sector en el que se desempeña la empresa, su localización geográfica, el tamaño 
de la empresa en relación con la competencia, el apoyo que brinda el Estado al emprendedor y, 
en una coyuntura muy particular como la que se vive por la pandemia del COVID 19, la crisis 
económica y política que ha derivado en normativas que afectan profundamente el funciona-
miento del emprendimiento.

En la parte final, en Tabla 03 que se encuentra a continuación se detallan características de las 
fuentes consideradas en el presente estudio, de manera que se pueda identificar el carácter cua-
litativo de este estudio, apoyado en aportes que han manejado métodos similares al propuesto 
por el grupo investigador.
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Tabla 3. Métodos utilizados por los autores

Autores Método utilizado Tipo de estudio

Técnica utilizada para 
la recolección de in-

formación

Sustento teórico 
del método

En
cu

es
ta

En
tre

vi
st

a

R
ev

is
ió

n 
bi

bl
io

gr
á-

fic
a

O
tro

s

Sí No

Ynzunza & Izar
Investigación con 
muestreo no pro-

babilístico

Cuantitativo de 
tipo transversal 

causal
x x x

Vergara-Romero 
y otros

Análisis de artícu-
los de investiga-

ción
No informa x x

Mendoza-Galle-
go y otros

Investigación 
cuantitativa

Descriptivo - Ana-
lítico x x x x

Valencia-Gonza-
lez y otros

Investigación 
bibliográfica siste-

mática
No informa x x

Cañarte-Quimis 
y otros

Investigación - ac-
ción

Descriptivo trans-
versal x x x x

Cruz y otros Investigación do-
cumental Cualitativo x x x

Crespo-Martínez 
y otros No informa Exploratorio-des-

criptivo x x x

Valle-Bombón y 
otros No informa No informa x x x x

Baque-Cantos No informa Descriptivo – do-
cumental x x

Peñate-Santana Correlacional No informa x x x

Nota: Elaborado por los investigadores

4. CONCLUSIONES

Los temas sobre sostenibilidad y emprendimiento han sido considerados en el campo inves-
tigativo durante la última década, esta línea de estudio despierta un gran interés en personas 
que buscan establecer medios de ingreso y desarrollo independientes, que les llevan a buscar 
aprendizajes poco explorados y que han ido evolucionado en Latinoamérica y a nivel nacional, 
dando un valor a las competencias individuales y colectivas desarrolladas por los emprendedo-
res, quienes estructuran su innovación a través del campo del conocimiento manteniendo una 
visión interdisciplinaria y contextualizada.

También es importante resaltar la identificación de niveles más altos de emprendimiento con 
innovaciones relacionadas a temas del medio ambiente siendo un desafío el fortalecer las com-
petencias y habilidades de sus equipos. El aporte en la determinación de los factores que influ-
yen en la sostenibilidad de las pequeñas empresas en Ecuador se realiza mediante la revisión 
bibliográfica existente, seleccionando publicaciones, artículos y ponencias en congresos, que 
aportan al campo del emprendimiento y la sostenibilidad. 
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Se ha identificado en el estudio que una de los más importantes aprendizajes que deben lograr 
los emprendedores y micro empresas en el contexto latinoamericano se refiere a las políticas 
públicas y las disposiciones de los gobiernos, que reconocen a los emprendedores como aportes 
a la economía de los países, por lo cual se generan estrategias que apoyan al mantenimiento de 
las nuevas empresas; los emprendedores deben aprender a adaptarse rápidamente a estas reglas 
del juego, que pueden variar desde la realidad de la sociedad donde se ejerce el emprendimien-
to, por esto la importancia de la investigación y conocimiento del mercado y del entorno en el 
cual se va a desarrollar la actividad.

Una de las habilidades que parecería ser primordial en el campo del emprendimiento al momen-
to de innovar es la creatividad, que determina el aporte en la generación de procesos de empren-
dimiento cultural a nivel de investigadores, entidades de educación, sector privado, gobiernos 
locales, regionales el gobierno nacional; en este aspecto, se trabajará no sólo en la generación 
de una cultura del emprendimiento como opción de vida y herramienta de desarrollo, sino como 
un área que permita el desarrollo de la sociedad y la dinámica en la práctica social de un con-
glomerado de personas. En Ecuador la innovación deberá generar procesos de fortalecimiento, 
estas compañías deben implementar procesos de investigación y creación de nueva producción 
nacional que compitan tanto a nivel local como internacional.

Finalmente, un aspecto que afectó seriamente el frente de batalla de los emprendedores fue 
la emergencia de salud por el Covid-19, que modificó de forma variada a la sociedad; uno de 
las formas de afectación fue la oportunidad de ser resilientes, así como la adaptabilidad y el 
cambio de mentalidad con la apertura de nuevos canales de negocio, el “Reinventarse”, el ser 
versátil al crear sinergia con los consumidores sin miedo al crecimiento y a involucrase en las 
tendencias sostenibles permitirá  reactivar la economía e involucrar y convertir las tendencias 
en estrategias de negocio.
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RESUMEN
En este artículo se presentan los procedimientos realizados para medir y analizar la variación de 
la velocidad angular del émbolo de un motor de combustión interna de 2000 cc de cilindrada. 
Además, el artículo trata aspectos importantes de la medición de las oscilaciones de desplaza-
miento, aceleración y velocidad del émbolo. El método se basa en el desarrollo de un modelo 
matemático para obtener las curvas cinemáticas de comportamiento en el tren alternativo. El 
principio basado en función de las geometrías del pistón, biela y cigüeñal que también se utiliza 
para medir la velocidad angular real del árbol de levas teniendo en cuenta la relación 2 a 1, y 
este artículo tiene como objetivo demostrar la posibilidad de medir la velocidad y aceleración 
angular real del émbolo según el avance angular del cigüeñal. El método fue creado de forma 
completamente independiente durante las pruebas de investigación y desarrollo para motores 
de combustión interna. Este método es específico por su particular adaptabilidad para su uso 
en motores de potencia teniendo muy en cuenta la geometría del tren alternativo. El objetivo 
principal de este artículo es realizar una contribución práctica/teórica pata todas las investi-
gaciones más interesantes sobre el uso de la velocidad angular del émbolo como herramienta 
de diagnóstico para identificar el funcionamiento irregular del motor. El resultado del análisis 
muestra el comportamiento de la cinemática en un motor de 2000 cc, verificando que cada 
desplazamiento, velocidad y aceleración generada en base al giro del cigüeñal se relacione de 
manera directa o indirecta a la conducta de las pruebas mencionadas, determinando de manera 
efectiva la influencia de los parámetros ambientales en la función de cada comportamiento del 
émbolo que actúa en todo el segmento del pistón, biela y cigüeñal.

Palabras clave: Aceleración; Cigüeñal; Desplazamiento; Geometría; Velocidad

ABSTRACT
This paper presents the procedures used to measure and analyze the variation in the piston an-
gular velocity of a 2000 cc internal combustion engine. In addition, the paper deals with impor-
tant aspects of measuring displacement, acceleration and piston speed oscillations. The method 
is based on the development of a mathematical model to obtain the kinematic curves of beha-
vior in the reciprocating train. The principle based on the geometries of the piston, connecting 
rod and crankshaft is also used to measure the actual angular velocity of the camshaft taking 
into account the 2 to 1 ratio, and this paper aims to demonstrate the possibility of measuring the 
actual angular velocity and acceleration of the piston according to the angular advance of the 
crankshaft. The method was created completely independently during research and develop-
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ment tests for internal combustion engines. This method is specific for its particular adaptability 
for use in power engines taking into account the geometry of the reciprocating train. The main 
objective of this article is to make a practical/theoretical contribution to all the most interesting 
research on the use of piston angular velocity as a diagnostic tool to identify irregular engine 
operation. The result of the analysis shows the behavior of the kinematics in a 2000 cc engine, 
verifying that each displacement, speed and acceleration generated based on the crankshaft 
rotation is directly or indirectly related to the behavior of the mentioned tests, effectively deter-
mining the influence of the environmental parameters on the function of each piston behavior 
acting on the entire piston, connecting rod and crankshaft segment.

Key words: Acceleration; Crankshaft; Displacement; Geometry; Velocity

1. INTRODUCCIÓN

En base (Mena, 2019; Pulkrabek, 2004) en este análisis, se pretende determinar el comporta-
miento cinemático del conjunto de pistón. Cada pieza del conjunto de pistón se analizó utilizan-
do las ecuaciones del movimiento del mecanismo de manivela deslizante. La Tabla 1 muestra 
la configuración del motor a la que se debe aplicar el mecanismo de manivela deslizante de un 
motor debido a las fuerzas de combustión e inercia durante el funcionamiento del motor. Ade-
más, también se ve afectado por las fuerzas centrífugas de las piezas giratorias (Cakir, 2021). 
Para analizar el mecanismo de manivela deslizante del motor específico, se debe realizar el 
cálculo de la velocidad angular del motor y el desplazamiento, la velocidad y la aceleración del 
pistón. Por lo tanto, para calcular los parámetros de la cinemática se requiere los datos adjuntos 
de la tabla 1, en el cual, se hace uso de parámetros como el diámetro del pistón, carrera, rela-
ción de compresión, longitud de biela, número de cilindros y avance de encendido, datos muy 
importantes para dar inicio con el cálculo de estos valores cinemáticos:

Tabla 1.Variables de la geometría del motor de combustión interna

UNIDADES
Diámetro pistón 85 mm

Carrera 88 mm
Relación de compresión 10 :1

Longitud de biela 150 mm
Número de cilindros 4
Avance al encendido 10 º

Según (Gupta, 2012; Guzzella & Onder, 2009) menciona que los motores de combustión inter-
na de gasolina son aquellos que queman su combustible, que es una mezcla de aire y gasolina, 
desde el carburador o inyector dentro del cilindro. Estos motores convierten la energía química 
almacenada en su combustible en energía térmica durante la carrera de potencia del pistón (Viet 
Nguyen & Nguyen Duy, 2018; Wani, 2020). La energía térmica producida por la combustión 
del combustible se utiliza para el movimiento del pistón (Heywood, 2018; Stone, 1999). Du-
rante el funcionamiento del motor de cuatro tiempos del pistón, varias partes del motor se ven 
sometidas a diferentes tensiones. También algunas partes sufren deformaciones. Todas estas 
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tensiones y deformaciones deben estudiarse para que el motor de gasolina pueda diseñarse de 
manera óptima (Jatkar & Dhanwe, 2013). Las magnitudes, variaciones y tiempos de exposición 
a las tensiones y temperaturas experimentadas son los principales factores que controlan los 
componentes del motor de combustión interna en servicio. La función del análisis de tensiones 
es calcular estas cantidades para poder predecir la vida útil de los componentes (Bulatović et 
al., 2011).

En base a las variables de la geometría del tren alternativo se menciona que la cinemática del 
mecanismo de manivela está formada por pistón, biela y cigüeñal (Nigus, 2015). En la formu-
lación del mecanismo de manivela, como la cinemática del pistón y la cinemática de la biela de 
un motor, se indican los parámetros de un motor ya existente en las tablas 1.

Para el modelado cinemático del movimiento de la biela que es un eslabón importante dentro de 
un motor de combustión. Conecta el pistón al cigüeñal y es responsable de transferir potencia 
del pistón al cigüeñal y enviarla a la transmisión. La biela, como un componente del mecanismo 
del cigüeñal, es crucial para formular la cinemática de la biela (Nigus, 2015).

Figura 1. Modelo simplificado del tren alternativo

Fuente: (Viet Nguyen & Nguyen Duy, 2018)

En la figura 1 se muestra un modelo simple de un motor de combustión interna que consiste en 
un pistón ubicado en un cilindro que está conectado al cigüeñal a través de la biela y simplifi-
cado para moverse en un plano, con símbolos AB = l (longitud de la biela), AR = jl (centro de 
gravedad de la biela desde el centro del muñón del cigüeñal), OA = r (radio de giro del cigüeñal) 
y OC = h (centro de masa del cigüeñal desde el centro del cojinete principal) (Bulatović et al., 
2011; Nigus, 2015).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

En base a (Bolivar, 2012; Fernández & Baptista, 2013) se ha determinado la metodología para 
el análisis e interpretación de la cinemática que actúan en el pistón en función del desplaza-
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miento angular del cigüeñal puede ser abordada mediante los siguientes pasos:

Definición del sistema: Identificar el sistema a estudiar, en este caso, el mecanismo del pistón 
y su relación con el cigüeñal.

Modelado geométrico: Crear un modelo geométrico del mecanismo. Esto incluye definir las 
dimensiones del pistón, la biela y el cigüeñal, así como su disposición en el espacio.

Establecimiento de parámetros: Definir los parámetros de entrada, como la velocidad angular 
del cigüeñal, la longitud de la biela, el diámetro del pistón, entre otros.

Ecuaciones de movimiento: Derivar las ecuaciones que describen el movimiento del pistón en 
función del tiempo. Esto puede incluir el uso de coordenadas polares o cartesianas.

Análisis cinemático: Utilizar las ecuaciones derivadas para analizar aspectos como:

•	 Desplazamiento: La posición del pistón en función del ángulo de rotación del cigüeñal.
•	 Velocidad: La velocidad del pistón en función del tiempo y rotación del cigüeñal.
•	 Aceleración: La aceleración del pistón, que puede ser calculada a partir de la velocidad 

en función del tiempo y rotación del cigüeñal.

Análisis de resultados: Interpretar los resultados obtenidos de las simulaciones o pruebas en el 
modelo matemático y compararlos con modelos teóricos o experimentales. Evaluar la influen-
cia de diferentes parámetros en el comportamiento del pistón.

Optimización: Si es necesario, ajustar los parámetros del diseño para mejorar el rendimiento 
del pistón, como la eficiencia del motor o la reducción de vibraciones.

Documentación: Registrar todo el proceso, resultados y conclusiones para futuras referencias 
o para la presentación a otros interesados.

Esta metodología proporciona un enfoque sistemático para analizar la cinemática del pistón 
en un motor, permitiendo optimizar su funcionamiento y entender mejor su comportamiento 
dinámico.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADOS 

Para dar inicio con la parte de resultados es necesario tener una base de fórmulas de la matemá-
tica del automóvil el cual tendrá variaciones en función del giro angular del cigüeñal.

Para este apartado del análisis del desplazamiento se basa en el recorrido o carrera que realiza el 
pistó en su recorrido del PMS al PMI. Desarrollando pruebas de variación angular del cigüeñal 
de 10° de escala hasta llegar a los 2 giros del cigüeñal.
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Figura 2. Gráfica desplazamiento vs giro del cigüeñal

Fuente: Statgraphics

La figura 2 muestra los putos de dispersión del desplazamiento o recorrido del pistón “carrera” 
en base al giro del cigüeñal, teniendo datos como el punto máximo de desplazamiento en el 
PMS con 88 mm a 180° y 540° y el punto mínimo de desplazamiento en el PMI con 0 mm a 0°, 
360° y 720°, concluyendo que de acuerdo a la figura mostrada se cumple 2 giros del cigüeñal o 
720°, teniendo 2 recorridos del pistón y 1 ciclo termodinámico.

En base la gráfica mostrada del desplazamiento vs giro del cigüeñal se presenta la siguiente 
ecuación de regresión ajustada:

•	 Variable independiente X: Giro del cigüeñal (°)
•	 Variable dependiente Y: Desplazamiento (mm)

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo ajustado para describir la relación entre 
Desplazamiento y Giro del cigüeñal.  
La ecuación del modelo ajustado es:

(Desplazamiento = 49,0825 - 0,0000140785*Giro del cigueñal^2  (1) )

Esta ecuación está ajustada a un rango de confianza del 95%, el cual la carrera sería dependiente 
del ángulo de giro del cigüeñal.

Análisis de la velocidad del émbolo

A continuación, se realiza el análisis del comportamiento matemático de la velocidad del émbo-
lo en función del giro de cigüeñal, el cual se tendrá una magnitud de cm/s.

Se usó la siguiente ecuación matemática:

Ve= Rc*N*sin(<c )+λ*sin(2<c )/2

La velocidad con que se desplaza el pistón en su recorrido del PMS al PMI viene determinado 
por radio de giro de cigüeñal, revoluciones del motor, expresión trigonométrica del ángulo de 
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giro del cigüeñal y una relación del radio de giro del cigüeñal en función de la longitud de biela, 
ya que todos estos parámetros determinan directamente proporcional a la velocidad del pistón.

Donde:

Ve=Velocidad del émbolo

Rc=Radio de giro del cigüeñal

N=Revoluciones del motor

<c=Ángulo de giro del cigueñal en radianes

λ=Relación radio de giro del cigüeñal/longitud de biela 

En base a esta ecuación se pudo obtener los siguientes puntos de dispersión:

Figura 3. Gráfica de dispersión de velocidad del émbolo vs ángulo de giro del cigüeñal

Fuente: Statgraphics

La gráfica muestra los puntos de dispersión el cual indica que las velocidades máximas de su-
bida se dan cuando el cigüeñal se encuentra a 90° en proceso de admisión en el punto más bajo 
de la aspiración y 450° en el punto más bajo del tiempo de explosión e iniciando el escape con 
una velocidad del pistón de 360 cm/s, de la misma manera se puede observar las velocidades 
máximas de bajada a 270° en proceso de inicio de la compresión y 630° en medio recorrido del 
tiempo de escape con una velocidad de bajada de 360 cm/s y de la misma manera se aprecia las 
velocidades muertas o neutras cuando el cigüeñal se encuentra en 0°, 180°, 360°, 540° y 720° 
de 0 cm/s a 780 rpm.  

Análisis de la aceleración del émbolo
Se usó la siguiente ecuación matemática:

(αω= Rc*N^2*[cos(<c )+λ*cos(2<c ) /100] (3) )
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Al igual que la ecuación para la velocidad, la aceleración está directamente relacionada al radio 
de giro del cigüeñal, revoluciones del motor y una función trigonométrica del ángulo de giro 
del cigüeñal.

Donde: 

αω=Aceleración angular

A continuación, se realice el análisis del comportamiento de la aceleración del émbolo en fun-
ción de los parámetros del giro angular del cigüeñal, su magnitud es m/sˆ2.

Figura 4. Gráfica de la aceleración angular del émbolo vs ángulo de giro del cigüeñal

Fuente: Statgraphics

La gráfica muestra los puntos de dispersión el cual indica que las aceleraciones máximas de su-
bida se dan cuando el cigüeñal se encuentra a 0° y 720° con 380  m/s^2  en proceso de admisión 
en el punto más bajo de la aspiración y 360° donde está finalizando el tiempo de explosión de 
igual manera con , en consecuente se observa las aceleraciones máximas de bajada a 180° en 
proceso de finalización de la admisión de gases y 540° en recorrido del tiempo de escape con 
380  m/s^2 .  En conclusión, se puede entender que existe un amortiguamiento de la acelera-
ción, teniendo un diferencial de 110  m/s^2   a 780 rpm.

En la siguiente gráfica se presenta un comportamiento de las 3 gráficas mostrada anteriormente 
para su mejor enfoque de análisis a 800 y 2000 rpm.
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Figura 5. Comportamiento de las curvas en función del giro del cigüeñal a 800 RPM

Fuente: Autores

En base a la figura 5 se determina que el desplazamiento se mantiene constante el dato de 88 
mm ya que es la carrera, sin embargo, la velocidad y la aceleración angular sufren los cambios 
de comportamiento de acuerdo a la variación de rpm, con velocidades a tope superior de  y tope 
bajo de , en esta condición la aceleración al tope superior es de  y al lado inferior de . Los puntos 
de en los que se generan los valores más altos tanto de la velocidad como de la aceleración es 
cuando el cigüeñal está a 0° para la velocidad angular y 90° para la aceleración angular, indi-
cando que se cada 360° de giro del cigüeñal estos valores tendrán sus datos más altos.

Figura 6. Comportamiento de las curvas en función del giro del cigüeñal a 2000 RPM

Fuente: Autores
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En base a la figura 6 se determina que el desplazamiento se mantiene constante el dato de 88 
mm ya que es la carrera, sin embargo, la velocidad y la aceleración angular sufren los cambios 
de comportamiento de acuerdo a la variación de rpm para este caso 2000, con velocidades a 
tope superior de  y tope bajo de , en esta condición la aceleración al tope superior es de  y al 
lado inferior de  según como muestra la gráfica obtenida. Los puntos de en los que se generan 
los valores más altos tanto de la velocidad como de la aceleración es cuando el cigüeñal está a 
0° para la velocidad angular y 90° para la aceleración angular, indicando que se cada 360° de 
giro del cigüeñal estos valores tendrán sus datos más altos.

En resumen, en base al desplazamiento que da inicio a su trayectoria de recorrido la velocidad 
experimenta un cambio angular en la función seno y la aceleración experimenta un cambio 
angular en la función coseno, dicho de esta manera el inicio de las trayectorias de la velocidad 
se da desde el punto del origen y la aceleración se da con 369,06 m/sˆ2. Se aprecia que la velo-
cidad tiene un desfase oscilante de 90° al momento de encontrar el valor más alto del compor-
tamiento angular, algo más que se puede mencionar es que la aceleración tiene menor acción al 
momento de iniciar la fase de compresión y que se puede observar en la figura 5 y 6.

DISCUSIÓN 

En función (Nigus, 2015) la metodología que se usa de modelado para la cinemática del meca-
nismo de manivela se ha derivado sistemáticamente considerando la configuración geométrica 
del mecanismo de manivela del motor de combustión interna. En donde el autor realiza un 
análisis de la velocidad y aceleración del conjunto del tren alternativo y que de igual forma se 
propone un modelo matemático en donde se pueda obtener el comportamiento del mismo según 
los parámetros geométricos del conjunto mecánico. Las conclusiones se extraen de la siguiente 
manera:

•	 A través de la consideración del mecanismo de manivela, la posición, la velocidad y 
la aceleración se formulan adecuadamente tanto (Nigus, 2015) y el autor del presente 
artículo.

•	 La relación entre las variaciones de las velocidades y aceleraciones angulares en base al 
cambio de giro del cigüeñal.
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Figura 7. Gráfica de la cinemática del conjunto del tren alternativo según (Nigus, 2015)

Fuente: (Nigus, 2015)

Este resultado de (Nigus, 2015) muestra una simulación realizada en Matlab, sin embrago se 
propone un modelo matemático y se demuestra que tanto el desplazamiento, velocidad y ace-
leración angular tienen similitudes de inicio del comportamiento de curva de los parámetros ya 
mencionados y demostrados en las figuras 5 y 6.

4. CONCLUSIONES

Mantener en equilibrio un motor de combustión interna encendido es muy difícil, ya que tiene 
muchas piezas móviles. En particular, el equilibrio es importante en sistemas que funcionan a 
velocidades variadas, ya que la velocidad de funcionamiento ideal del motor afecta el consumo 
de combustible, la vida útil del motor, la vibración y el ruido.

En el presente estudio, se comparó el análisis cinemático del conjunto del pistón del motor 
con las mediciones matemáticas experimentales y se intentó determinar la velocidad de trabajo 
estable que está a 90° y 450° del giro del cigüeñal a 368,61 m/s a 800 rpm. En este sentido, se 
desarrolló el modelo teórico además de los resultados experimentales. Se abordaron adecuada-
mente las relaciones entre las velocidades y aceleraciones aplicados en los mecanismos del tren 
alternativo.

Al variar parámetros de la geometría del tren alternativo los valores de las variables analizadas 
van a tener cambios significativos tanto en la velocidad y aceleración como se muestra en la fi-
gura 6 en el cual los resultados aumentan en función que las revoluciones aumentan. Por lo que 
los resultados del análisis pueden ser utilizados para optimizar el diseño del pistón y su entorno, 
lo que puede llevar a mejoras en la eficiencia del motor, reducción de desgaste y aumento de la 
durabilidad.

Se ha determinado que el pistón realiza un movimiento alternativo, que puede ser descrito me-
diante ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, dependiendo de la fase del 
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ciclo de trabajo. La cinemática del pistón está íntimamente relacionada con el movimiento del 
cigüeñal. La conversión de movimiento rotativo a lineal es fundamental para el funcionamiento 
del motor.
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RESUMEN
Los errores durante la mediación de pacientes en las áreas hospitalarias y comunitarias se pre-
sentan a diario y las condiciones en las que el personal de enfermería realiza su trabajo influye 
sobre la incidencia de este tipo de eventos. El objetivo de esta revisión sistemática es sintetizar 
la evidencia existente sobre la relación entre la sobrecarga de trabajo con los errores durante la 
administración de medicación por parte del personal de enfermería. Este trabajo investigativo 
tiene formato de una revisión sistemática, para la cual se utilizaron diferentes bases de datos 
como: PubMed, Scopus, Scielo y LILACS. Se analizaron un total de 27 artículos de los cuales 
el 80% contiene datos que indican la relación que existe entre el exceso de carga laboral y los 
errores que se cometen en la atención de enfermería. No se puede negar la relación directamente 
proporcional que existe entre la sobrecarga laboral y la presentación de errores en la adminis-
tración de medicación, las estrategias para disminuir estos eventos basados en la seguridad del 
paciente deben aplicarse y enseñarse desde el inicio de la formación del profesional enfermero. 

Palabras clave: Enfermería, Carga de Trabajo, Errores de Medicación.

ABSTRACT
Errors during patient care in hospital and community areas occur daily and the conditions in 
which nursing staff perform their work influence the incidence of these types of events. The 
objective of this literature review is to synthesize the existing evidence on the relationship 
between work overload and errors during medication administration by nursing staff. This re-
search work is in the format of a literature review, for which different databases were used such 
as: PubMed, Scopus, Scielo and LILACS. A total of 27 articles were analyzed, of which 80% 
contain data that indicate the relationship between excessive workload and errors committed in 
nursing care. The directly proportional relationship that exists between work overload and the 
occurrence of errors in medication administration cannot be denied; strategies to reduce these 
events based on patient safety must be applied and taught from the beginning of the training of 
nursing professionals.

Key words: Nursing, Workload, Medication Errors. 

1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la enfermería como la disciplina que abarca 
el cuidado individual o grupal de individuos de todas las edades y grupos, que pueden estar sa-
ludables o sufrir algún tipo de patología en cualquier ambiente (Fernández, et al, 2019). Desde 
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el nacimiento de la enfermería como ciencia y su profesionalización de la mano de Florence Ni-
ghtingale, esta ha ido evolucionando con rapidez, en un inicio se la planteaba únicamente como 
prestadora de servicios de cuidado para los enfermos, sin embargo, con el paso de los años y el 
desarrollo de planes administrativos, teorías y sistematizando el cuidado se ha logrado elevar 
los índices de calidad de la atención de enfermería (Santainés y Camaño, 2022).

El entorno sanitario en el que el personal de enfermería se desenvuelve es totalmente diferente 
a la realidad bajo la cual Nightingale desarrollo sus paradigmas, en la actualidad los avances 
tecnológicos en la medicina y la estandarización de la calidad de atención forman parte de la 
conceptualización de prácticas seguras de atención, para lograr los objetivos que se plantean el 
personal de enfermería no solo debe cuidar del usuario sino también de sí mismo (Haahr, et al, 
2020). De esta manera, es esencial una adecuada organización y distribución del trabajo para 
que el personal de enfermería pueda cumplir con todas sus obligaciones. Existe una relación 
entre los factores de riesgo psicosocial, incluyendo la sobrecarga laboral, con la aparición de 
problemas en el trabajo cotidiano que realiza el personal de enfermería (Montero, Vizcaíno y 
Montero, 2020).

La labor del personal de enfermería radica en su totalidad en el ser humano, este es su centro al 
que le dirige todo su cuidado, es por todo ello que para que exista un buen profesional enferme-
ro la vocación debe ser inherente a la persona, sin embargo, la vocación no debe ser confundida 
con una forma de menospreciar la labor que desempeña el personal. El cuidado enfermero es 
holístico, es decir, se concentra en resolver las necesidades que tiene el ser humano en todas 
las esferas; la sociocultural, espiritual, corporal, psicológica, entre otras (Morales y Palencia, 
2020). Por todo esto es que, el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) se ha vuelto una guía 
para direccionar el cuidado en base a los conocimientos que se van adquiriendo con el pasar del 
tiempo, este se aplica desde el inicio de la formación enfermera con el objetivo de integrar la 
teoría y el desarrollo de las actividades asistenciales (Miranda, Rodríguez y Cajachagua, 2019).

Las condiciones laborales a las que se enfrentan los profesionales impactan en el rendimiento 
de sus tareas, razón por la cual, con el transcurso del tiempo, estas condiciones han experimen-
tado cambios (Granero, Blanch y Ochoa, 2018). Algunas investigaciones sostienen que el gé-
nero también es visto como un peligro psicosocial al que se enfrentan las enfermeras, dado que 
la degradación siempre impacta más en las mujeres y en el campo de la enfermería no es una 
excepción (Ortega, 2019). En relación a esto, la disminución del gasto público en el sector de la 
salud resultó en una disminución del personal de salud. Por lo tanto, el incremento de trabajo es 
directamente proporcional, dado que si se reduce el personal se incrementa la carga de trabajo 
en el sector (Granero, Blanch y Ochoa, 2018).

En efecto, la sobrecarga de trabajo restringe la capacidad y la calidad al proporcionar atención 
directa a los distintos pacientes bajo el cuidado del personal de salud. El trabajo que realiza 
este personal es excesivo y a veces entre los mismos compañeros no puede haber colaboración 
debido a la escasez de tiempo y la saturación que presentan. Por ejemplo, durante la pandemia 
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de COVID-19 se demostró que la relación entre enfermera y paciente no está equilibrada a la 
hora de brindar cuidado directo, es decir no existe la cantidad necesaria de personal enfermero 
para tanto paciente, por ende la atención que se brinda no es personalizada en su totalidad y por 
ende la calidad disminuye (Velásquez, 2020).

La seguridad del paciente va de la mano con la calidad del cuidado que tiene el personal de en-
fermería durante el ejercicio de la práctica asistencial, todos estos parámetros tiene como objeto 
el disminuir y de una u otra manera ayudar a prevenir el riesgo que se asocia a la atención a los 
usuarios en cualquier entidad sanitaria, este concepto de seguridad es relativamente nuevo ya 
que surge a penas en los años 40 y se identifica al personal directivo como el responsable de la 
creación y aplicación de este tipo de programas (Llanes C, 2020). Los errores por parte del per-
sonal enfermero que causan más daño en los usuarios tienen relación con la administración de 
medicamentos, este tipo de eventos adversos son totalmente prevenibles, pero cuando estos se 
presentan generan un gran gasto tanto para el usuario como para el Estado (Escandell y Pérez, 
2022). 

El rol del profesional de enfermería durante la recuperación de un paciente hospitalizado es 
fundamental, la carga excesiva de trabajo limita el cumplimiento total de las funciones que se 
derivadas del cuidado enfermero, asimismo, este incremento de trabajo podría ocasionar fallas 
en el accionar profesional, disminuyendo la calidad de la atención brindada al usuario de los 
diferentes servicios de salud. Es por ello que, el objetivo de esta investigación es sintetizar la 
evidencia existente sobre la relación que existe entre la sobrecarga de trabajo con los errores 
durante la administración de medicación por parte del personal de enfermería.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se trata de una revisión sistemática que pretende resumir de manera estruc-
turada la información con relación a la pregunta de investigación con formato PICO, tiene un 
enfoque cualitativo de tipo documental, en la que se seleccionaron estudios de diferentes bases 
de datos que cumplan con todos los criterios de inclusión y exclusión, esta selección se la re-
presenta gráficamente en el diagrama de flujo PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for 
Systematic reviews and Meta-Analyses) para la selección de estudios. 

Población y muestra

La población de esta investigación se encuentra constituida por 529 artículos que se encuentran 
en las siguientes bases de datos: PubMed, Scielo, Scopus y LILACS, para realizar la búsqueda 
se utilizaron Descriptores de Ciencias de la Salud/ Medical Subject Headings (DeCS/MeSH) 
como: Errores de Medicación (Medication Errors), Enfermería (Nursing) y Carga de Trabajo 
(Workload), estos términos fueron operativizados mediante el uso de los booleanos AND y OR. 

La muestra fue seleccionada en base a los siguientes criterios de inclusión y exclusión, se 
incluyeron artículos publicados con una antigüedad de máximo cinco años, artículos de libre 
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acceso y artículos en idioma inglés y español. Se excluyeron artículos de repositorio y artículos 
duplicados. Posteriormente se los clasificó en base a los títulos de cada artículo, revisando los 
resúmenes y verificando que tengan relación con la información que se requería para esta inves-
tigación, una vez que la información paso por todos estos filtros quedaron 48 artículos, en los 
cuales se aplicó una revisión total de la información seleccionando 27 para esta investigación.

Tabla 1. Formulación de la pregunta PICO.

P Personal de enfermería
I Sobrecarga de trabajo
C -
O Errores durante la administración de medicación.

¿Cuál es la relación entre la sobrecarga de trabajo en el personal de enfermería y los errores durante la admi-
nistración de medicación?

Fuente: Elaboración propia.
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Figura1. Diagrama de flujo para la selección de artículos

Fuente: Declaración PRISMA., 2020

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Del total de 27 artículos revisados, once corresponden a estudios con un enfoque cuantitativo 
transversal (40.7%), asimismo, once artículos (40.7%) corresponden a revisiones sistemáticas, 
tres son estudios con un enfoque mixto (11.1%) y los dos últimos responden a un enfoque cua-
litativo (7.5%). 

Identificación de estudios vía base de datos y archivos

Registros eliminados antes del cri-
bado:

Registros duplicados (n = 262)

Registros fuera del tiempo estipula-
do (n = 182) 

Registros identificados desde:

PubMed (n = 265)

Scielo (n = 30)

Scopus (n = 202)

LILACS (n = 32)

Id
en

tifi
ca

do
s

Registros cribados

(n = 85)

Registros que no son de libre acceso 
(n = 15)

Publicaciones recupera-
das para su evaluación 
(n = 70)

Publicaciones de repositorios

(n = 22)C
ri

ba
do

Publicaciones excluidas:

Título (n = 10)

Objetivo (n = 5)

Resumen (n = 6)

Publicaciones evaluadas para su 
elegibilidad (n = 48)

Estudios incluidos en la revisión

(n = 27)

In
cl

ui
do

s
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Tabla 2. Evidencia recopilada de los artículos revisados. 

N° Título, año de publicación y link Objetivo Conclusión
1 Título: Percepción de la adminis-

tración segura de medicamentos en 
atención primaria

Año: 2022

Link: https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/
S0212656722000683 

Este análisis tiene como objetivo 
entender la visión del personal 
de enfermería respecto a la segu-
ridad en la preparación y gestión 
de medicamentos en un departa-
mento de atención primaria del 
sistema sanitario español.

Las opiniones de las enfermeras 
respecto a la mejora en la im-
plementación de normas o ins-
trumentos para la gestión segu-
ra de medicamentos, poniendo 
especial énfasis en la carencia 
de conocimientos, la alta carga 
de atención y los dilemas rela-
cionados con la notificación.

2 Título: The Key Job Demands and 
Resources of Nursing Staff: An 
Integrative Review of Reviews

Año: 2020

Link: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/32082226/ 

Busca identificar recursos labo-
rales clave y las demandas del 
personal de enfermería mediante 
la integración de los hallazgos 
de revisiones publicadas previa-
mente. 

Se identificaron tres demandas 
laborales clave y seis recursos 
laborales clave del personal 
de enfermería, entre ellos la 
sobrecarga de trabajo y falta 
de recompensas formales, se 
resalta también la importancia 
de las prácticas de liderazgo en 
enfermería. 

3 Título: Working conditions of 
Nursing professionals in coping 
with the Covid-19 pandemic

Año: 2021

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/34161545/

Desencadenar una reflexión so-
bre las actuales condiciones de 
trabajo de los profesionales de 
Enfermería en el enfrentamiento 
a la pandemia de la Covid-19.

Permite la creación de discu-
siones sobre la necesidad de 
mejoras en las condiciones de 
trabajo de los profesionales de 
Enfermería.

4 Título: Work Environment, Mental 
Health, and Eating Behavior in 
Mexican Nurses

Año: 2022

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/34251928/ 

Identificar las características 
laborales más frecuentes asocia-
das a problemas de salud mental 
y comportamiento alimentario en 
personal de enfermería.

Los problemas de salud de los 
enfermeros se han vinculado a 
factores vinculados con la so-
brecarga laboral, una baja valo-
ración del trabajo y la exposi-
ción al dolor y fallecimiento de 
los pacientes.

5 Título: Registered Nurses’ medi-
cation administration skills: a sys-
tematic review

Año: 2020

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32168398/ 

Identificar métodos para medir 
las habilidades de administración 
de medicamentos de las enferme-
ras registradas y describir estas 
habilidades.

Es necesario desarrollar las ha-
bilidades de administración de 
medicamentos de las enferme-
ras, y se debe prestar especial 
atención a las fases de prepara-
ción y administración.

6 Título: Associations between 
double-checking and medication 
administration errors: a direct 
observational study of paediatric 
inpatients

Año: 2021

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32769177/ 

Evaluar la relación entre la doble 
supervisión y la incidencia y 
potencial severidad de errores en 
la gestión de medicamentos.

Las estrategias de comproba-
ción doble ofrecen ventajas de 
seguridad y respaldan las signi-
ficativas inversiones de recur-
sos necesarias en los contextos 
clínicos actuales.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722000683
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722000683
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722000683
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32082226/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32082226/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34161545/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34161545/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34251928/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34251928/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168398/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168398/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32769177/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32769177/
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N° Título, año de publicación y link Objetivo Conclusión
7 Título: Interventions to support 

safe medication administration by 
emergency department nurses: An 
integrative review

Año: 2020

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32059937/ 

Recopilar y sintetizar datos 
actuales de investigación vincu-
lados a las intervenciones que 
apoyan la gestión segura de me-
dicamentos por las enfermeras en 
los departamentos de urgencias.

Resalta una asombrosa escasez 
de evidencia divulgada que 
describa acciones que puedan 
asistir a las enfermeras de ur-
gencias en la optimización de 
la seguridad en la gestión de 
medicamentos, e indica una 
evidente necesidad de más 
estudios en este campo de espe-
cialización.

8 Título: Strategies to minimize 
medication errors in emergency 
units: an integrative review

Año: 2019

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/30942377/ 

Analizar las tácticas empleadas 
por el equipo de Enfermería para 
reducir los fallos en la medica-
ción en las unidades de urgen-
cias.

Las tácticas detectadas resul-
taron eficaces para reducir los 
fallos en la medicación en las 
unidades de urgencias.

9 Título: Medication errors and 
drug knowledge gaps among 
critical-care nurses: a mixed 
multi-method study

Año: 2019

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/31492188/ 

Investigar si el grado de enten-
dimiento que poseen las enfer-
meras de cuidados de cuidados 
intensivos en relación con los 
errores de medicación más habi-
tuales.

Las enfermeras poseen un co-
nocimiento limitado sobre los 
fármacos que más emplean y 
con los que se producen más 
errores de medicación en la 
Unidades de Cuidados Inten-
sivos.

10 Título: Desempeño de profesiona-
les en la administración de medi-
camentos en pediatría: un estudio 
observacional transversal

Año: 2022

Link: https://www.scielo.br/j/
reben/a/KRKp9j5qFWJKDHD9D-
gGMFTP/abstract/?lang=es 

Pretender evaluar acciones de 
seguridad del paciente que se 
realizan por el personal de enfer-
mería durante la administración 
de medicamentos en el área de 
pediatría. 

Se observo fragilidad en el 
proceso de administración de 
medicamentos, reforzando la 
necesidad de actividades de 
educación y capacitación.

11 Título: Condiciones de Trabajo de 
la enfermería: percepciones, prácti-
cas y riesgos psicosociales durante 
la pandemia COVID-19. Mar del 
Plata, Argentina

Año: 2022

Link: https://pcient.uner.edu.ar/in-
dex.php/ejes/article/view/1508 

Indagar el impacto de la pande-
mia por Covid-19 en las condi-
ciones de trabajo del personal de 
enfermería

 Través de este estudio se lo-
gró reflexionar sobre posibles 
estrategias de visibilización, 
regulación y valorización del 
trabajo que realiza el personal 
de enfermería. 

12 Título: La competencia de trabajo 
bajo presión en la correcta admi-
nistración de medicamentos por los 
profesionales de enfermería

Año: 2022

Link: https://observatorioturisti-
cobahia.uleam.edu.ec/index.php/
refcale/article/view/3574 

Reflexionar sobre la relevancia 
de fomentar la competencia labo-
ral bajo presión para la adecuada 
administración de medicamentos 
por los expertos en enfermería.

Los elementos que afectan 
la administración de medi-
camentos incluyen el trabajo 
bajo presión, la inobservancia 
de protocolos, problemas en 
la comunicación, fallos en la 
prescripción e inexperiencia de 
los enfermeros/as, además de 
la carencia de conocimientos 
sobre medicamentos, dosis y 
efectos secundarios.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32059937/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32059937/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30942377/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30942377/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31492188/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31492188/
https://www.scielo.br/j/reben/a/KRKp9j5qFWJKDHD9DgGMFTP/abstract/?lang=es
https://www.scielo.br/j/reben/a/KRKp9j5qFWJKDHD9DgGMFTP/abstract/?lang=es
https://www.scielo.br/j/reben/a/KRKp9j5qFWJKDHD9DgGMFTP/abstract/?lang=es
https://pcient.uner.edu.ar/index.php/ejes/article/view/1508
https://pcient.uner.edu.ar/index.php/ejes/article/view/1508
https://observatorioturisticobahia.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/3574
https://observatorioturisticobahia.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/3574
https://observatorioturisticobahia.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/3574
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N° Título, año de publicación y link Objetivo Conclusión
13 Título: Percepciones de los es-

tudiantes de enfermería sobre la 
administración segura de medica-
mentos

Año: 2022

Link: https://scielo.is-
ciii.es/scielo.php?pi-
d=S1695-61412022000300514&s-
cript=sci_arttext&tlng=pt 

Examinar e identificar la visión 
de los alumnos de enfermería 
respecto a la gestión segura de 
fármacos.

La percepción y educación de 
los alumnos podría provocar 
modificaciones en el método 
de administración de medica-
mentos, además de reducir la 
incidencia de sucesos adversos 
en el futuro.

14 Título: Seguridad de medica-
mentos durante la pandemia 
COVID-19 en las enfermeras de 
atención primaria

Año: 2022

Link: https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/
S0212656722000725 

Conocer la visión de las enfer-
meras respecto a los elementos 
que inciden en la gestión segura 
de medicamentos durante el pe-
riodo de COVID-19, en el entor-
no de trabajo.

La visión de las enfermeras 
acerca de estos elementos im-
pacta en la gestión segura de 
medicamentos y la utilización 
de herramientas para normali-
zar la gestión segura de medi-
camentos.

15 Título: Implementación del aná-
lisis modal de fallos y efectos en 
una Unidad de Radiofarmacia 
Hospitalaria

Año: 2022

Link: https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/abs/pii/
S2253654X22000051 

Implementación de un método 
de análisis de riesgos para poder 
detectar de manera proactiva los 
posibles patrones de error y darle 
prioridad a las acciones correc-
tivas.

El uso de la metodología como 
instrumento de evaluación de 
riesgos permitió reconocer los 
aspectos críticos de los proce-
sos vinculados a los medica-
mentos y contribuye a reducir 
el riesgo.

16 Título: Carga mental en personal 
de enfermería: Una revisión inte-
gradora  

Año: 2020

Link: https://doi.
org/10.22463/17949831.2187 

Determinar a través de un aná-
lisis de la bibliografía científica 
el término de “Carga Mental en 
enfermeras”, los instrumentos 
de evaluación y las tácticas para 
reducirla o evitarla.

En su definición, la carga men-
tal abarca diversas dimensio-
nes, sobresaliendo entre ellas 
la realización de mediciones e 
intervenciones cognitivas en 
la función mental, el estrés, el 
asertividad y la percepción.

17 Título: Fatiga laboral y ausentismo 
en el trabajo en mujeres auxiliares 
de enfermería de un hospital de 
alta complejidad, Chile

Año: 2020

Link: https://www.scielo.br/j/csc/a/
FvHhmJdtL7nDzLwW6tbH76t/?-
format=html 

Establecer la relación entre el 
cansancio y la falta de asistencia 
laboral en auxiliares de enfer-
mería.

Se deduce que la fatiga física 
constituye un riesgo considera-
ble para el absentismo.

18 Título: Working conditions of 
nursing staff in the Intensive Care 
Unit

Año: 2022

Link: https://journals.sapienzaedi-
torial.com/index.php/SIJIS/article/
view/487

Analizar las diferentes condicio-
nes de trabajo en las enfermeras 
de la unidad de cuidados inten-
sivos.

Las condiciones de trabajo de 
las enfermeras en la UCI son 
de vital importancia para la 
salud del personal, ya que estas 
pueden mejorar o limitar las 
capacidades del personal. 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412022000300514&script=sci_arttext&tlng=pt
https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412022000300514&script=sci_arttext&tlng=pt
https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412022000300514&script=sci_arttext&tlng=pt
https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412022000300514&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722000725
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722000725
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722000725
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2253654X22000051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2253654X22000051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2253654X22000051
https://doi.org/10.22463/17949831.2187
https://doi.org/10.22463/17949831.2187
https://www.scielo.br/j/csc/a/FvHhmJdtL7nDzLwW6tbH76t/?format=html
https://www.scielo.br/j/csc/a/FvHhmJdtL7nDzLwW6tbH76t/?format=html
https://www.scielo.br/j/csc/a/FvHhmJdtL7nDzLwW6tbH76t/?format=html
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N° Título, año de publicación y link Objetivo Conclusión

19 Título: El cuidado de enfermería a 
los enfermos renales en hemodiá-
lisis: desafíos, dilemas y satisfac-
ciones

Año: 2019

Link: https://www.scielo.br/j/re-
eusp/a/yX3zxJHLnpR9XLXgvwz-
VH3d/abstract/?lang=es 

Determinar los retos y satisfac-
ciones que los profesionales de 
enfermería enfrentan durante el 
cuidado del paciente renal.

El agotamiento profesional está 
vinculado a la interrupción en 
la habilidad para establecer 
relaciones interpersonales grati-
ficantes, reducir la satisfacción 
en el trabajo y la calidad de la 
atención.

20 Título: Carga de trabajo, percep-
ción y repercusión en la salud de 
las enfermeras y en la organización 
de hospitales públicos provinciales 
de Córdoba.

Año: 2019

Link: https://revistas.unc.edu.ar/
index.php/revcs/article/view/31498 

Evaluar la percepción de la carga 
laboral del equipo de enfermería, 
su impacto en la salud y en la 
estructuración de los servicios.

El exceso de trabajo y el plu-
riempleo impactan en el creci-
miento profesional y laboral de 
los especialistas en enfermería.

21 Título: Conocimiento científico y 
de implicación legal en el cumpli-
miento de los registros de enfer-
mería

Año: 2022

Link: https://www.medigraphic.
com/cgi-bin/new/resumen.cgi?I-
DARTICULO=106225

Determinar el nivel de conoci-
mientos científicos e implica-
ciones legales que el personal 
conoce y a su vez el nivel de 
cumplimiento de la calidad.

Los conocimientos científicos 
son deficientes, al igual que el 
nivel en el cumplimiento de 
la calidad del registro de en-
fermería, independientemente 
del sexo, turno laboral y nivel 
académico.

22 Título: Agent-Based Modeling 
Simulation of Nurse Medication 
Administration Errors

Año: 2022

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/33787523/ 

Evaluar el uso del modelado 
basado en agentes, un tipo de 
modelado por computadora que 
permite la simulación de indi-
viduos virtuales y su comporta-
miento, para simular la actuación 
del enfermero en el proceso de 
administración de medicamen-
tos.

El modelo demostró una uti-
lidad significativa en la com-
prensión de la interacción de 
los elementos del sistema del 
proceso de administración de 
medicamentos de enfermería.

23 Título: Interventions to reduce 
medication errors in adult medical 
and surgical settings: a systematic 
review

Año: 2020

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/33240478/ 

Comparar la efectividad de dife-
rentes intervenciones para redu-
cir los errores de prescripción, 
dispensación y administración de 
la medicación en contextos mé-
dicos y quirúrgicos agudos.

Se identificaron una serie de 
tipos de intervención únicos y 
combinados que fueron efecti-
vos para reducir los errores de 
medicación, que los médicos y 
los encargados de formular po-
líticas podrían considerar para 
su implementación en entornos 
médicos y quirúrgicos. 

24 Título: Burnout in nursing: a theo-
retical review

Año: 2020

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32503559/ 

Proporcionar un resumen que 
examina las relaciones teoriza-
das entre el agotamiento y otras 
variables, para determinar las 
causas y consecuencias del ago-
tamiento en enfermería. 

Los patrones identificados por 
estos estudios muestran que 
las características adversas del 
trabajo (alta carga de trabajo, 
bajos niveles de personal, tur-
nos largos y bajo control) están 
asociadas con el agotamiento 
en enfermería. Las posibles 
consecuencias para el personal 
y los pacientes son graves.

https://www.scielo.br/j/reeusp/a/yX3zxJHLnpR9XLXgvwzVH3d/abstract/?lang=es
https://www.scielo.br/j/reeusp/a/yX3zxJHLnpR9XLXgvwzVH3d/abstract/?lang=es
https://www.scielo.br/j/reeusp/a/yX3zxJHLnpR9XLXgvwzVH3d/abstract/?lang=es
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revcs/article/view/31498
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revcs/article/view/31498
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=106225
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=106225
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=106225
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33787523/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33787523/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33240478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33240478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32503559/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32503559/
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N° Título, año de publicación y link Objetivo Conclusión
25 Título: Factors associated with 

workarounds in barcode-assisted 
medication administration in hos-
pitals 

Año: 2020

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32043705/ 

Identificar los factores de riesgo 
potenciales asociados con las 
soluciones alternativas realizadas 
por las enfermeras en la adminis-
tración de medicamentos asistida 
por código de barras en los hos-
pitales.

Se encontraron varios factores 
de riesgo potenciales asociados 
con las soluciones alternativas 
realizadas por las enfermeras 
que podrían usarse para orientar 
futuros esfuerzos de mejora en 
la administración de medica-
mentos asistida por código de 
barras.

26 Título: Medication errors in pre-
scription and administration in 
critically ill patients

Año: 2020

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32030796/ 

Establecer la prevalencia y en-
vergadura de las equivocaciones 
de medicación y su relación con 
las características sociodemográ-
ficas y clínicas de los pacientes, 
así como las condiciones labora-
les de los enfermeros.

Los fallos en la prescripción y 
administración de medicamen-
tos fueron comunes. Es impres-
cindible identificar de manera 
oportuna los errores y fomentar 
una cultura de seguridad en los 
medicamentos para disminuir-
los y garantizar la calidad de la 
atención en pacientes en estado 
crítico.

27 Título: Medication administration 
- nursing workload and patient 
safety in clinical wards 

Año: 2019

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/30916285/ 

Examinar las particularidades de 
la estructura del trabajo efectua-
do por el equipo de enfermería 
en lo que respecta a los procesos 
de administración de medica-
mentos y sus consecuencias en 
el volumen de trabajo de estos 
profesionales y en la protección 
del paciente.

El manejo de fármacos afecta la 
carga laboral de los profesiona-
les y la seguridad del paciente.

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la información revisada en esta investigación, se logró evidenciar que el conoci-
miento en torno a la farmacología es inherente en la formación de los profesionales de la salud, 
por ende el personal de enfermería se encuentra totalmente capacitado para tomar decisiones 
y opinar sobre la terapéutica que se aplica en los pacientes, lógicamente teniendo un respaldo 
científico basado en evidencia, la seguridad a la hora de administrar los medicamentos es un 
desafío que se le presenta día tras día al personal de enfermería no solo a  nivel hospitalario sino 
también comunitario, en este campo los enfermeros tienen responsabilidad en el tratamiento y 
cuidado de pacientes y se enfrentan a más desafíos (Escandell y Pérez, 2022), ya que la falta 
de protocolos para la preparación y administración de fármacos, los distractores, la carga de 
pacientes e incluso la dificultad de acceso a los pacientes limita el correcto desempeño de los 
profesionales (Broetje, Gregor y Bauer, 2020).

Durante la formación enfermera es importante conocer la percepción que tienen los estudiantes 
con respecto a la administración segura de medicamentos, en un estudio realizado por Escandell 
en el 2022, se identificó que casi todos los estudiantes de enfermería en algún punto de su profe-
sionalización pasan por situaciones en las que se compromete su salud o la del paciente durante 
el proceso de administración de medicamentos y que aproximadamente el 30% de estudiantes 
cometen errores a la hora de administrar la terapia farmacológica (Escandell y Pérez, 2022), 
esto se puede comparar con el hecho de que al conocer la percepción del personal enfermero 
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sobre la relación entre la administración segura de medicamentos y factores relacionados con 
el sistema sanitario como por ejemplo; la falta de recursos, el entorno en el que se desenvuelve 
el personal, la sobrecarga de pacientes, los distractores, ansiedad o la falta de conocimientos, 
habilidades y supervisión adecuada puede llegar a favorecer el trabajo y disminuir los errores 
(Escandell y Pérez, 2022). 

Es por todo esto que, en los programas de formación profesional la creación de un plan de es-
tudios que permita desarrollar seguridad en las prácticas de administración de medicamentos, 
apegados a la realidad social en la que se desenvuelve el personal es de vital importancia (Es-
candell, 2022), por ejemplo, en un estudio realizado en  el 2022, se evidenció que los registros 
clínicos son herramientas importantes para la práctica de la enfermería basada en evidencia, sin 
embargo el uso de este registro es deficiente (Santos, et al, 2022), es por todo ello que en los 
últimos años se recomienda que la formación enfermera conjugue la realidad social en la que se 
desempeña el trabajo y la creación de guías y protocolos que sistematicen el cuidado enfermero 
y ayuden a disminuir los errores en la práctica clínica. 

Ahora bien, al ser el trabajo de enfermería muy complejo y que se encuentra sometido a cons-
tantes cambios tiene mayor riesgo de que se presenten eventos que afecten la seguridad del pa-
ciente debido factores predisponentes (Sigampa, et al, 2019), uno de los factores que no pueden 
ser modificados es la feminización de la profesión, pues como es conocido la brecha salarial y 
de beneficios laborales existe entre hombre y mujeres, al ser la enfermería una profesión que se 
asocia al sexo femenino tiende a sufrir los efectos de esta feminización (Luengo, et al, 2020), 
otro factor importante a tomar en cuenta son las condiciones bajo las que trabaja el personal 
enfermero (Pruna, 2022), en un estudio que se publicó en Brasil en el contexto del COVID -19 
se encontró que el trabajo que desarrolla el personal de enfermería a diario lo realiza en condi-
ciones desfavorables, baja remuneración y sobrecarga de actividades (Stein, et al, 2021).

Asimismo, esta realidad se puede comparar con la de Argentina y México, en la que, a pesar de 
estar fuera del contexto de la pandemia, las características laborales son similares y afectan la 
salud mental del personal creando cargas mentales en el (Aspiazu y Cutuli, 2022), es así como, 
el problema que se presentó con mayor frecuencia fue la depresión con un 35% de incidencia 
(Pérez, Zamora y Lazarevich, 2022). Todavía no existen protocolos estandarizados que ayuden 
disminuir la carga mental en el personal de salud (Vargas, Coral y Barreto, 2020), y varios es-
tudios indican que esta carga es el resultado del agotamiento causado por ejercer la profesión 
de enfermería (Dall’Ora, et al, 2020), las características adversas como la alta carga laboral son 
patrones que se repiten en casi todos los servicios de enfermería.

 No obstante, cuando el personal enfermero se enfrenta a un paciente de mayor complejidad y 
que requiera más cuidados la carga laboral es un factor determinante en la calidad del cuidado 
(Westbrook, 2021), en las Unidades de Cuidados Intensivos se aprecia un exceso de pacientes 
en relación a la cantidad de enfermeros que laboran ahí, se ha comprobado que esta situación 
aumenta las probabilidades de morir de los pacientes (Vargas, Coral y Barreto, 2020). Con esto 
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como antecedente, es importante señalar la relación que existe entre el exceso de trabajo en 
el área de enfermería y los errores que se pueden cometer con relación a la administración de 
medicación en los pacientes. 

En el área de Pediatría de un hospital en Brasil se observaron ciertas debilidades durante la 
medicación de pacientes (Saldarriaga, et al, 2022), estos errores en la administración de medi-
camentos son un riesgo para el paciente, tienen origen multicausal y sus efectos representan un 
gasto estatal (Luokkamaki, et al, 2020), así como existen errores en la administración de medi-
cación también existen fallas en la prescripción (Millichamp y Johnston, 2020), en el estudio 
realizado por Suclupe, et al. en el 2020 se evidenció que las principales causas de errores fueron 
el ingreso de pacientes, el cambio de turno y la percepción de sobrecarga de trabajo, lo que 
tiene relación con otro estudio de Hammoudi, Ismaile y Abu en el que se menciona que dichos 
errores tienen origen en el empaquetado, la prescripción médica poco clara, la carga de trabajo, 
los distractores y rotación del personal. 

Un estudio que utilizó el modelado por computador del accionar enfermero identificó que las 
nuevas tecnologías permiten que el personal comprenda la etiología de los errores (Berg, et al, 
2022). También, para disminuir la incidencia de estos eventos adversos se han desarrollado al-
gunas estrategias (Romero, et al, 2022), la realización de exposiciones sobre el tema, reuniones, 
creación de protocolos y sobre todo la creación de comités multidisciplinarios que velen por 
prevenir y reducir los errores (Partida, et al, 2019) (Manías, Kusljic y Wu, 2020) (Bessa,et al, 
2019). Otra estrategia que resulta efectiva contra los errores en la preparación y administración 
de fármacos es la creación de zonas seguras, en las que se disminuyan los posibles distractores 
y las interrupciones que podrían generar eventos no deseados (Bessa,et al, 2019).

4. CONCLUSIONES

En conclusión, la relación entre la sobrecarga de trabajo con los errores durante la adminis-
tración de medicación existe y el detectar los factores que predisponen que estos se presenten 
ayuda a disminuirlos, también, el promocionar el uso, preparación y administración segura de 
medicamentos ayuda a reducir los eventos adversos y asegura la calidad de la atención en pa-
cientes. Por esto, dentro de la formación profesional enfermera se debe incluir el uso de proto-
colos que ayuden a disminuir la incidencia de errores por parte del profesional, el involucrar la 
teoría con la práctica permite que el estudiante tenga una visión más clara y a la hora de realizar 
la práctica asistencial corra menos riesgos a desencadenar eventos adversos relacionados con la 
administración de medicación.

Se sugiere la elaboración de un estudio sobre el nivel de carga laboral que tiene el profesional 
de enfermería y la incidencia del cometimiento de errores durante la práctica enfermera a nivel 
país, de manera que, se logre evidenciar la realidad nacional y se tomen medidas para corregir-
los. 
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RESUMEN
El estudio evaluó la eficacia de un aceite formulado con lavanda y avellana para prevenir estrías 
en halterofilistas, enfocado en mejorar la hidratación y elasticidad cutánea. La metodología 
incluyó observación, encuestas, entrevistas y pruebas de producto en cinco participantes. Se 
monitorearon cambios en la textura, humectación y oleosidad de la piel mediante evaluaciones 
periódicas, notas de evolución y focus groups. Los resultados mostraron que el 80% de los 
participantes percibieron mejoras en la textura y apariencia de la piel, calificando su experien-
cia como excelente. La fórmula proporcionó beneficios como elasticidad y suavidad, factores 
clave para prevenir estrías durante el rápido crecimiento muscular. Sin embargo, en un 80% 
de los casos no se observaron mejoras en condiciones preexistentes como queratosis pilaris, 
destacando la necesidad de incorporar activos adicionales. La hidratación fue efectiva, pero 
limitada en duración para algunos usuarios, con un 40% reportando hidratación por más de 3 
horas. Se concluyó que la fórmula tiene alto potencial preventivo, especialmente con un uso 
constante, y beneficios secundarios como relajación muscular gracias al aroma de la lavanda. 
Este enfoque proactivo mejora la calidad de vida y el bienestar emocional de los atletas. Sin 
embargo, se recomienda optimizar la fórmula para mayor eficacia en hidratación y tratamiento 
de condiciones severas.

Palabras clave: Estrías, Aceite de lavanda y avellanas, Halterofilistas, Queratosis pilari, Des-
hidratación

ABSTRACT
The study evaluated the effectiveness of an oil formulated with lavender and hazelnut to prevent 
stretch marks in weightlifters, focusing on improving skin hydration and elasticity. The meth-
odology included observation, surveys, interviews, and product testing with five participants. 
Changes in skin texture, moisture, and oiliness were monitored through periodic evaluations, 
progress notes, and focus groups. The results showed that 80% of participants reported im-
provements in skin texture and appearance, rating their experience as excellent. The formula 
provided benefits such as elasticity and smoothness, which are key factors in preventing stretch 
marks during rapid muscle growth. However, in 80% of cases, no improvements were observed 
in preexisting conditions such as keratosis pilaris, highlighting the need to incorporate addi-
tional active ingredients. Hydration was effective but limited in duration for some users, with 
40% reporting hydration lasting more than three hours. It was concluded that the formula has 
high preventive potential, especially with consistent use, and secondary benefits such as mus-
cle relaxation due to the lavender scent. This proactive approach enhances the quality of life 
and emotional well-being of athletes. However, it is recommended to optimize the formula for 
greater effectiveness in hydration and treatment of severe skin conditions.
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1. INTRODUCCIÓN

Las estrías son marcas en la piel que aparecen cuando se estira o contrae rápidamente, causando 
la ruptura de las fibras de colágeno y elastina en la capa más profunda de la piel (Association, 
2023). Esto suele ocurrir principalmente durante el crecimiento, el embarazo, el aumento de 
peso o el desarrollo muscular rápido. Las estrías pueden aparecer inicialmente como líneas ro-
jizas o moradas en diferentes partes del cuerpo y con el tiempo se desvanecen, dejando marcas 
blancas o plateadas en la piel. Dentro de las actividades que involucran el desarrollo muscular 
rápido se encuentra la práctica de la halterofilia. La halterofilia es un deporte que se centra en 
el levantamiento de pesas de manera técnica y controlada para desarrollar fuerza y potencia 
muscular. 

Las estrías son el resultado del estiramiento excesivo de la piel, tienen un impacto emocional 
significativo en los halterofilistas, afectando su autoestima y motivación. Factores como dietas 
hipocalóricas y el uso excesivo de esteroides anabólicos contribuyen a la aparición de estrías al 
debilitar la estructura cutánea y disminuir la producción de colágeno. Esto aumenta el riesgo de 
estrías, especialmente durante el rápido crecimiento muscular.

De manera general, hay una marcada falta de especialistas y clínicas estéticas que atiendan 
específicamente a halterofilistas para el tratamiento de estrías. Esta deficiencia subraya la ne-
cesidad de atención especializada, dado que las prácticas comunes en halterofilia, como el uso 
de suplementos y productos para inducir hipertrofia muscular, pueden tener efectos adversos en 
la piel. La hidratación y humectación adecuadas antes de la actividad física son esenciales para 
prevenir lesiones cutáneas como las estrías, que a menudo se ignoran.

Este trabajo destaca la falta de productos específicos para la prevención de estrías en halterofi-
listas, un grupo que requiere atención en términos de salud y bienestar. Se observa una brecha 
en el conocimiento sobre los efectos negativos de la halterofilia en la piel, y la carencia de cui-
dados preventivos adecuados podría incrementar el riesgo de desarrollar estrías. El enfoque del 
presente estudio es la nutrición, humectación e hidratación de la piel, permitiendo la expansión 
de las fibras cutáneas sin daño, a través del desarrollo de una fórmula segura y efectiva, y su 
prueba en pacientes estéticos. La meta es implementar soluciones innovadoras para el cuidado 
de la piel en la comunidad deportiva, mejorando la salud, confianza y bienestar de los haltero-
filistas. Este enfoque proactivo en la prevención de estrías promete mejorar significativamente 
la calidad de vida y el desempeño de estos atletas.

Las estrías son marcas cutáneas por la rotura de fibras elásticas y colágenas en la dermis. Se ori-
ginan en cambios estructurales como el estiramiento rápido y son influenciadas por hormonas 
como el cortisol y el estrógeno. Evolucionan en etapas y pueden clasificarse según su evolución 
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o transición de color. En la prevención y tratamiento de las estrías, es fundamental un enfoque 
integrado que considere todos estos aspectos: la selección adecuada de excipientes y principios 
activos en productos cosméticos, el entendimiento de la fisiología de la piel y la hipertrofia 
muscular, y la aplicación de tratamientos efectivos y seguros. 

Es importante destacar que la prevención y el tratamiento temprano son claves en el manejo de 
las estrías. Un enfoque proactivo que incluya una nutrición adecuada, un régimen de ejercicio 
equilibrado y el uso de productos cosméticos adecuados puede ser efectivo para minimizar el 
riesgo y la aparición de estas marcas cutáneas. Además, la educación y concientización sobre 
los factores de riesgo y las prácticas de cuidado de la piel son esenciales para el manejo integral 
de las estrías, especialmente en poblaciones de alto riesgo como los halterofilistas.

En la cosmética, los excipientes son esenciales ya que intervienen en la textura, apariencia y 
funcionalidad del producto. Se clasifican en cuatro grupos principales: lipófilos, tensoactivos, 
hidrófilos y polvos, cada uno con un rol específico en diferentes tipos de cosméticos. Su origen 
puede ser animal, vegetal o mineral, siendo fundamentales en la formulación de productos 
como aceites para prevenir estrías en halterofilistas, enfocándose en excipientes lipófilos. “El 
excipiente del cosmético es la sustancia, que actúa como soporte del resto de componentes.” 
(Sánchez, 2014, p.19).

Los principios activos son responsables de los efectos deseados en la piel, y su elección es clave 
para tratar afecciones específicas. Varían según el objetivo del cosmético y pueden ser de origen 
vegetal, marino, animal o sintético. Ejemplos incluyen mentol, siliconas, peróxidos, lanolinas 
y ácido hialurónico. En el caso de las estrías en halterofilistas, es importante elegir principios 
activos que mantengan la hidratación y humectación de la piel. “Todos los componentes que le 
proporcionan su función principal, es decir, los productos o compuestos que hacen efectiva la 
función para la que ha sido diseñado y fabricado”, (Sánchez. 2014. p.16-17).

Tras investigar los principios activos que aportan humectación e hidratación, se eligió el aceite 
de avellana por su oleosidad y el aceite de lavanda por sus propiedades calmantes e hidratantes.

El aceite de lavanda, con una historia que data del antiguo Egipto, es apreciado en aromaterapia 
y cuidado personal por sus propiedades curativas, antisépticas, antiinflamatorias, antibacteria-
nas y antioxidantes. Ayuda a mejorar la resistencia a enfermedades y trata problemas cutáneos 
como psoriasis y acné. También alivia dolores musculares y mejora el sueño. “Trata numerosos 
trastornos de la piel como la psoriasis, las arrugas, el acné y otras afecciones inflamatorias. 
También facilita la curación de las quemaduras solares, quemaduras, cortes y heridas porque 
mejora la formación de tejido cicatricial.” (Wilson. 2018. p.102)

Por su parte, el aceite de avellanas, extraído por presión en frío, es astringente, antiinflamatorio 
y cicatrizante. Nutritivo y penetrante, mejora el tono y textura de la piel, siendo beneficioso 
para cabello y piel dañada. “El aceite de avellanas, cuya composición es más bien grasa, está 
particularmente indicado para las pieles estropeadas, escamosas, secas, que lo absorben muy 
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rápidamente sin engrasar. Es muy adecuado durante el embarazo.” (Canella, 2017). La combi-
nación de aceite de lavanda y avellana es efectiva para prevenir y mejorar las estrías, aportando 
hidratación, nutrición y regeneración. Su uso en conjunto potencia sus beneficios, ofreciendo 
una solución integral para el cuidado de la piel.

La hipertrofia muscular, esencial en el ejercicio, resulta de adaptaciones complejas en el tejido 
muscular debido al entrenamiento de resistencia. La estimulación mecánica y las hormonas 
como la testosterona e IGF-1 son fundamentales para el crecimiento muscular, mientras que el 
cortisol en exceso puede ser perjudicial. Una nutrición adecuada y el descanso son esenciales 
para la reparación y el crecimiento muscular. La frecuencia y el volumen del entrenamiento, 
junto con una progresión gradual, son determinantes en este proceso.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo sobre el aceite de lavanda y avellana, enfocándose en sus ca-
racterísticas y efectos en la piel. Este estudio combinó métodos cualitativos y cuantitativos para 
recolectar y analizar datos. Se utilizaron técnicas como observación, encuestas, entrevistas y 
análisis de datos para comprender la acción y reacción de estos aceites en la piel y su eficacia 
en la prevención de estrías.

Las consultas subsecuentes fueron cada 15 días permitiendo monitorear el progreso de los pa-
cientes usando el aceite, y una encuesta de evaluación de producto ayudó a recoger opiniones 
de posibles consumidores. Se empleó la técnica de notas de evolución para documentar la 
evolución de los pacientes y grupos focales para discutir aspectos relacionados con el nuevo 
producto. El estudio inicial se realizó en 5 participantes de la disciplina de halterofilia. Además, 
se realizó una encuesta de testeo con un grupo focal, incluyendo a tres personas con conoci-
mientos en dermatocosmiatría y una persona seleccionada al azar.

La muestra incluyó a todas las personas que practicaban halterofilia. Se llevaron a cabo visitas a 
tiendas de suplementos y entrevistas a los halterofilistas para comprender mejor las necesidades 
estéticas y se encontró que muchos practicantes experimentaban incomodidad debido a las es-
trías en sus brazos. Se realizaron pruebas de formulación y se proporcionó el aceite a los halte-
rofilistas para su uso diario, registrando los cambios en la hidratación, humectación y apariencia 
de la piel. También se llevaron a cabo focus groups para perfeccionar la fórmula del aceite.

Para la creación del aceite de lavanda y avellanas, se utilizó como base el aceite de avellana, 
siento este por el 91% de la fórmula, se añadió un aceite esencial de lavanda que es el 6%, des-
pués se incluye alcohol en 97° siendo este el 2% de la fórmula y por último vitamina E en un 1% 
para que actúe como antioxidante en la formulación y se pueda prolongar el tiempo de uso de 
este. Todos estos ingredientes fueron colocados en un vaso de precipitado, que estuvo colocado 
sobre una balanza de laboratorio, primero se colocó el aceite de avellanas, luego con un gotero 
se empleó el aceite esencial de lavanda, adicionalmente se agrega con un gotero el alcohol en 
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97° y por último se agrega la vitamina E y se mezcló con una varilla de vidrio de laboratorio, 
todo esto gracias a una calculadora de fórmulas que ayudó a conocer las cantidades que se 
debían usar. La fórmula fue probada primero en las estudiantes de dermatocosmiatría antes de 
ser entregada a los pacientes conociendo que no hubo reacciones de ningún tipo sobre la piel.

Al final del tratamiento, se evaluó la eficacia del aceite mediante revisiones finales, incluyendo 
mediciones, niveles de hidratación, oleosidad y registros fotográficos, así como una encuesta de 
satisfacción. Para completar, se creó un manual que describe los ingredientes, instrucciones de 
uso, contraindicaciones y otros puntos relevantes del aceite de lavanda y avellana.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados

Se demostró la efectividad de la formulación del aceite de lavanda y avellanas para la preven-
ción de estrías en los brazos de los halterofilistas. Los resultados que se presentan a continua-
ción, Figura 1, corresponden a las notas de evolución de los participantes.

Figura 1. Niveles de humectación en los halterofilistas principiantes al finalizar el estudio.

Interpretación: Al finalizar el estudio los niveles de humectación 3 de los 5 encuestados siguie-
ron bajos, es decir, menos de 35% y 2 de ellos aumentaron y tenían un nivel alto es decir más 
del 35%.

En cuanto a niveles de oleosidad, Figura 2.
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Figura 2. Niveles de oleosidad en los halterofilistas principiantes al finalizar el estudio

Interpretación: Al finalizar el estudio, 4 de los 5 encuestados tiene un nivel de oleosidad alto en 
la piel.

Resultados del Segundo Focus Group:

En cuanto a las pruebas realizadas en el 2do focus group se tienen los siguientes, respecto a 
textura del aceite, Figura 3.

Figura 3. Resultados de la opinión de los participantes en el 2do focus group sobre la textura del aceite.  

Interpretación:  En cuanto a textura, a 3 de ellos les pareció muy buena y a uno de ellos buena.

Tomando en cuenta la experiencia general del uso del aceite, Figura 4.
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Figura 4. Resultados en barras para conocer cómo los halterofilistas describirían la experiencia general utilizan-

do el aceite de lavanda y avellanas.

Interpretación: El 80% de ellos nos comentaron que su experiencia fue excelente con el aceite 
y el 20% que fue buena. 

Percepción de cambios en la textura y apariencia de la piel, Figura 5.

Figura 5. Resultados para conocer si los halterofilistas han observado algún cambio notorio en la textura y apa-

riencia de su piel desde que comenzaron a usar el aceite de lavanda y avellanas.  

Interpretación: el 80% observó un cambio notorio en la textura y apariencia de su piel después 
del uso del aceite, mientras que el 20% no notó ningún cambio.

Respecto a mejoras identificadas respecto a las condiciones iniciales del estudio, Figura 6.
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Figura 6. Pastel de resultados para conocer si han mejorado las condiciones anteriores desde que comenzaron 

los halterofilistas a usar el aceite.

Interpretación: El 80% indicó que no hubo mejoras en las condiciones existentes, mientras que 
el 20% comentó que si hubo una mejora en su afección (queratosis pilari, descamación, deshi-
dratación o piel áspera).

En cuanto a beneficios adicionales, como percepción sensorial del aceite, Figura 7.

Figura 7. Resultados para conocer si los halterofilistas han percibido algún beneficio adicional relacionado con 

olor de la lavanda, como relajación múscular.

Interpretación:  El 80% de los halterofilistas han percibido relajación muscular después de la 
utilización del aceite de lavanda y avellana, mientras el 20% no.

Tomando en cuenta el grado de hidratación percibida en la piel, Figura 8.



Creación de un aceite de lavanda y avellanas para la prevención de estrías en los brazos de los halterofilistas. pp. 134 - 146 / Volu-
men 6, número 1 / DOI: https://doi.org/10.37431/conectividad.v6i1.234

Fecha de recepción: 19 / 12 / 2024
Fecha de aceptación: 06 / 01 / 2025
Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

142

Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

Figura 8. Resultados para conocer cuánto tiempo sienten los halterofilistas que la piel permanece hidratada, des-

pués de aplicar el aceite de lavanda y avellanas.

Interpretación:  el 40% pudieron observar que su piel se mantiene hidratada por 3 horas o más, 
mientras que el otro 40% hablaba de 2 horas y el 20% una hora.

Sensación general de la piel en términos de suavidad y elasticidad, Figura 9.

Figura 9. Pastel de resultados para conocer cómo calificarían los halterofilistas la sensación general de la piel en 

términos de suavidad y elasticidad después de usar el aceite de lavanda y avellanas.

Interpretación: En términos de sensación de suavidad y elasticidad el 80% considera que es 
excelente y el 20% bueno.

A continuación, las imágenes presentan los resultados obtenidos tras la aplicación del aceite 
de lavanda y avellanas como parte de un protocolo de prevención de estrías en halterofilistas. 
Figuras 10 y 12 se muestra el estado inicial de la piel en un paciente masculino y una paciente 
femenina antes de iniciar el tratamiento. Las áreas muestran predisposición a la formación de 
estrías debido al estrés mecánico en la piel generado por el entrenamiento de alta intensidad.
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Figura 10. Primera sesión de Paciente 1.

  

En las Figuras 11 y 13 se muestra el estado de la piel tras terminar la última sesión de uso 
continuo del aceite de lavanda y avellanas. Se observa una notable mejora en la elasticidad, 
coloración y textura de la piel, con disminución de líneas visibles y prevención efectiva de la 
aparición de nuevas estrías.

Figura 11. Última sesión de Paciente 1.

En cuanto a la paciente 2, Figura 12.

Figura 12. Primera sesión de Paciente 2.

Paciente 2, al final del tratamiento, Figura 13.
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Figura 13. Última sesión de Paciente 2.

El tratamiento demostró resultados consistentes en ambos géneros, evidenciando su versatili-
dad y efectividad en condiciones de alta demanda física.
Discusión

Los resultados obtenidos reflejan la efectividad parcial del aceite de lavanda y avellana para la 
prevención de estrías en halterofilistas, destacando tanto las fortalezas como las limitaciones de 
la fórmula desarrollada. Aunque la mayoría de los participantes reportaron mejoras en la textura 
y apariencia de la piel, así como una sensación general de suavidad y elasticidad, los niveles de 
humectación y oleosidad permanecieron bajos en algunos casos. Este hallazgo subraya la nece-
sidad de ajustes en la formulación para garantizar una hidratación más prolongada y efectiva.

El 80% de los participantes percibieron un cambio positivo en la textura y apariencia de su piel, 
lo que sugiere que la combinación de aceite de lavanda y avellana es beneficiosa para mejorar 
la elasticidad y suavidad. Este aspecto es especialmente relevante, ya que una piel más elástica 
puede reducir la probabilidad de que se formen estrías durante períodos de rápido crecimiento 
muscular, como en la halterofilia. Sin embargo, el 20% de los participantes no notaron mejoras 
significativas, lo que indica que la respuesta al tratamiento puede variar según las características 
individuales de la piel, como su estado previo o el nivel de daño.

Una limitación destacada es que el 80% de los participantes no reportaron mejoras en condi-
ciones previas como queratosis pilaris, descamación o piel áspera. Esto sugiere que, aunque el 
aceite puede ser útil para la prevención, su capacidad para tratar afecciones ya existentes podría 
ser limitada. La inclusión de principios activos adicionales, como ácido hialurónico o cerami-
das, podría ser una solución para aumentar su efectividad en condiciones más severas.

Otro punto relevante es el tiempo de hidratación reportado. Solo el 40% de los participantes 
percibieron hidratación por más de 3 horas, mientras que otro 40% la experimentó por 2 horas 
y un 20% solo una hora. Esto podría deberse a la rápida absorción del aceite de avellana, cono-
cido por ser ligero y no dejar una sensación grasa. Si bien esta propiedad mejora la experiencia 
del usuario, podría comprometer la hidratación prolongada. Para abordar esta limitación, se 
podrían explorar combinaciones con excipientes más oclusivos que ayuden a sellar la humedad 
en la piel.
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Además, la percepción de relajación muscular asociada al uso del aceite de lavanda fue un be-
neficio adicional inesperado, reportado por el 80% de los participantes. Esto no solo mejora la 
experiencia general del usuario, sino que también podría motivar a los halterofilistas a utilizar 
el producto de manera constante, lo que es clave para la prevención efectiva de estrías.

En términos de aceptación del producto, los resultados son alentadores: el 80% calificó su 
experiencia como excelente y el 20% como buena, lo que respalda la viabilidad de la fórmula 
en el mercado. Sin embargo, para consolidar su éxito, sería importante llevar a cabo estudios 
adicionales con una muestra más amplia y diversa para validar estos hallazgos y optimizar la 
formulación según las necesidades detectadas.

Finalmente, este estudio pone de manifiesto la falta de productos específicos dirigidos a los hal-
terofilistas y la importancia de la prevención en lugar del tratamiento. Los resultados sugieren 
que una estrategia proactiva, basada en hidratación, nutrición y elasticidad de la piel, podría 
marcar una diferencia significativa en la calidad de vida y el bienestar emocional de los atletas. 
El desarrollo de este tipo de productos representa un avance no solo en el cuidado dermatológi-
co, sino también en la atención integral de una población con necesidades estéticas específicas.

4. CONCLUSIONES

El aceite de lavanda y avellana demostró ser altamente efectivo en prevenir la aparición de 
estrías en los brazos de los halterofilistas, además de mejorar condiciones cutáneas como que-
ratosis pilari, descamación, deshidratación y aspereza de la piel.

La aplicación constante y diaria de este aceite dermocosmético mejora la hidratación y nutri-
ción de la piel, previniendo el retorno a niveles de hidratación inferiores y contribuyendo así a 
una piel más saludable y sin imperfecciones.

Los efectos calmantes y relajantes del aroma de la lavanda, presentes en el aceite, contribuyen 
a reducir el estrés y el dolor muscular post-entrenamiento, lo que facilita un mejor rendimiento 
deportivo y una recuperación más rápida.

El uso continuado del aceite no solo mejora la salud de la piel, sino que también tiene un im-
pacto positivo en el bienestar emocional de los halterofilistas, mejorando su estado de ánimo y 
calidad de sueño.
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RESUMEN
El presente artículo describe un caso clínico de una prótesis parcial realizada en PEEK (po-
lieteretercetona), un polímero de alto rendimiento que en la actualidad se presenta como una 
alternativa avanzada en comparación con las prótesis parciales convencionales de metal o acrí-
lico. El PEEK ofrece múltiples ventajas. Una de las más destacadas es su biocompatibilidad, 
una propiedad que no produce alergias ni infecciones en la mucosa oral. Además, su ligereza 
brinda mayor comodidad al paciente y reduce la fatiga mandibular, mientras que su flexibilidad 
contribuye a un ajuste óptimo que minimiza la reabsorción ósea. Estas propiedades convierten 
la prótesis PEEK en una opción ideal para pacientes que priorizan la comodidad, estética y 
durabilidad. A lo largo del artículo se describe el proceso de fabricación y colocación de la pró-
tesis con un flujo digital a través del cual se demuestra la eficacia y precisión de esta tecnología 
en el tratamiento protésico. Asimismo, se pone de relieve las ventajas del material PEEK en 
comparación con las alternativas tradicionales, entre las cuales se pueden contar la ausencia de 
corrosión y la eliminación de riesgos asociados a alergias por metal o acrílico. Este caso clínico 
aporta evidencia sobre la viabilidad y beneficios de esta tecnología en la práctica odontológica. 

Palabras clave: Prótesis parcial PEEK, Biocompatibilidad, Aparatología dental, Polímero de 
alto rendimiento, Estética

ABSTRACT
This article describes a clinical case of a partial prosthesis made of PEEK (polyetheretherke-
tone), a high-performance polymer that is currently presented as an advanced alternative com-
pared to conventional metal or acrylic partial prostheses. PEEK offers multiple advantages. One 
of the most notable is its biocompatibility, a property that does not cause allergies or infections 
in the oral mucosa. In addition, its lightness provides greater comfort to the patient and reduces 
jaw fatigue, while its flexibility contributes to an optimal fit that minimizes bone resorption. 
These properties make the PEEK prosthesis an ideal option for patients who prioritize comfort, 
aesthetics and durability. Throughout the article, the process of manufacturing and placing the 
prosthesis is described with a digital flow through which the effectiveness and precision of this 
technology in prosthetic treatment is demonstrated. Likewise, the advantages of the PEEK ma-
terial are highlighted in comparison with traditional alternatives, which include the absence of 
corrosion, and the elimination of risks associated with allergies to metal or acrylic. This clinical 
case provides evidence on the viability and benefits of this technology in dental practice.

Keywords: PEEK partial prosthesis, Biocompatibility, Dental appliances, High-performance 
polymer, Aesthetics
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1. INTRODUCCIÓN

La pérdida dental, considerada una condición crónica e irreversible, es mayormente causada por 
caries y enfermedad periodontal. En casos raros se asocia a otras enfermedades. Para cualquier 
persona con un reborde parcialmente edéntulo, los dientes faltantes pueden tener un impacto 
negativo en el sistema estomatognático, reflejando cambios en la oclusión y en la composición 
neuromuscular. Además, en no pocas ocasiones la pérdida de piezas dentales pueden afectar 
gravemente la articulación temporomandibular  (Mafla-Chamorro, 2014) . 

La salud bucal está relacionada con la calidad de vida de las personas. Cualquier enfermedad 
bucal comienza con la aparición de lesiones, pérdida de dientes y cambios en los tejidos buca-
les, que a su vez crean un nivel de incomodidad o desencadenan limitaciones funcionales que 
incluyen dolor al masticar, percepción dolorosa del cambio o incluso pueden desembocar en 
una discapacidad  (Mafla-Chamorro, 2014). 

La etiología de las lesiones orales en personas completamente edéntulas es variada, pero los 
factores más comunes son la mala higiene bucal y dental, el uso del dispositivo protésico por 
24 horas durante 10 años o más, alergias, problemas inmunológicos, edad avanzada y el sexo. 
Existen tres veces más probabilidad de que las personas completamente edéntulas sufran una o 
más lesiones de la mucosa oral debido al uso de prótesis. De hecho, se estima que esto suceda 
en más del 50% de los diagnósticos  (Villanueva, 2021) . 

Con los procedimientos adecuados para la selección y disposición de dientes artificiales, así 
como el uso de bases acrílicas con características específicas, es posible elaborar prótesis par-
ciales removibles (PPR) que ofrezcan un aspecto natural, contribuyendo a devolver al paciente 
una apariencia estética agradable. Estas prótesis pueden restaurar tanto arcadas dentales que 
han perdido un solo diente como arcadas dentales que tienen un solo diente presente y puede 
estar indicado y utilizado en casi todas las situaciones. Además, la PPR tienen varias ventajas 
frente a otros dispositivos de rehabilitación que le han permitido ganar eco en el ámbito social 
y profesional, entre las que se pueden contar relación costo-beneficio, mínimo desgaste de la 
estructura dental, facilidades de cuidado, mayor efectividad en situaciones mecánicamente di-
fíciles, versatilidad y menor tiempo de fabricación que otro tipo de prótesis (Medrano, 2022) . 

El material PEEK (poliéter éter cetona) es un polímero termoplástico orgánico perteneciente 
a la familia de las polietercetonas, que también es conocido coloquialmente como el “rey de 
los polímeros”. Este polímetro tiene una combinación de propiedades mecánicas, térmicas y 
químicas muy elevadas. Puede presentarse en forma de gránulos, polvo o polvo ultrafino, según 
la tecnología de producción. Se recomiendan los gránulos para la tecnología de inyección, los 
polvos para los métodos de extracción y los polvos ultrafinos para el moldeo por compresión. 
El material puede ser procesado utilizando tecnología CAM, que incluye métodos sustractivos 
y de fabricación aditiva. Los métodos sustractivos, en particular, ya se encuentran en uso dentro 
del campo médico  (Cazzola, 2022) . 
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Las estructuras de PEEK ofrecen alternativas versátiles para la fabricación de prótesis, ya sean 
removibles o fijas. Aunque este material puro no posee propiedades de osteointegración, se han 
desarrollado modificaciones que potencian su bioactividad y capacidad osteogénica. Estas me-
joras han convertido al PEEK en una excelente opción para pacientes alérgicos al titanio, que 
requieren implantes libres de aleaciones metálicas (Parmigiani D. J., 2015) . 

El PEEK tiene varias propiedades que resultan ser beneficiosas, incluyendo una excelente bio-
compatibilidad, destacadas características mecánicas, y una notable resistencia térmica y quí-
mica. Su color blanco y su bajo peso permiten la fabricación de prótesis parciales removibles 
(RPD) más ligeras y libres de metales. Esto elimina las molestias asociadas con las estructuras 
metálicas convencionales, como la incomodidad de los ganchos metálicos, el riesgo de sabor 
metálico y las posibles alergias (Toth, 2012).

La odontología digital mediante tecnología CAD-CAM ofrece un alto nivel de personalización 
en el diseño de dispositivos dentales. Gracias al uso de impresoras, escáneres intraorales y 
tecnología 3D de alta precisión, es posible mejorar la estética, la biocompatibilidad y la fun-
cionalidad de las prótesis parciales removibles (PPR), al mismo tiempo que se reducen signi-
ficativamente los costos y los tiempos de producción. Algunas prótesis removibles se pueden 
fabricar con métodos sustractivos o aditivos. Según el método utilizado, los resultados pueden 
obtenerse directamente de la máquina o a partir de bandejas de resina previamente colocadas en 
ella. La mayoría de estos sistemas utilizan tecnología sustractiva, particularmente, cortadores 
para fresar el material hasta lograr la forma deseada  (Cazzola, 2022) . 

La estructura de la prótesis parcial removible (PPR) se diseña y fabrica digitalmente median-
te diversas tecnologías CAD-CAM, lo que permite lograr una mayor adaptabilidad y preci-
sión. Esto garantiza una correcta distribución de las fuerzas masticatorias. Además, el material 
PEEK, a diferencia de las prótesis convencionales, se caracteriza por su ligereza (Cazzola, 
2022) . No se puede hablar de desarrollo técnico o diseño de nuevos productos sin relacionarlo 
inmediatamente con las nuevas tecnologías del campo de la Aparatología Dental. Las herra-
mientas de Diseño Asistido por Computadora (CAD) cada vez logran mayor perfección y son 
utilizadas por la mayoría de las industrias tecnológicas tanto para aumentar la productividad de 
los diseñadores como para lograr trabajos complejos y precisos. Los sistemas CAD permiten 
diseñar productos y componentes utilizando gráficos interactivos  (Arteaga & Erazo, 2022) . 

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de investigación fue descriptiva. Su objetivo fue proporcionar una descripción detallada 
de las variables relacionadas con el estudio, como características de la población o fenómenos 
específicos, sin llegar a establecer relaciones de causa y efecto (Cimec, 2023). Se empleó un 
enfoque cualitativo, a través del que se recopiló información no numérica. Con este enfoque se 
comprendió el comportamiento de individuos en entornos específicos (González Gil & Cano 
Arana, 2010). La herramienta empleada fue la consulta subsecuente, que se define como el se-
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guimiento sistemático de aspectos específicos con el fin de observar su evolución y recopilar la 
información necesaria (Alegsa, 2023). La técnica utilizada fue la nota de evolución, que consis-
te en registrar de manera sistemática los procedimientos realizados y la información relevante 
para monitorear paso a paso el progreso del paciente (Sequential-Carrillo, 2021).

Para esta investigación, se utilizaron los siguientes materiales y equipos: Fresadora InLab MC 
X5, Impresora para modelos SPRINTRAY, Cámara de fotocurado SPRINTRAY, Resina para 
modelos DIE MODEL 2 TAN, Articulador imantado, Micromotor, Colorímetro, Monómero, 
Polímero, Disco de PMMA y Dientes de stock.

Ahora bien, el proceso de la elaboración de prótesis de PEEK parte con una evaluación clínica 
inicial o diagnóstico, seguido del plan de tratamiento.

Diagnóstico 

Paciente edéntulo parcial, Figura 1, desde hace 8 meses, prótesis en mal estado con una antigüe-
dad de 7 meses que causa irritación en la mucosa palatina.  

Plan de Tratamiento 

Elaboración mediante flujo digital de una prótesis parcial PEEK removible, en 5 sesiones obli-
gatorias duración de 45 minutos cada una. 

Figura 1. Diagnóstico

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se procede con la toma de color dental (Figura 2) y escaneo intraoral (Figura 
3), cuyos datos se importan al software de diseño asistido por computadora (CAD) para crear la 
estructura digital de la prótesis PEEK (Figura 4).
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Figura 2. Toma de color dental

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. Escaneo intraoral

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Diseño digital estructura

Fuente: Elaboración propia. 
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Después, se fabrica la estructura de PEEK (Figura 5), seguida del enfilado (Figura 6), desence-
rado y acrilado de la prótesis (Figura 7).

Figura 5. Fresado de estructura PEEK

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Enfilado de prótesis PEEK

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Acrilado y desencerado de prótesis PEEK

Fuente: Elaboración propia. 
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3. RESULTADOS 

Tras el desarrollo del proceso, se evaluó la efectividad del uso de prótesis dentales fabricadas 
con PEEK (polieteretercetona) en pacientes parcialmente edéntulos. Los resultados obtenidos 
se centraron en tres áreas clave: funcionalidad clínica, adaptación y confort del paciente, y nivel 
de estética conseguido con el uso de este material. Se analizaron aspectos como la biocompa-
tibilidad, la resistencia mecánica, la durabilidad, y la aceptación por parte de los pacientes en 
comparación con el uso de prótesis convencionales. Asimismo, se realizaron mediciones ob-
jetivas de parámetros oclusales y estabilidad. Este análisis fue complementado con encuestas 
de satisfacción y observaciones clínicas. Los resultados revelan el impacto positivo del uso de 
PEEK en la práctica protésica, destacando su capacidad para ofrecer soluciones personalizadas 
con un alto nivel de satisfacción por parte del paciente. En la Figura 8, se muestra la liberación 
de la prótesis.

Figura 8. Liberación de prótesis

Fuente: Elaboración propia. 

Después de la liberación, se realizó el pulido y abrillantado. Cerrado este proceso, se realizó la prueba 
en la cavidad bucal del paciente, Figura 9.
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Pregunta Escala

Figura 9. Entrega, prueba y adaptación de prótesis PEEK en paciente.

Fuente: Elaboración propia. 

Para completar el proceso se realizó una encuesta de satisfacción al paciente, que comprendió 
siete preguntas relativas a la experiencia del proceso, la comodidad, el grado de efectividad y 
el aspecto estético de la prótesis. A continuación, se presentan dos tablas. La primera es del 
formato de la encuesta. La segunda presenta los resultados de este instrumento.

Tabla 1. Encuesta satisfacción del paciente

Pregunta Escala
¿Cómo calificaría su 
experiencia general con 
el proceso de obtención 
y ajuste de la prótesis 
PEEK?

Muy 
insatis-
fecho

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy Satisfecho

¿Cómo describiría 
la comodidad de la 
prótesis después de las 
primeras semanas de 
uso?

Muy 
incó-
moda

Incómoda Neutral Cómoda Muy cómoda

¿Ha notado mejoras 
en su capacidad de 
masticar y hablar 
desde que empezó a 
usar la prótesis PEEK?

No he 
notado 
mejoras

Pocas me-
joras

Algunas 
mejoras

Mejoras 
significati-
vas

Mejoras muy significativas

¿Cómo calificaría 
la efectividad de la 
prótesis PEEK en el 
tratamiento de su eden-
tulismo parcial?

Nada 
efectivo

Poco efec-
tivo

Neutral Efectivo Muy efectivo

¿Cómo calificaría el 
nivel de comodidad de 
la prótesis durante el 
uso diario?

Muy 
incó-
moda

Incómoda Neutral Cómoda Muy cómoda
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Pregunta Escala

¿Está satisfecho con la 
apariencia estética de 
la prótesis mientras la 
usa?

Muy 
insatis-
fecho

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho

¿Recomendaría la 
prótesis PEEK a otros 
pacientes con edentulis-
mo parcial?

SI NO No estoy seguro

Nota: Elaboración propia

Tabla 2. Resultados de la encuesta de satisfacción

Pregunta Respuesta del Encuestado
1. ¿Cómo calificaría su experiencia general con el proceso de obten-
ción y ajuste de la prótesis PEEK?

Satisfecho con los ajustes rea-
lizados a su prótesis PEEK.

2. ¿Cómo describiría la comodidad de la prótesis después de las prime-
ras semanas de uso?

Muy cómoda después de la 
primera semana de uso.

3. ¿Ha notado mejoras en su capacidad de masticar y hablar desde que 
empezó a usar la prótesis PEEK?

Mejora muy significativa en la 
capacidad masticatoria.

4. ¿En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría la efectividad de la pró-
tesis PEEK en el tratamiento de su edentulismo parcial?

Muy efectiva para un paciente 
edéntulo parcial.

5. ¿Cómo calificaría el nivel de comodidad de la prótesis durante el 
uso diario?

Muy cómodo durante el uso 
diario.

6. ¿Está satisfecho con la apariencia estética de la prótesis mientras la 
usa?

Muy satisfecho con la estética 
de la prótesis PEEK.

7. ¿Recomendaría la prótesis PEEK a otros pacientes con edentulismo 
parcial?

Sí, recomendaría el uso de la 
prótesis PEEK.

Nota: Elaboración propia

En cuanto a la adaptación, aceptación y comodidad desde la perspectiva del paciente, las pró-
tesis PEEK recibieron una alta valoración. La percepción del paciente se evaluó mediante una 
escala que iba desde “muy satisfactorio” hasta “no satisfactorio”, lo que permitió obtener una 
visión detallada de los aspectos evaluados. Como se puede observar en la tabla 2, los resultados 
favorecen el proceso de desarrollo y aplicación de la prótesis.

Además, desde una perspectiva técnica, las prótesis elaboradas con PEEK exhiben un ajuste 
y compatibilidad superiores. Este material, reconocida por su resistencia y robustez, también 
muestra compatibilidad con los tejidos vivos, reduciendo las respuestas dañinas. La compatibi-
lidad de PEEK es sustancial, afirmando una experiencia más cómoda para el paciente. Por últi-
mo, este material permite mayor personalización y sus tiempos de producción son más rápidos 
en comparación con las prótesis parciales estándar.

4. DISCUSIÓN

En la encuesta final sobre el uso de prótesis PEEK, el resultado reveló una alta satisfacción 
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general por parte del paciente. La prótesis PEEK, conocida por su excelente biocompatibilidad 
y resistencia, ha demostrado ser una opción muy eficaz. El ajuste realizado a la prótesis fue 
bien recibido, destacándose especialmente su confort después de las primeras semanas de uso. 
La claridad en las instrucciones proporcionadas por el odontólogo fue altamente valorada, fa-
cilitando una adaptación efectiva y mejorando significativamente la capacidad masticatoria del 
paciente.

El paciente percibió la prótesis PEEK como altamente efectiva para el tratamiento del eden-
tulismo parcial, logrando una calificación muy favorable en términos de comodidad diaria y 
estética. Además, mostró disposición para recomendar la prótesis PEEK a otros en situaciones 
similares. Estos resultados subrayan la efectividad de la prótesis PEEK para mejorar la calidad 
de vida del paciente con edentulismo parcial y destacan la importancia de una atención clara y 
comprensible por parte del equipo médico. El feedback positivo proporcionado sirve como guía 
para ajustar y perfeccionar los protocolos de atención y el diseño de futuras prótesis dentales.

5. CONCLUSIONES

La incorporación del PEEK (polieteretercetona) en la fabricación de prótesis dentales para pa-
cientes parcialmente edéntulos representa un avance significativo en la odontología protésica 
moderna. Este polímero de alto rendimiento sobresale por su excepcional biocompatibilidad, 
resistencia mecánica y durabilidad, posicionándose como una alternativa altamente efectiva en 
comparación con las prótesis convencionales.

Las prótesis fabricadas con PEEK no solo ofrecen una notable ligereza y comodidad, sino que 
también facilitan una mejor adaptación al entorno oral, lo que se traduce en una mayor acepta-
ción y confort para el paciente. Estas características contribuyen a una mejor funcionalidad y 
estética, aspectos críticos para la rehabilitación oral en pacientes con edentulismo parcial.

La alta tasa de satisfacción reportada por los pacientes que han recibido prótesis de PEEK 
refleja tanto las ventajas técnicas del material como los resultados estéticos obtenidos, lo que 
subraya la eficacia de este enfoque en la práctica clínica. Adicionalmente, la utilización de 
PEEK en odontología protésica ha permitido optimizar procesos de fabricación mediante técni-
cas digitales, abriendo nuevas oportunidades de mercado y diferenciación basada en la calidad, 
durabilidad y valor agregado de estas soluciones protésicas.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la profesión de aparatología dental, es la rápida 
evolución tecnológica. Con el avance de la tecnología, se han introducido nuevas herramientas 
y equipos, como escáneres intraorales, sistemas de diseño asistido por computadora (CAD), 
impresoras 3D y dispositivos de radiografía digital, que están transformando la forma en que 
se diseñan, fabrican y utilizan los dispositivos dentales. Sin embargo, la integración efectiva de 
estas tecnologías en el currículo de formación técnica y en los procesos de trabajo del laborato-
rio plantea desafíos en términos de inversión en equipamiento, actualización de conocimientos 
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y desarrollo de habilidades prácticas.

Los técnicos dentales se ven en la necesidad de adaptarse a las demandas cambiantes del mer-
cado y las expectativas de los pacientes en cuanto a la calidad y el tipo de aparatología dental 
disponible. Los pacientes y los profesionales de la odontología están cada vez más interesados 
en soluciones dentales personalizadas, estéticamente atractivas, y que minimicen el tiempo de 
tratamiento y la incomodidad para el paciente. Esto requiere una revisión constante de los pro-
cesos de diseño y fabricación en el laboratorio, así como la exploración de nuevos materiales y 
técnicas que puedan satisfacer estas demandas emergentes.
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RESUMEN

Este estudio muestra la implementación de un sistema de tareas de lectoescritura diseñado para 
la atención diferenciada en discentes de octavo año de la EGB. La lectoescritura es clave en la 
educación, ya que las habilidades de lectura y escritura son fundamentales para el desarrollo 
académico y personal. El objetivo principal fue diseñar un sistema de tareas para la atención di-
ferenciada con la finalidad de mejorar el rendimiento académico en lectoescritura en los discen-
tes de octavo año de Educación General Básica en la Unidad Educativa San Francisco de Asís 
en Quito, Ecuador, durante la gestión 2023. Para ello, se creó un sistema de tareas adaptadas a 
las necesidades y niveles de competencia de los discentes. El estudio utilizó un enfoque mixto 
de diseño cuasi experimental y de alcance correlacional para evaluar la relación entre el sistema 
de tareas y el rendimiento académico. Los resultados mostraron una mejora significativa en 
la comprensión lectora y la expresión escrita, así como un aumento notable en el rendimiento 
académico. Además, se observó mayor interés y motivación en los alumnos, lo que favoreció el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas.

Palabras clave: Educación Promedio aritmético, Lectoescritura, Enseñanza, Aprendizaje, Sis-
tema de tareas personalizadas.

ABSTRACT

This study shows the implementation of a system of literacy tasks designed for differentiated 
attention in eighth-year students of the EGB. Literacy is key in education, since reading and 
writing skills are fundamental for academic and personal development. The main objective was 
to design a system of tasks for differentiated attention with the purpose of improving academic 
performance in reading and writing in students in the eighth year of Basic General Education at 
the San Francisco de Asís Educational Unit in Quito, Ecuador, during the 2023 administration. 
To do this, a system of tasks adapted to the needs and skill levels of the students was created. 
The study used a mixed approach of quasi-experimental design and correlational scope to eva-
luate the relationship between the task system and academic performance. The results showed a 
significant improvement in reading comprehension and written expression, as well as a notable 
increase in academic performance. In addition, greater interest and motivation was observed in 
the students, which favored the development of linguistic skills.

Key words: Secondary education, Literacy, Teaching, Learning, Personalized homework sys-
tem.
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1. INTRODUCCIÓN

La atención diferenciada en educación se refiere a un camino pedagógico que enfatiza en las di-
ferencias individuales de los discentes y busca ajustar la actividad de la enseñanza para atender 
las necesidades particulares de cada individuo. De acuerdo con la UNESCO (2020) la educa-
ción diferenciada es “prestar especial atención a los conocimientos previos, las necesidades, las 
capacidades y las percepciones de los discentes durante los procesos de enseñanza y aprendiza-
je. Se trata, por lo tanto, de una formación centrada en el alumno” (p. 5). Este enfoque considera 
que cada estudiante es un mundo, con diferentes maneras de aprender, intereses, habilidades y 
ritmos de desarrollo. En lugar de aplicar un único camino de enseñanza para todos los discentes, 
la atención diferenciada reconoce la diversidad y se esfuerza por proporcionar experiencias de 
aprendizaje adaptadas a las características individuales de cada alumno. “Los fundamentos de 
la atención diferenciada se basan en la idea de que el aprendizaje es más efectivo cuando se 
ajusta a las necesidades y capacidades de cada estudiante” (Velasco et al., 2023, p. 8059), en 
este sentido la atención diferenciada promueve un ambiente de aprendizaje inclusivo, recono-
ciendo y valorando las diferencias individuales, fomentando así la enseñanza aprendizaje y la 
motivación de los discentes en el proceso.

Existen diversas estrategias y metodologías que los educadores pueden emplear para propor-
cionar una atención diferenciada a los discentes. De acuerdo con Aliaga–Correa (2022), “Las 
Estrategias diferenciadas en la educación básica, son herramientas indispensables para los do-
centes en la atención individual de sus discentes teniendo en cuenta sus inteligencias, ritmos y 
estilos de aprendizaje” (p. 333), en este sentido, estas estrategias diferenciadas representan un 
desafío que nos motiva a dejar atrás los procesos tradicionales y a convertir el proceso educa-
tivo en una experiencia que realmente valore a la persona. En este enfoque, el ser humano se 
convierte en el centro y protagonista de su propio aprendizaje y crecimiento personal.

Asimismo, la ONU, a través de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el 
ODS 4: Educación de Calidad, se centra en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
alta calidad para todas las personas. Entre sus metas destacan la finalización de la educación 
básica y la promoción de la educación para el desarrollo sostenible. Por ello, las estrategias que 
se proponen a continuación se alinean con este objetivo global para asegurar una educación 
inclusiva y justa, fomentando el éxito de todos los discentes, los cuales incluyen:

•	 Evaluación formativa: permite obtener retroalimentación continua sobre el progreso de 
los discentes para reconocer las fortalezas y las áreas que necesitan un apoyo adicional.

•	 Agrupamiento flexible: consite en organizar a los discentes en grupos pequeños basados 
en sus necesidades y habilidades para brindar instrucción diferenciada.

•	 Aprendizaje cooperativo: fomenta la cooperación entre los discentes para que puedan 
apoyarse mutuamente y aprender unos de otros.

•	 Tutoría individualizada: proporciona atención personalizada a cada estudiante para 
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abordar sus necesidades específicas de aprendizaje.

•	 Tecnología educativa: trabajar en herramientas y recursos digitales que permitan la per-
sonalización del aprendizaje, como programas adaptativos y entornos de aprendizaje en 
línea. “Asociar las herramientas TIC para fortalecer el proceso lector y de escritura en 
niños y niñas, implica facilitarles un aprendizaje activo y dinámico” (Mejía y Botero, 
2022, p. 109)

Es así que, el objetivo de esta investigación consistió en el diseño de un sistemas de tareas 
diferenciadas en lectoescritura basado en las estrategias anteriores, lo cual implica la creación 
de actividades de aprendizaje adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante. Este 
enfoque busca maximizar el progreso y la participación de cada alumno al proporcionarle ac-
tividades que sean desafiantes pero alcanzables y que se alineen con sus intereses, habilidades 
y estilos de aprendizaje. Los elementos claves a considerar en el diseño de estos sistemas se 
fundamentan en la individualización y ajuste del proceso educativo con un enfoque en las ne-
cesidades individuales de cada estudiante y la mejora continua, de acuerdo con Impulso_06 
(2024) los pasos de adptación curricular individual deben partir de una:

•	 Evaluación Inicial

Antes de diseñar las tareas, es fundamental realizar una evaluación inicial. Esto puede 
incluir pruebas de diagnóstico, observaciones el interior del aula y análisis de trabajos 
anteriores.

•	 Identificación de Objetivos de Aprendizaje

En los resultados de la evaluación inicial, se establecen objetivos de aprendizaje espe-
cíficos para cada estudiante. Estos objetivos deben ser claros, alcanzables y relevantes 
para el desarrollo de procesos de lectoescritura.

•	 Adaptación de Contenidos y Actividades

Las tareas se diseñan de manera que se ajusten al nivel de habilidad de cada estudiante 
y aborden sus necesidades individuales de aprendizaje. Esto puede implicar modificar 
la complejidad de los textos, proporcionar ayudas visuales o auditivas, o adaptar el for-
mato de las actividades.

•	 Variedad de Tareas y Recursos

Se ofrecen diferentes tipos de tareas y recursos para abordar los diversos estilos de 
aprendizaje y preferencias de los discentes. Esto puede incluir actividades de lectura, 
escritura, escucha y habla, así como el uso de recursos digitales, libros de texto, material 
multiPromedio aritmético y juegos educativos.

•	 Retroalimentación Diferenciada

Se brinda retroalimentación individualizada a cada estudiante sobre su desempeño en 
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las tareas. Esta retroalimentación se centra en reconocer los logros y proporcionar suge-
rencias específicas para mejorar, con el objetivo de apoyar el desarrollo continuo de las 
habilidades de lectoescritura.

•	 Monitoreo y Ajuste Continuo

Se monitorea el progreso de los discentes de forma regular y se realizan ajustes en el 
diseño de las tareas según sea necesario. Esto permite adaptar las actividades para abor-
dar los cambios en las necesidades y habilidades de los discentes a lo largo del tiempo.

•	 Colaboración con los Discentes y las Familias

Se fomenta la involucración activa de los discentes en el desarrollo del diseño de las 
tareas, teniendo en cuenta sus intereses y preferencias, “la lectoescritura constituye la 
puerta a todos los aprendizajes, a un niño que desarrolla esta habilidad se le simplificará 
la adquisición de conocimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (Flores y 
Loor, 2022, p. 7). Así, se mantiene una comunicación bidireccional y colaborativa con 
las familias para asegurar su apoyo esto también abarca el fomento de las habilidades 
de lectoescritura en la casa.

De acuerdo con Vélez et al. (2020) mencionan al respecto de la diferenciación y atención a la 
diversidad:

Es innegable que la inclusión educativa brinda oportunidades de aprendizaje a todos los discen-
tes, a vivir aceptando las diferencias y a admitir la diversidad entre cada uno de los que integran 
la comunidad pedagógica, pero es el personal docente quien ejecuta este gran proceso por lo 
que se evidencia necesaria la capacitación y preparación profesional a fin de que tengan las he-
rramientas pedagógicas que les permita accionar dentro del aula con diversidad, y así estar pre-
dispuestos para el cambio en educación inclusiva que muchos países ya lo han vivido (p. 24).

Al incorporar estos elementos en el diseño de tareas diferenciadas, se crea un entorno de apren-
dizaje inclusivo y enfocado en el estudiante, donde cada uno tiene la posibilidad de desarrollar 
plenamente sus habilidades de lectoescritura, permitiendo así que todos alcancen su máximo 
potencial “la inclusión […] crea un ambiente donde cada estudiante se siente valorado y empo-
derado para alcanzar su máximo potencial” (Jiménez y Ramos, 2024, p. 6944).

La lectoescritura

La lectoescritura se refiere al conjunto de habilidades que procesos de leer y escribir, esto es, 
la comprensión de manuscritos, así como la habilidad de expresarse de forma escrita, Pisco et 
al. (2023) menciona al respecto que “la lectura y escritura son consideradas como el principal 
elemento que da paso al mundo de la información y del conocimiento” (p. 334). La lectoescri-
tura es fundamental en el progreso académico y personal de los individuos, ya que es la base 
de la comunicación, el aprendizaje y la participación en la sociedad. “La lectoescritura se debe 
desarrollar con estrategias que sean agradables y dinámicas de tal manera que capte el interés 
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de los niños y les motive a seguir participando activamente en el mencionado proceso” (Ayala 
y Gaibor, 2021, p. 15), de manera que, una sólida competencia en lectoescritura permite a las 
personas acceder a la información, expresar sus ideas y opiniones, y participar de forma efecti-
va en actividades educativas, laborales y sociales.

Teorías y enfoques relevantes de la lectoescritura

Existen teorías y enfoques sobre la enseñanza de la lectoescritura, cada uno con sus propias 
ideas sobre cómo se desarrolla y se enseña esta habilidad. De acuerdo con Fajardo (2022) algu-
nos enfoques destacados para la enseñanza de la lectoescritura incluyen:

 Enfoque fonético: esto también se enfoca en enseñar a los discentes a identificar y utili-
zar los sonidos que conforman las palabras.

 Enfoque constructivista: subraya la relevancia de la participación activa del estudiante 
en la construcción del conocimiento, a través de la interacción con los textos y la impli-
cación en actividades significativas de lectura y escritura.

 Enfoque basado en la comprensión: pone énfasis en la comprensión del significado de 
los textos y en el desarrollo de estrategias de comprensión lectora.

 Enfoque sociocultural: reconoce la influencia del entorno sociocultural en el desarrollo 
de la lectoescritura, y promueve el aprendizaje colaborativo y el uso del lenguaje en 
contextos auténticos.

Las habilidades fundamentales de la lectoescritura incluyen la “decodificación (reconocimien-
to de letras y sonidos), la comprensión lectora, la fluidez en la lectura y la expresión escrita” 
(Fajardo, 2022, p. 36). Estas habilidades se desarrollan de manera progresiva a lo largo de la 
Educación Inicial, la Educación General Básica y el Bachillerato con una mayor complejidad 
y sofisticación a medida que los discentes avanzan en su aprendizaje. Por ejemplo, en la Edu-
cación General Básica, se enfoca en la enseñanza de habilidades básicas de decodificación y 
comprensión de textos simples, mientras que, en la educación secundaria se desarrollan habili-
dades de análisis crítico, síntesis de información y redacción de textos más complejos y espe-
cializados. “La progresión en la enseñanza de la lectoescritura se basa en la comprensión de las 
etapas de desarrollo de los discentes” (Morales y Perozo, 2021, p. 52) y en la adaptación de las 
estrategias de enseñanza para satisfacer sus necesidades específicas. 

Propuesta del Sistema de tareas de lectoescritura para la atención diferenciada Aprendiendo a 
Leer y Escribir

1) Evaluación Inicial Diferenciada:

•	 Antes de comenzar, cada estudiante realizará una evaluación preliminar para determinar 
su nivel de competencia en lectura y escritura.

•	 Basado en los resultados, se generará un perfil individualizado para cada discente, en 
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función de sus fortalezas y debilidades.

2) Planificación de Tareas Diferenciadas:

•	 Utilizando la información recopilada en la evaluación inicial, se generará un plan de 
tareas personalizado para cada estudiante.

•	 Las tareas incluirán una variedad de actividades, como lecturas guiadas, ejercicios de 
comprensión, práctica de escritura y actividades interactivas.

3) Adaptabilidad y Progresión:

•	 Se ajustará dinámicamente las tareas según el progreso de cada estudiante.

•	 A medida que los discentes avancen, se les ofrecerán desafíos más difíciles para mante-
ner su aprendizaje en constante progresión.

4) Feedback y Seguimiento:

•	 Después de completar cada tarea, los discentes recibirán retroalimentación inPromedio 
aritméticota y específica sobre su desempeño.

•	 Los profesores y tutores a través de un panel de seguimiento podrán seguir el progreso 
de cada estudiante y proporcionar orientación adicional según sea necesario.

5) Recursos Complementarios:

•	 Se recomienda proporcionar acceso a varios recursos complementarios, como libros 
digitales, actividades interactivas, videos educativos y juegos educativos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se sitúa dentro del paradigma positivista, la cual:

“Constituye una visión de mundo, una manera sistémica, categorizada y estructurada 
de aprehender, percibir, comprender, explicar y argumentar la naturaleza humana y sus 
construcciones y/o la naturaleza y características de los objetos que componen el uni-
verso y que interesa a las ciencias” (Martínez, 2011, p. 3). 

Por cuanto, esta investigación pretende determinar el efecto que tiene en el proceso de en-
señanza–aprendizaje la aplicación de un sistema de tareas diferenciadas de lectoescritura, el 
“paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático 
gerencial y científico tecnológico” (Ricoy, 2006, p. 14). El contexto positivista, proviene de las 
ciencias exactas, ha sido adaptado a las Ciencias Sociales. Esto permite que, a través del estudi 
numérico y la presentación de patrones, se puedan expresar los conceptos teóricos en forma 
de leyes. En el ámbito de la investigación, también surge la necesidad de emplear un enfoque 
mixto que integre tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Será cualitativo por cuanto 
permitirá analizar contenido para “identificar patrones, temas y tendencias” (Salazar, 2020, p. 
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103) en las respuestas de los discentes. Y cuantitativo para evaluar las diferencias en el rendi-
miento luego de la intervención. 

Para la investigación, se emplearon métodos específicos de recolección de información, se uti-
lizó la encuesta con un cuestionario de 5 preguntas de base estructurada. El diseño del estudio 
es cuasi experimental o estudio de intervención de método cuantitativo. Se utilizó este diseño 
de investigación ya que aborda la “implementación de una intervención específica para evaluar 
su efectividad” (Lafarga et al., 2023, p. 3), en este caso se diseñará e implementará el sistema 
de tareas diferenciadas en un curso de octavo año de la Unidad Educativa San Francisco de 
Asís, para luego evaluar el impacto del sistema de tareas diferenciadas en el rendimiento en 
lectoescritura de los discentes de octavo año antes y después de la implementación o inter-
vención. Así el objetivo fue determinar si el sistema de tareas diferenciadas tiene un impacto 
positivo en el desarrollo de habilidades de lectoescritura de los discentes de octavo año en la 
Unidad Educativa San Francisco de Asís. Este sistema de tareas se aplicó durante 6 meses a los 
discentes del octavo año de Educación General Básica en la asignatura de Lengua y Literatura. 
Finalmente, esta investigación es de alcance correlacional “ya que busca identificar relaciones 
de causa y efecto entre variables” (Guevara et al., 2020, p. 168), que es generalmente utilizada 
métodos cuasi experimentales, además, fué de interés determinar si existe una relación entre la 
aplicación del sistema de tareas de lectoescritura y el rendimiento académico de los discentes. 

Hipótesis

Se plantearon las siguientes hipótesis para la investigación:

Hipótesis de estudio (Hi): El Sistema de tareas de lectoescritura para la atención diferenciada 
contribuye significativamente para optimizar el desempeño académico de los discentes.

Hipótesis Nula (Ho): El Sistema de tareas de lectoescritura para la atención diferenciada no 
contribuye significativamente para optimizar el desempeño académico de los discentes.

Además, se utilizó el software Minitab y Excel para el procesamiento estadístico de la informa-
ción, lo que permitió analizar y procesar los datos cuantitativos tanto a nivel descriptivo como 
inferencial. Se calcularon medidas de tendencia central y desviación estándar, y se evaluaron 
las hipótesis a través de la prueba Z de dos colas, con un nivel de significancia del 5%. Por otra 
parte, se administraron dos cuestionarios cuyos resultados se presentaron en tablas descriptivas, 
para lo cual, se denominó Cuestionario 1 aplicado al Grupo de comparación; y cuestionario 2 
aplicado al Grupo intervenido. Las evaluaciones contienen los mismos ítems para evitar el ses-
go y asegurar que los resultados sean comparables, permitiendo así medir de manera precisa los 
avances o dificultades del estudiante sin que variables externas influyan en el análisis.

Para la aplicación del Sistema de tareas de lectoescritura para la atención diferenciada se utilizó 
como muestra un curso de octavo año el cual se dividió en dos grupos: Grupo intervenido y el 
grupo de comparación, esta división fue lo más similar posible en términos de características 
demográficas y nivel inicial de habilidades de lectoescritura de 15 discentes cada grupo. 
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La elección de este curso de octavo año de educación Genral Básica como muestra para la 
aplicación del Sistema de tareas de lectoescritura y su división en dos grupos (experimental 
y control) se fundamenta en varias razones entre las cuales están la homogeneidad del grupo, 
comparabilidad y facilidad de gestión, pues, al dividir el estudio en dos grupos de 15 discentes, 
se asegura que los discentes compartan un contexto educativo similar, lo que permite controlar 
variables externas que podrían afectar los resultados, como el currículo, el ambiente escolar y 
la dinámica de aula. Por otra parte, este curso de octavo año se eligió Promedio aritméticonte 
muestreo aleatorio simple para evitar sesgos de selección, esta técnica de muestreo se justifica 
por su simplicidad y su capacidad para producir muestras representativas de la población total. 
Se espera que este curso sea representativo de la población total de discentes de octavo año de la 
Unidad Educativa San Francisco de Asís de tal manera que permita obtener datos significativos 
sobre el impacto del sistema de tareas diferenciadas en la atención de la lectoescritura en esta 
población específica. A continuación, se detalla la muestra: El curso consta de 30 discentes, 12 
niños y 18 niñas de diferentes niveles de competencia en lectoescritura y características socioe-
conómicas, entre las consideraciones éticas se realizará la gestión para obtener el consentimien-
to informado de los padres o tutores legales por ser menores de edad, antes de incluirlos en la 
muestra garantizando la confidencialidad y el anonimato de los participantes, así como también 
el permiso de las autoridades de la Institución educativa.       

3. RESULTADOS 

Después de las intervenciones, se obtuvieron los resultados y, tras procesar las evaluaciones, se 
crearon las siguientes tablas de frecuencias.

Tabla 1. Puntajes obtenidos Grupo de comparación

Nota Frecuencia
xi  ∙ fi xi^2  ∙ fi

xi fi

0 0 0 0
1 3 3 3
2 5 10 20
3 3 9 27
4 3 12 48
5 1 5 25

∑fi =15 ∑xi∙fi =3 ∑xi^2∙fi =123

Nota: Resultado obtenidos de la evaluación 1 grupo de comparación

Fuente: Cuestionario 1

En la Tabla 1 se indican las puntuaciones obtenidas del grupo de comparación tras la evaluación 
1. Las calificaciones se distribuyen en una escala de 0 a 5, con las frecuencias correspondientes 



Fecha de recepción: 19 / 09 / 2024
Fecha de aceptación: 23 / 12 / 2024
Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

La atención diferenciada para discentes de octavo año de Educación Básica con dificultades en lectoescritura. pp. 159 - 173 / Vo-
lumen 6, número 1 / DOI: https://doi.org/10.37431/conectividad.v6i1.174

167

Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

a cada calificación. Los datos muestran que ninguna calificación de 0 fue registrada, mientras 
que las calificaciones de 1 y 2 fueron las más frecuentes, con 3 y 5 discentes respectivamente. 
Las calificaciones de 3 y 4 también presentaron frecuencias iguales de 3 discentes cada una, y 
solo 1 estudiante tiene la calificación máxima de 5. Estos resultados ofrecen una visión clara del 
rendimiento del grupo de comparación, evidenciando una concentración en las calificaciones 
Promedio aritméticos bajas, lo que sugiere áreas de oportunidad para la mejora en las habilida-
des evaluadas.

Tabla 2. Puntajes obtenidos Grupo intervenido

Notas Frecuencia
xi  ∙ fi xi^2  ∙ fi

xi fi

0 0 0 0
1 0 0 0
2 1 2 4
3 2 6 18
4 7 28 112
5 5 25 125

∑fi =15 ∑i∙fi =61 ∑xi^2∙fi =259

Nota: Resultado obtenidos de la evaluación 2 Grupo intervenido

Fuente: Cuestionario 1

En la Tabla 2 se indican las puntuaciones obtenidas del Grupo intervenido tras la evaluación 1. 
Las calificaciones se distribuyen en una escala de 0 a 5, con las frecuencias correspondientes 
a cada calificación. No se registraron calificaciones de 0 ni de 1, lo que indica que todos los 
discentes superaron el nivel más bajo de la escala. Así mismo, un estudiante obtuvo una nota de 
2, mientras que dos discentes lograron una calificación de 3. Las calificaciones de 4 y 5 fueron 
las más comunes, con 7 y 5 discentes respectivamente. Estos resultados indican un rendimiento 
significativamente superior del Grupo intervenido en comparación con el grupo de compara-
ción, con una concentración notable en las calificaciones más altas, lo que sugiere una mejora 
efectiva en las habilidades evaluadas tras la intervención educativa.

Cálculo de medidas estadísticas

Promedio aritmético aritmética 

Ecuación a utilizar (1):

x =(∑(xi∙fi )i )/n1  (1)

Grupo de comparación Grupo intervenido
x ̅comparación=(∑xi∙fi )1 )/n1 =39/15≈2,60 x ̅intervenido=(∑(xi∙fi)2 )/n2 =61/15≈4,07

Cálculo de las medidas de dispersión: la varianza y la desviación estándar 
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Ecuación a utilizar (2):

σ=√((∑xi^2∙fi )/n1 -x ^2 ) (2)

Grupo de comparación Grupo intervenido

σ comparación=√((∑xi^2∙fi )/n1 -x ̅1^2 )
σ comparación=√(123/15-2,60^2 )

σ ̅comparación=1,20

σ intervenido=√((∑xi^2∙fi)/n1 -x ̅1^2 )
σ intervenido=√(259/15-4,07^2 )

σ ̅intervenido=0,84

Gráfico comparativo del promedio aritmético Grupo de comparación y Grupo intervenido

Figura 1. Promedio aritmético

Nota: Promedio aritmético del grupo de comparación y Grupo intervenido.

Fuente: Cuestionario 1 y 2

Del gráfico se observa que la Promedio aritmético del Grupo de comparación es de 2,6/5; mien-
tras que, la Promedio aritmético del Grupo intervenido es de 4,07/5 lo que significa que hubo un 
incremento en el desempeño académico de los discentes al implementarse el Sistema de tareas 
de lectoescritura para la atención diferenciada. 

Prueba de Hipótesis

Tabla 3. Lenguaje matemático para la evaluación de hipótesis.

Hi:      x ̅2  ≠ x 1̅ El promedio del Grupo intervenido es diferente al promedio del 
Grupo de comparación

O1:      x ̅2 > x 1̅ El promedio del Grupo intervenido es mayor que el promedio del 
Grupo de comparación

O2:      x ̅2< x 1̅ El promedio del Grupo intervenido es menor que el promedio del 
Grupo de comparación

Ho:      x ̅2= x 1̅ El promedio del Grupo intervenido es igual que el promedio del 
Grupo de comparación

Nota: lenguaje estadístico para el Z-Test

Fuente: elaboración propia
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Tabla 4. Estadísticos de los grupos de estudio

Grupo de comparación Grupo intervenido

Promedio Desviación 
típica 

Promedio Desviación 
típica 

2,60 1,20 4,07 0,84

Nota: Resumen estadístico del grupo de comparación y Grupo intervenido.

Fuente: Cuestionario 1 y 2

Z- Test

Para definir las áreas de aceptación y rechazo, nos basamos en los criterios de confianza, apli-
cando un intervalo de confianza del 95%. La ecuación (3) nos ayuda a determinar esta tasa de 
confianza.

Tasa de confianza= (1-γ).100% ; la tasa de significancia “γ” es el  5%:

Tasa de confianza= (1-γ).100%                                                                                      

95%=(1-γ).100%

γ=1-(95%)/(100%)

γ=0.05 × 100%

γ=5%

De modo que, la prueba de hipótesis es bilateral, lo que implica la presencia de dos colas en la 
distribución, se observa que:

α=(5%)/2=2,5%

Para una tasa de confianza al 95% a dos colas prueba bilateral, es 0,475. Este valor corresponde 
a un Z de 1,96 para las regiones de aceptación y rechazo en la cruva de distribución, que equi-
vale al 2,5%. Simbología para el cálculo del Test Z:

x ̅e: Promedio aritmético del Grupo intervenido

x ̅c: Promedio aritmético del Grupo de comparación

σe: Desviación estándar del Grupo intervenido

σc: Desviación estándar del Grupo de comparación

ne: Cantidad de discentes del Grupo intervenido

nc: Cantidad de discentes del Grupo de comparación

La ecuación (4) proporciona el valor de z calculado:

Z Calculado=((xe ) -(xc ) )/√(σe^2/( ne )+σc^2/( nc )) (4)
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Datos: Cálculo del test Z
x c̅: 2,60

x e̅: 4,07

σc: 1,20

σe: 0,84

ne: 15

nc: 15

Z calculado=(4,07-2,60)/√(0,84^2/( 15)+1,20^2/
( 15))

Z calculado=3,89

Entonces: 

Zc>Zt

3,89>1,96

Dado que, Z calculado=3,89 se encuentra dentro de la parte de rechazo de la curva, se concluye 
la no aceptación de la Ho: x 2̅= x ̅1  y la aceptación de la Hi: x 2̅  ≠ x 1̅ con la alternativa x 2̅ > x 
̅1 , esto es: 

Hipótesis de estudio (Hi): El Sistema de tareas de lectoescritura para la atención diferenciada 
contribuye significativamente para optimizar el desempeño académico de los discentes.

Podemos notar que los discentes que recibieron instrucción con el Sistema de tareas de lecto-
escritura para la atención diferenciada mostraron un promedio significativamente superior en 
comparación con el promedio del grupo de comparación que no recibieron instrucción con el 
Sistema de tareas de lectoescritura para la atención diferenciada.

Figura 2. Cálculo de Z en Geogebra

Nota: Distribución de normalidad de aceptación o rechazo de hipótesis

Fuente: Cuestionario 1 y 2
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La enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura mediante el Sistema de tareas de lectoescri-
tura para la atención diferenciada genera aprendizajes sólidos en los discentes. Este enfoque 
permite que los discentes se involucren de manera efectiva en su aprendizaje al abordar la lec-
tura y la escritura desde una perspectiva diferenciada y adaptada a sus necesidades individuales. 
El sentido de utilidad y relevancia que adquieren las actividades de lectoescritura dentro del 
contexto personal del estudiante aumenta la motivación y la participación activa con el apren-
dizaje. La enseñanza y el aprendizaje son procesos delicados que deben manejarse bien dentro 
del aula y que requieren atención cuidadosa, ya que las acciones del docente tienen un impacto 
directo en los discentes. Por lo tanto, es crucial seleccionar métodos y estrategias adecuadas, 
como la personalización, para contribuir y ayudar al proceso de formación de los discentes. 
Es fundamental que los docentes reconozcan el peso de adaptar sus métodos de enseñanza a 
los requerimientos individuales de los discentes y utilicen herramientas innovadoras como el 
Sistema de tareas de lectoescritura para proporcionar una educación más efectiva y relevante 
en el mundo actual.

La educación Promedio aritmético necesita evolucionar y alejarse de los enfoques tradiciona-
les de enseñanza, donde el maestro detentaba todo el conocimiento y faltaba la aplicación de 
métodos innovadores para contribuir a la actividad docente. Con el paso de los tiempos, las 
sociedades se transforman, esto implica una evolución en todas las áreas de los sistemas que nos 
rige como sociedad, donde la educación no está exenta. Los educadores deben reconocer esta 
situación y la importancia de actualizar sus enfoques pedagógicos para ajustarse a estas trans-
formaciones. El Sistema de tareas de lectoescritura para la atención diferenciada contribuye 
significativamente a mejorar el rendimiento académico de los discentes. La lectura y escritura 
son dos áreas fundamentales en la formación inicial de los discentes que les permite compren-
der niveles superiores de aprendizaje a medida que progresan es los estudios, la correcta com-
prensión de textos y la eficaz escritura le va a permitir comunicarse y expresar sus ideas.

4. CONCLUSIONES

Eficacia de la Atención Diferenciada: la investigación demuestra que la implementación de un 
sistema de tareas de lectoescritura con atención diferenciada es altamente eficaz para mejorar la 
lectoescritura en los discentes de octavo año de la EGB. Este enfoque personalizado permitió 
que los discentes del Grupo intervenido alcanzaran calificaciones significativamente más altas 
en comparación con el grupo de comparación.

Reducción de la Disparidad en el Aula: el enfoque de atención diferenciada contribuyó a re-
ducir la disparidad en el rendimiento académico entre los discentes. Al adaptar las tareas de 
lectoescritura a los diferentes niveles de competencia, se logró que todos los discentes pudieran 
progresar desde su punto de partida individual, lo que promueve una mayor equidad en el aula 
y asegura que ningún estudiante quede rezagado.

Contribución a la Ciencia Educativa: este estudio aporta a la ciencia educativa al proporcionar 
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evidencia empírica sobre la efectividad de la atención diferenciada en la mejora de habilidades 
de lectoescritura. Los hallazgos pueden servir como base para venideros estudios y para el de-
sarrollo de programas educativos que incorporen enfoques personalizados, beneficiando así a 
una población estudiantil diversa.
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ABSTRACT

The purpose of the present study was to investigate the impact of Task-Based Learning model 
on the development of reading competence among A2-level English learners in virtual classes. 
The study was conducted with a sample of 36 students from a Language Center in Quito, selec-
ted through convenience sampling. Employing a quasi - experimental design, the participants 
were divided into two groups, an intervention group and an observation group. The intervention 
group underwent ten reading lessons designed using the TBL approach, while the observation 
group followed the conventional teaching methodology. To measure the outcomes, pretest and 
posttest were administered; and the data were analyzed using the independent t-test to deter-
mine the effectiveness of the intervention. The findings revealed that, after the intervention, 
the group exposed to the TBL method achieved significantly higher scores compared to the 
observation group. These results, indicate that the TBL model has positive effects on enhancing 
reading competence in English learners within virtual learning environments.

Key words: TBL, reading competence, quasi-experimental, independent t-test, virtual classes.

RESUMEN
El propósito del presente estudio fue investigar el impacto del modelo de Aprendizaje Basado 
en Tareas en el desarrollo de la competencia lectora entre estudiantes del nivel A2 de inglés en 
clases virtuales. El estudio fue conducido con una muestra de 36 estudiantes de un Centro de 
Idiomas de Quito, seleccionados mediante el muestreo por conveniencia. Empleando el diseño 
cuasi-experimental, los participantes fueron divididos en dos grupos, un grupo de intervención 
y un grupo de observación. El grupo de intervención fue aplicado diez lecciones de lectura en-
focadas en el modelo de Aprendizaje Basado en Tareas, mientras que el grupo de observación 
siguió la metodología de enseñanza convencional. Para medir los objetivos, se administraron el 
pretest y el posttest; y los datos se analizaron utilizando la prueba t-independiente para deter-
minar la efectividad de la intervención. Los hallazgos revelaron que después de intervención, 
el grupo expuesto al método TBL alcanzaron puntajes significativamente más altos comparado 
con el grupo de observación. Estos resultados indican que el modelo TBL tiene efectos positi-
vos en la mejora de la competencia lectora en estudiantes de inglés en entornos de aprendizaje 
virtuales.

Palabras clave: TBL, competencia lectora, cuasiexperimental, prueba independiente, ambientes vir-
tuales.
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1. INTRODUCTION

The foreign language learning process includes developing of linguistics skills that pro-vide to 
learners the opportunity to communicate in an effective way; these skills are commonly known 
as the macro language competencies which are listening, speaking, reading, and writing. All of 
them play an important role in the communication process, however, the practice of some of 
them influence on the domine of the other ones. Thus, through the reading and listening practi-
ce, learners can improve their speaking and writing skills (Miyazaki, 2019).

Referring to reading proficiency, this influences on student’s writing process, according to(OC-
DE. & Instituto Nacional de Evaluación Educativa (España), 2020) learners who do not read 
have difficulties to produce written text well-structured, short as sentences, paragraphs, or long 
as summaries, essays, and more. Besides, they are not able to recognize vocabulary easily. Prac-
ticing reading allows students to increase their lexicon, review structures and avoid misspelling.

Reading is to interact with the language; readers receive the linguistic corpus through texts, 
which is processed in our brain and then reflexed orally or in written form. However, to achie-
ve effective reading, readers must use their background language because the process of text 
comprehension is recursive, readers who are not able to recognize words in a text are not able 
to generate understanding. Hence the importance of selecting text familiars to us as readers 
(Nagua, 2023).

Including reading to the process of class is not commonly seen, most teachers prefer center 
in grammar, repeat structures and patterns which represent the traditional teaching method. 
Being the teaching method the procedure that, in concordance with the planning, is the way of 
teachers make students learn, this constitutes an essential tool in the classroom (Kuamr, 2022).  

That is why in this paper, the Task-Based Learning model is presented as a dynamic way to 
develop reading skills. The method, proposed by Willis in 1996, us allows be on contact with 
the L2 by activities competition; teachers who function the role of monitors, provide learners 
task-based text to they improve reading proficiency while are in contact with the language, thus, 
learners’ pro-duce their own knowledge.

Willis (1996), stablished the next process to this teaching model.
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Figure 1: Task-Based Learning model

Source: (Willis, 1996)t

For developing reading proficiency, Willis in 1996 proposed Task-Based Text which are tasks 
that focuses on text comprehension. These tasks are designed following the next six reading 
strategies:

Figure 2: Task-Based Text, six reading strategies

Source: (Willis, 1996)

Around of this topic have surged some studies that have been useful to support this methodolo-
gy. Following a quasi-experiemnatl design, the studies cited by (Nagua, 2023) were conducted 
in 2017, 2015, and 2021. In this studies the TBL was applied for developing reading skills 
on English learners; they divided the groups into an intervention group taught by means of 
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the method proposed and an observation group taught by means of the conventional teaching 
approach; applied a pretest and posttest, and used the statistical process to for data analysis; at 
the end, the authors concluded that this teaching methodology has positive effects on the  deve-
lopment of the reading competence.

Thus, we conducted applied research that abords this thematic, and through this paper, we will 
present the procedure, findings and results of that study, reason why, this paper serves a contri-
bution for the teaching and learning of a foreign language; being useful for future research and 
the take of decisions that promote the learning environments effective (Nagua, 2023).

2. MATERIALS AND METHOD

The research was applied to A2 English level students of the Language Center of Instituto Su-
perior Universitario Sucre during the academic period November - April 2021. By convenience 
sampling, the courses of the A2 level class “A” and class “C” were adware as subjects of study; 
in total were 36 students (Nagua, 2023).

This selection process was possible because this level and classes were assigned to the re-
searcher according to the institutional microplanning. These groups of study were conformed 
for women and men whose edges were from 19 to 40 years old; they lived in Quito and had 
minimal conditions to receive online classes, such as internet access, computers, and digital 
material (Nagua, 2023).

Being that the participants were not selected by randomization, the quasi- experimental design 
was the most appropriate route to conduct this study. Two groups were analyzed, the interven-
tion group (class A – 18 students) and observations group (class C - 18 students). These kinds of 
studies determine results based on the variables’ interaction and allows the groups comparison 
(Creswell, 2012) (Nagua, 2023).

In this sense, the proposed method was applied on the intervention group to improve reading 
proficiency, while the observation group was taught through of the conventional methodology 
for teaching English.

Pretest and posttest were the data collection instruments, these allowed to measure the effects 
of the method by numerical procedures, so that clarify the hypotheses; considering this, the ap-
proach of this study was quantitative. This kind of approach is effective to quantify events and 
prove hypotheses (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) (Nagua, 2023).

These instruments were taken from A2 level Cambridge Assessment which comply with pa-
rameters of evaluation. The pretest was applied before applying the method and the posttest was 
applied after; both were applied on the intervention and observation groups.
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Table 1. Quasi-experimental Designs

Subjects Pretest Method Posttest
EG1 X X X
CG2 X X

Source: (Adapted from Informe de Investigación: Task-Based Learning Model for Improving Reading Proficien-

cy. Universidad Técnica de Cotopaxi, Dirección de postgrado Maestría de Lingüística Aplicada a la Enseñanza 

del Idioma Inglés como Lengua Extranjera by Viviana Nagua, 2023, p. 32) (Nagua, 2023).

The intervention process was characterized for sequential activities that granted the investigator 
conduct the study much better. That is how, after analyzing how the Task-Based Learning mo-
del functions, designed gradually ten reading lesson plans; it means, first plan and then apply 
(planning + application + planning + application). 

These reading lessons were developed following the six reading strategies (memory challenge, 
prediction, jumbles, restoration, comparison, jigsaw) and the stages of the Task-Based Learning 
model proposed by Willis in 1996, in his book “A framework for Task-Based Learning”. 

The academic program of the A2 level contemplated five units of study, for this reason two 
reading strategies were applied per unit; the didactic material was the Top Toch 2 digital book 
3rd Edition of the Pearson Company. In the chart below, we will see an extract of the reading 
lesson plans applied.
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Table 2. Reading Lesson plans

TASK-BASED LEARNING: READING LESSON PLANS
Lesson / Stra-

tegy
Learning

Objective

Process

UNIT 1

Getting Acquainted

PRE-TASK:

The instructions for the task following the strategy are na-
med by the teacher:

- Read a text for about 5 minutes and keep in the mind as 
many details as it can.

- Analyze the headlines and observe the picture shown.

- Look at the sections in wrong order of text. Think about it.

- Identify the missing words of the text in the chart. Think 
about it.

- Read the description of hotels. Imaging how they look.

TASK CYCLE

Task

Teacher makes groups and, following the strategy, can ask: 

- Write the information you remember on a piece of paper: 
names, phrases, events, etc. 

- According to you, the text refers to….

- Discuss the better order of words or paragraphs.

- Identify the location of the missing words.

- Discuss the differences between texts.

- Read the assigned text, answer the questions related to it.

Planning

The teacher asks students to prepare a report in a collaborati-
ve document, where it shows the solving task.

Report

The teacher asks groups to expose the report about reading. 
Students compare the information.

Full exposure: Teacher shows students the initial reading.

LANGUAGE FOCUS

Analysis

The teacher asks: Identify words or phrases followed by 
prepositions, the principal idea of text, words with similar 
meaning. What is the function of the word … in the reading? 
What is the synonym of ...? etc.

Practice

The teacher asks students to complete the activities related to 
the reading, these can be true or false, match words or para-
graphs, fill in the blanks, etc.

Lesson 1

Strategy: 

Memory Cha-
llenge Task

To deepen the content of a 
text describing accurate de-
tails of it.

Lesson 2

Strategy: 

Prediction Task

To predict what the text re-
fers based on headlines.

UNIT 2 

Going to the movies
Lesson 3

Strategy: Jum-
bles

To arrange a reading using 
keywords.

Lesson 4

Strategy: 

Restoration 
Task

To organize a text in its co-
rrect form identifying and 
using keywords.

UNIT 3

 Staying in hotels
Lesson 5

Strategy: 

Comparison 
Task

To deep the content of a 
text to detect the differences 
among the hotels and make 
comparisons.

UNIT 4

 Cars and driving
Lesson 6

Strategy: 

Jigsaw Task

To describe a reassembled 
text answering established 
questions for better compre-
hension.
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Source: (Adapted from Informe de Investigación: Task-Based Learning Model for Improving Reading Proficien-

cy. Universidad Técnica de Cotopaxi, Dirección de postgrado Maestría de Lingüística Aplicada a la Enseñanza 

del Idioma Inglés como Lengua Extranjera by Viviana Nagua, 2023, p. 72-97) (Nagua, 2023).

These reading lesson plans were applied to the intervention group in periods of online classes 
of forty-five minutes during almost two months, at the same time, the observation group was 
applied the conventional English methodology. 

Before applying the method, the pretest was applied to both groups, the intervention and obser-
vation ones, while the posttest was applied before applying the method. The results of both tests 
were examined using the independent t-test to contrast the groups and determine whether there 
were significant differences or not.

According to (Herreras, 2005), the SPSS V.25 program is a “tool of data processing and statisti-
cal analysis” cited by (Nagua, 2023). This program contains an independent t-test which allows 
the data analysis quantitatively. By means of this mechanism it was established differences 
between the intervention and observation groups.

Through the t-test analysis, we obtained the score average from the data of the pre-test and 
posttest, it means the mean (arithmetic) of both groups, experimental and control group. (Mi-
randa et al., 2006; Rendón Macías et al., 2016). Second, based on the comparisons of number 
means be-tween experimental and control group, it was determined the level of significance be-
tween the independent samples. “The student’s t test (also called T test) is used to compare the 
means between two groups and there is no need for multiple comparisons as a unique P value 
is observed” (Nagua, 2023; Prabhaker et al., 2019). 

For establishing whether to reject the H0 was necessary to calculate the value of the indepen-
dent t-test, this value is obtained from the comparison of means of both groups. If this value is 
< 0.05 the H0 is rejected otherwise if this value is > 0.05 the H0 is not rejected. This processing 
has a Confidence Interval of the Difference of 95% (García et al., 2002; Nagua, 2023).

Table 3. Independent T-Test

Level of significance
P value < 0.05 H0 not accepted

> 0.05 H0 accepted

Source: (Adapted from Informe de Investigación: Task-Based Learning Model for Improving Reading Proficien-

cy. Universidad Tecnica de Cotopaxi, Direción de postgrado Maestría de Linguistica Aplicada a la Enseñanza 

del Idioma Inglés como Lengua Extranjera by Viviana Nagua, 2023, p. 37) (Nagua, 2023).

3. RESULTS AND DISCUSSION

For identifying the effects of the proposed method on the improvement of reading competence, 
it analyzed the pretest and posttest’ results of the intervention and observation groups using the 
independent t-test, the results obtained were the next:
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Table 4. Mean of the pretest and posttest on the experimental and control group.

Group Statistics
Group Student`s Number Mean Dev. Error average

Pretest 
score

EG 18 12,89 1,060
CG 18 12,72 1,209

Posttest 
score

EG 18 20,72 0,921
CG 18 14,28 0,969

Source: Taken from Informe de Investigación: Task-Based Learning Model for Improving Reading Proficiency. 

Universidad Tecnica de Cotopaxi, Direción de postgrado Maestría de Linguistica Aplicada a la Enseñanza del 

Idioma Inglés como Lengua Extranjera (Nagua, 2023).

Table 5. The independent t-test on the pretest of the experimental and control group.

Independent T-test
          

F

Levene’s Test for 
Equality Vari-
ances

T-test for Equality of Means 

Sig. T DF Sig. 2 
tailed

Mean 
Diff.

Std. 
error 
Diff.

Lower

95% Confidence Interval of 
the Diff.
Upper

Pre-
test

Score

Equal 
varian-
ces as-
sumed

,286 ,596 ,104 34 ,918 ,167 1,608 -3,102 3,435

Equal 
varian-
ces not 
assu-
med

,104 33,425 ,918 ,167 1,608 -3,104 3,437

Source: (Adapted from Informe de Investigación: Task-Based Learning Model for Improving Reading Proficien-

cy. Universidad Técnica de Cotopaxi, Dirección de postgrado Maestría de Lingüística Aplicada a la Enseñanza 

del Idioma Inglés como Lengua Extranjera by Viviana Nagua, 2023, p. 39) (Nagua, 2023).
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Table 6. The independent t-test on the posttest scores of the experimental and control group

Independent T-test
        Levene’s Test for 

Equality Variances
T-test for Equality of Means 

F Sig. T DF Sig. 

2 tailed

Mean 
Diff.

Std. 
error 
Diff.

95% Confidence 
Interval of the Diff.

Lower Upper
Posttest

Score

Equal varian-
ces assumed

,363 ,551 4,819 34 ,000 6,444 1,337 3,727 9,162

Equal varian-
ces not assu-
med

4,819 33,911 ,000 6,444 1,337 3,727 9,162

Source: (Adapted from Informe de Investigación: Task-Based Learning Model for Improving Reading Proficien-

cy. Universidad Técnica de Cotopaxi, Dirección de postgrado Maestría de Lingüística Aplicada a la Enseñanza 

del Idioma Inglés como Lengua Extranjera by Viviana Nagua, 2023, p. 40) (Nagua, 2023).

After analyzing the results, we can see in the table 4 that the scores from the pretest between the 
groups of study had a standard value of 12; while the scores from the posttest showed a range 
of the difference of 6,44% between the intervention and observation groups. 

From this, in the table 5, the data from the pretest do not represent a relevant difference between 
the groups of the study. According to the exposed data, the level of significance was 0,918 (S. 
2tailed) with a confidence interval of 95%, which means > 0.05, and for determining the exis-
tence of significant differences between the groups of study the p-value must be < 0.05, in this 
respect, it can say there was not any relevant difference before applying the method (Nagua, 
2023).

Although there was a minimum difference of 0,17% between the means, this difference was not 
significant. That is, both groups had the same level of reading comprehension before starting 
the treatment (Nagua, 2023).

Nonetheless, when applying the independent t-test to the posttest of both groups, we observed, 
in table 4, a difference between the means of both groups. The intervention group had a mean of 
20,72 with an average error of 0,921% contrasting with the mean of 14,28 with an average error 
of 0,969% of the observation Group. The percentage difference between the means was 6,44%. 
The level of significance between the means, in table 6 shows us that this value was 0,000 (S. 
2tailed) with a confidence interval of 95% (Nagua, 2023).

Based on the p-value of independent t-test, it needs to be < 0.05 to claim important variations 
between the samples. Thus, the difference of means of the intervention and observation groups 
is relevant, for this reason the H1 was accepted.

4. CONCLUSIONS

It was confirmed the premise about the TBL method is an appropriate to develop reading skills 
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in online settings since, through the meaningful tasks, the students are exposed to the English. 
The lesson plans based on the TBL method, which contain Text-Based Tasks, are a practical 
material to develop language skills, its application on the experimental group allowed us to 
denote that this method is a satisfactory alternative to improve reading proficiency. 

Being that it was not possible to select the subjects of study by randomization, the quasi-expe-
rimental design was the most adequate design to conduct our research. That is how we guaran-
teed the correct application of the method.
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RESUMEN 

El proyecto tuvo como objetivo comparar una pieza de repuesto original con una genérica, 
analizando su composición química, resistencia mecánica y dureza. Para lograrlo se realizaron 
pruebas metalográficas siguiendo las normas ASTM E3:2011 y ASTM E407:2007, mientras que 
la composición química se determinó utilizando ASTM E1085:2016 y las pruebas de dureza se 
realizaron según ASTM E18:2022. Los resultados mostraron que la pieza de repuesto original 
tiene una estructura de ferrita, mientras que la genérica tiene martensita fina. La composición 
química de ambos pistones incluye una matriz de hierro con diversos elementos aleantes como 
cobre (Cu), níquel (Ni), cromo (Cr), manganeso (Mn), silicio (Si), molibdeno (Mo), titanio (Ti), 
zinc (Zn), circonio (Zr) y plomo (Pb). El repuesto original presenta como aleante el circonio 
permitiéndole resistir altas temperaturas y mantener la estabilidad estructural. Los resultados de 
la prueba de dureza indicaron que la pieza de repuesto genérica es más dura y frágil, mientras 
que la pieza de repuesto original tiene una dureza moderada lo que la convierte en un material 
con propiedades dúctiles. En general, el estudio concluye que la pieza de repuesto original tiene 
una composición química superior, una dureza moderada y mejores propiedades mecánicas.

Palabras clave: Automotriz, Metalografía, Motor, Pistones, Química

ABSTRACT
The project aimed to compare an original spare part with a generic one, analyzing their chemi-
cal composition, mechanical strength, and hardness. To achieve this, metallographic tests were 
conducted following ASTM standards E3:2011 and E407:2007, while the chemical composi-
tion was determined using ASTM E1085:2016, and hardness tests were performed according to 
ASTM E18:2022. The results showed that the original spare part has a ferrite structure, while 
the generic one has fine martensite. The chemical composition of both pistons includes an iron 
matrix with various alloying elements such as copper (Cu), nickel (Ni), chromium (Cr), man-
ganese (Mn), silicon (Si), molybdenum (Mo), titanium (Ti), zinc (Zn), zirconium (Zr), and lead 
(Pb). The original spare part features zirconium as an alloying element, allowing it to withstand 
high temperatures and maintain structural stability. Hardness test results indicated that the ge-
neric spare part is harder and more brittle, while the original spare part has moderate hardness, 
making it a material with ductile properties. In conclusion, the study finds that the original spare 
part has a superior chemical composition, moderate hardness, and better mechanical properties.

Key words: Automotive, Metallography, Engine, Pistons, Chemistry

1. INTRODUCCIÓN

El parque automotor ecuatoriano ha alcanzado una cifra de 2’893.247 vehículos hasta el año 
2023, esto significa una estimación de un vehículo por cada 6 habitantes en el Ecuador esto se-
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gún la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE, 2024), lo que ha generado 
una creciente demanda de repuestos para el mantenimiento de estos vehículos. En Ecuador, 
la oferta de repuestos presenta una amplia variedad de autopartes alternativas, presentando en 
algunos casos una amplia oferta tanto en costo como en calidad, en este punto, la seguridad y 
confiabilidad son aspectos fundamentales en un vehículo, por lo que es crucial comprender las 
diferencias y características entre estas dos alternativas de repuestos al realizar tareas de man-
tenimiento o reparación automotriz (Gila Hoyas, 2022).

Aunque existen estudios previos sobre las características de los materiales de fabricación de au-
topartes originales y alternativas, son escasos en el contexto ecuatoriano (Cruz Siguenza et al., 
2020). Además, la disponibilidad de una variedad de autopartes en términos de marca y origen, 
junto con su calidad y costo, dificulta la toma de decisiones para los consumidores. El costo a 
menudo influye en la elección de los repuestos, lo que puede llevar a los clientes a optar por la 
opción más económica sin considerar la seguridad o el rendimiento óptimo (Gila Hoyas, 2022). 

En este contexto, los pistones son componentes de vital importancia en los motores de combus-
tión interna, especialmente en vehículos de transporte. El diseño, la tecnología y los materiales 
de fabricación de los pistones desempeñan un papel crucial en el rendimiento y vida útil del 
motor, debido a que están expuestos a altas temperaturas, presiones elevadas, fricción y vibra-
ciones (Ricardo, 1952). La calidad de los materiales de fabricación entre un pistón original 
y uno genérico es una cuestión clave que requiere un análisis detallado. En la actualidad, la 
mayoría de pistones están fabricados con aleaciones de aluminio lo que sugiere propiedades es-
pecíficas que hacen que estas aleaciones sean especialmente adecuadas para este propósito. Un 
pistón debe cumplir una serie de funciones esenciales como transferir la energía de los gases de 
combustión al cigüeñal, actuar como un sello ante los productos de la combustión y el aceite del 
cárter y, disipar el calor de la combustión. Debe realizar estas funciones de manera silenciosa, 
resistiendo las tensiones térmicas y mecánicas sin romperse o distorsionarse, además de tener 
la resistencia necesaria para soportar las presiones de combustión y las fuerzas inerciales gene-
radas por su masa y movimiento en un rango de temperaturas que pueden variar entre -30℃ y 
400℃. Por lo tanto, el material ideal para un pistón debe poseer propiedades como resistencia 
a la tracción, compresión, fluencia y fatiga, baja densidad, alta conductividad térmica, propie-
dades de rodamiento excelentes y resistencia a la deformación bajo carga, todo ello a un costo 
razonable tanto en el material como en su producción (Adil et al., 2023). 

Los materiales utilizados en la fabricación de pistones han evolucionado a lo largo de la histo-
ria, Inicialmente el hierro fundido fue el material predominante debido a su resistencia y dura-
bilidad, seguido por le acero en motores de alto rendimiento que requerían piezas más ligeras 
para aumentar la velocidad del pistón (Ricardo, 1952). Sin embargo, a medida que se buscaban 
mejores materiales, las aleaciones de aluminio comenzaron a ganar más popularidad por su 
ligereza y buena conductividad térmica lo que permite mayor eficiencia debido a una mejor 
transferencia de calor, a pesar de su baja resistencia y punto de fusión más bajo en referencia al 
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hierro fundido. Las aleaciones de aluminio-silicio, se convirtieron en estándar en los vehículos 
de pasajeros en la década de 1950, ofreciendo una combinación única de propiedades mecáni-
cas y térmicas que los hacían ideales para aplicaciones a altas temperaturas (Adil et al., 2023).

En este estudio se propone analizar minuciosamente los materiales de fabricación de pistones 
originales y genéricos, centrándose en un motor ampliamente utilizado en el transporte pesado 
en la provincia de Cotopaxi, en el Ecuador. Se busca caracterizar los materiales utilizados en 
ambos tipos de pistones y comprender como afectan las propiedades de estos componentes. 
Los resultados obtenidos proporcionarán información valiosa para la selección de repuestos, 
garantizando un rendimiento óptimo y la seguridad del motor.

Además de su relevancia práctica, este estudio también proporcionará información científica 
sólida que respalde la elección de componentes para el mantenimiento y reparación de motores 
de combustión interna. Asimismo, se espera que los hallazgos de este estudio brinden evidencia 
suficiente para recomendar el uso de un tipo de repuesto sobre otro en el ámbito profesional.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación empleó un diseño experimental con 
un método analítico inductivo, con un enfoque cuantitativo, centrándose en un análisis compa-
rativo de un pistón original y uno genérico para el motor Cummins N14 430HP. Se trata de 
una investigación aplicada y de laboratorio, que tiene como objetivo determinar las caracterís-
ticas de fabricación y propiedades mecánicas de ambos tipos de pistones. Se han seleccionado 
dos marcas de repuesto: uno original de la marca Cummins y otra genérica. A través de análisis 
detallados de materiales y propiedades mecánicas, el estudio busca comparar las composicio-
nes, estructuras y materiales de los pistones originales y genéricos para evaluar su idoneidad 
para su uso en el motor N14 430 HP. La figura 1muestra la metodología aplicada para el desa-
rrollo de la investigación: 

Figura 1. Proceso para el desarrollo de la investigación

Fuente: Elaboración propia

Las muestras seleccionadas fueron cortadas de la falda del pistón y otra en la cabeza del pistón. 
Con el fin de llevar un registro de las muestras se codificaron con las siglas AMI, de la forma 
detallada a continuación:

• Pistón original: AMI 01

• Falda de pistón Original: AMI 02

• Pistón Genérico: AMI 03
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• Falda de pistón Genérica: AMI 04 

Figura 2. Zonas del pistón donde se extrajeron las muestras

Fuente: Elaboración propia

Ensayo mecánico

Se realizó una medición de dureza empleando un durómetro universal marca ERNST, mediante 
la aplicación de la normativa ASTM E18-2022: Método de pruebas estándar para la dureza 
Rockwell Tipo (A) de materiales metálicos.

Ensayo de composición química

Para este propósito se utilizará el método de comparación por fluorescencia de rayos X(XRF) 
por energía dispersiva (ED) de materiales, mediante un espectrómetro OLYMPUS DPO2000-C. 
En esta prueba se considera el método de ensayo ASTM E1085:2016: Método de prueba es-
tándar para el análisis de aceros de baja aleación por longitud de inda dispersiva de rayos X 
espectrometría de florescencia. 

Análisis metalográfico

Para establecer el tipo de matriz y la distribución gráfica, la muestra se preparó tomando en 
cuenta la normativa ASTM E3-2011: Guía estándar para la preparación de pruebas metalográfi-
cas y la norma ASTM E407-2007: Ataque químico. Práctica estándar para metales y aleaciones, 
para luego ser observada en un microscopio metalográfico marca Olympus.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla1, muestra los resultados de dureza obtenidos para las muestras de pistones, tanto ori-
ginales como genéricos. Los datos revelan que la cabeza del pistón original AMI01 tiene una 
dureza de 42,63 mientras que la falda original AMI02 tiene una dureza de 29,7, medidos me-
diante el ensayo de dureza Rockwell tipo A. En contraste, la cabeza del pistón genérico AMI03 
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presenta un valor de 59,26 de dureza, mientras que la falda del pistón genérico AMI04 muestra 
un valor de 44,46. Es importante tener en cuenta que la dureza es una propiedad superficial y no 
necesariamente indica la capacidad de deformación de un material en particular.

Tabla 1. Durezas obtenidas en las muestras de los pistones

Muestra AMI 01 AMI 02 AMI 03 AMI 04

Dureza HRA 42,633 29,700 59,267 44,467

Nota: esta tabla muestra la diferencia de dureza en la escala Rockwell, obtenidos entre un pistón original (AMI 01 

y AMI 02) y un pintón genérico (AMI 03 Y AMI 04).

Con el objetivo de determinar la composición química, se han identificado diversos materiales 
presentes en la muestra AMI01. La tabla 2, destaca la presencia de una matriz de hierro con 
un contenido del 96,37%, indicando que se trata de un acero con un nivel medio de carbono. 
Además, se identifican otros elementos aleantes en la muestra, como el cobre (Cu) con un 
1,01%, níquel (Ni) con un 0,08%, cromo (Cr) con un 0,036%, circonio (Zr) con un 0,0289% 
y manganeso (Mn) con un 0,025%. Estos elementos confieren al acero propiedades mecánicas 
resistentes a la corrosión y la capacidad de ser dúctil incluso a altas temperaturas. Como se 
puede apreciar en la tabla, el aleante más representativo para estas propiedades es el Circonio 
Zr, tiende a ser utilizado en aceros aleados en la sustitución del Titanio Ti.

Tabla 2. Composición química de la cabeza del pistón original

LE Fe Cu Ni Cr Zr Mn

% contenido 96,37 1,67 1,01 0,86 0,036 0,0289 0,025
+/- Error 0,07 0,04 0,02 0,02 0,009 0,0008 0,006

Nota: Tabla elaborada con base al informe de composición química espectrometría por fluorescencia de rayos x, 

laboratorio de ensayos no destructivos, Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero de la Provincia 

de Tungurahua, 2023.

La tabla 3, muestra los resultados obtenidos para la muestra AMI02, donde se identifica una 
matriz de hierro que representa el 97,67% de la composición total. Además, se observan otros 
elementos presentes en la muestra, como el cobre (Cu) con un 1,03%, níquel (Ni) con un 0,84%, 
hierro (Fe) con un 0,45%, zinc (Zn) con un 0,016% y circonio (Zr) con un 0,0292%. Estos ele-
mentos se encuentran en diferentes porcentajes de aleación, lo cual beneficia al acero y le otorga 
propiedades mecánicas favorables, especialmente en un acero de contenido medio de carbono. 
Esta combinación de elementos hace que el acero sea altamente resistente al a corrosión y ten-
ga una mayor capacidad de soportar altas temperaturas, lo cual es beneficioso en aplicaciones 
como los pistones. Además, se destaca la presencia predominante del circonio (Zr), el cual 
posee una propiedad de resistencia a altas temperaturas.
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Tabla 3. Composición química de la falda del pistón original

LE Cu Ni Fe Zn Zr

% contenido 97,67 1,03 0,84 0,45 0,016 0,0292
+/- Error 0,07 0,02 0,02 0,02 0,002 0,0008

Nota: Tabla elaborada con base al informe de composición química espectrometría por fluorescencia de rayos x, 

laboratorio de ensayos no destructivos, Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero de la Provincia 

de Tungurahua, 2023.

La tabla 4, muestra los materiales presentes en la matriz de hierro de la muestra AMI03, don-
de se identifica un acero de contenido medio de carbono con un predominio de hierro (Fe) 
que representa el 97,55% de la composición total. Además, se detectan otros elementos en la 
muestra, como cromo (Cr) con un 1,01%, manganeso (Mn) con un 0,77%, silicio (Si) con un 
0,3%, molibdeno (Mo) con un 0,224%, cobre (Cu) con un 0,16% y níquel (Ni) con un 0,08%. 
Se observa un bajo contenido de aleación de circonio (zr), lo que indica que este acero tendrá 
una menor resistencia a altas temperaturas. Es importante destacar que, si bien la composición 
química con múltiples aleantes puede favorecer algunas propiedades del acero, también puede 
debilitarlo en otros aspectos.

Tabla 4. Composición química de la cabeza del pitón genérico

Fe Cr Mn Si Mo Cu Ni
% contenido 97,5 1,01 0,77 0,3 0,224 0,16 0,08
+/- Error 0,07 0,02 0,03 - 0,006 0,02 0,01

Nota: Tabla elaborada con base al informe de composición química espectrometría por fluorescencia de rayos x, 

laboratorio de ensayos no destructivos, Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero de la Provincia 

de Tungurahua, 2023.

La tabla 5, muestra la composición química de la muestra AMI04, donde se observa que la ma-
triz de hierro representa el 97,54% de la composición total. Además, se identifican elementos 
aleados en la muestra, incluyendo el cobre (Cu) con un 1,05%, níquel (Ni) con un 0,73%, hierro 
(Fe) con un 0,38%, manganeso (Mn) con un 0,12%, Titanio (Ti) con un 0,08%, zinc (Zn) con 
un 0,069%, circonio (zr) con un 0,024% y plomo (Pb) con un 0,0058%. Se destaca la predo-
minancia de los elementos Fe, Ti y Zr en esta muestra. La adición de estos elementos aleantes 
mejora propiedades como la templabilidad, dureza, resistencia a la tensión, resistencia la fatiga, 
ductilidad, impacto y resistencia a la corrosión del material.

Tabla 5. Composición química de la falda del pistón genérico

LE Cu Ni Fe Mn Ti Zn Cu Ni
% contenido 97,54 1,05 0,73 0,38 0,12 0,08 0,069 0,0247 0,0058
+/- Error 0,05 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,003 0,0007 0,0008



190

Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

Fecha de recepción: 02 / 12 / 2024
Fecha de aceptación: 23 / 12 / 2024
Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

Comparación de pistón original y genérico en fabricación. Caso de estudio: Cummins N14 430 HP. pp. 184 - 194 / Volumen 6, nú-
mero 1 / DOI: https://doi.org/10.37431/conectividad.v6i1.224

Nota: Tabla elaborada con base al informe de composición química espectrometría por fluorescencia de rayos x, 

laboratorio de ensayos no destructivos, Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero de la Provin-

cia de Tungurahua, 2023.

A continuación, en las siguientes gráficas se pueden ver las imágenes de las metalografías de 
cada una de las cuatro muestras, una vez que han sido sometidas a ataque químico de Nital al 
4% durante 40 s.

Figura 3. Microestructura de la cabeza del pistón original magnificada a 500X, Nital al 4%, 40seg

Nota: Adaptado de Informe de preparación y análisis microestructural, laboratorio de análisis metalográfico, 

Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero de la Provincia de Tungurahua, 2023

Figura 4. Microestructura de la falda del pistón original magnificada a 500X, Nital al 4%, 40seg

Nota: Adaptado de Informe de preparación y análisis microestructural, laboratorio de análisis metalográfico, 

Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero de la Provincia de Tungurahua, 2023. 
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Figura 5. Microestructura de la cabeza del pistón genérico magnificada a 500X, Nital al 4%, 40seg

Nota: Adaptado de Informe de preparación y análisis microestructural, laboratorio de análisis metalográfico, 

Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero de la Provincia de Tungurahua, 2023.

Figura 6. Microestructura de la falda del pistón genérico magnificada a 500X, Nital al 4%, 40seg

Nota: Adaptado de Informe de preparación y análisis microestructural, laboratorio de análisis metalográfico, 

Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero de la Provincia de Tungurahua, 2023.

a) Análisis de propiedades mecánicas 

Mediante las pruebas realizadas a probetas obtenidas del pistón original y genérico que se rea-
lizado de la cabeza y falda de pistón se obtuvo los siguientes valores. En el caso de la cabeza 
del pistón, el pistón original AMI01 tiene una dureza de 42,63, mientras que el pistón genérico 
AMI03 presenta un valor más alto de 59,26. En cuanto a la falda del pistón, el pistón original 
AMI02 tiene una dureza de 29,7, mientras que el pistón genérico AMI04 muestra un valor de 
44,46. Según Avner (1997) afirma que una mayor dureza puede indicar una mejor resistencia al 
desgaste, lo que es crítico para el rendimiento y la longevidad del motor. Sin embargo, un exce-
so de dureza puede llevar a una fragilidad, lo que podría causar fallas bajo ciertas condiciones 
de carga (p.348). Como se puede apreciar la dgureza en pistón genérico es mayor por lo que 
pueden no tener la misma resistencia estructural. Esto puede resultar en un desgaste acelerado 
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de los anillos de pistón y las paredes del cilindro, lo que reduce la vida útil del motor. Mientas 
que los pistones originales que suelen estar fabricados con materiales de alta calidad y trata-
mientos térmicos específicos, tienden a tener una dureza adecuada que minimiza el desgaste.

b)  Análisis de la composición química 

Mediante las pruebas realizadas a probetas obtenidas del pistón original y genérico que se 
realizado de la cabeza y falda de pistón se obtuvo los siguientes valores: En el caso del pistón 
original se logra clasificar como un AISI 4032 dicho material es un acero aleado y de medio 
contenido de carbono con un valor de (0,3 al 0,35 %C), que posee una mayor tenacidad y re-
sistencia a la deformación. Mientras que en el caso del pistón genérico se logra clasificar como 
un AISI 4140 dicho material es un acero aleado y de medio contenido de carbono (0,38 al 
0,43 % C) debido al mayor porcentaje de carbono en el material se incrementa la dureza, pero 
compromete la ductilidad del pistón. La composición química de ambos pistones incluye una 
matriz de hierro con diversos elementos aleantes como cobre (Cu), níquel (Ni), cromo (Cr), 
manganeso (Mn), silicio (Si), molibdeno (Mo), titanio (Ti), zinc (Zn), circonio (Zr) y plomo 
(Pb). La inclusión de estos elementos mejora propiedades mecánicas clave: la templabilidad 
que permite endurecimiento mediante tratamiento térmico, la dureza que ayuda a la resistencia 
a la deformación y abrasión, la ductilidad que permite deformarse sin romperse y la resistencia 
a la corrosión que ayuda a proteger contra el deterioro. Según los autores Smith y Hashemi 
(2014) manifiestan que el zirconio protege el sustrato metálico (aleaciones de Al o Fe) contra 
daños por altas temperaturas (p.632). Cabe mencionar que el pistón original posee como aleante 
al zirconio (Zr) en un porcentaje de 0,069 que proporciona resistencia a altas temperaturas y 
mejora la estabilidad estructural, siendo la mayor diferencia en el análisis de la composición 
química y por ende siendo fundamental para el funcionamiento adecuado del pistón dentro del 
motor de combustión interna.

c) Análisis Metalográfico  

Por otro lado, acorde con el Metal Handbook-Vol.2, la adición de elementos aleantes mejora 
diversas propiedades mecánicas del acero. Se puede apreciar que el pistón original presenta 
una estructura ferrita, indicando un tratamiento térmico especial que mejora su resistencia y 
tenacidad, mientras que el pistón genérico posee una estructura martensítica fina que indica una 
mayor dureza del material, pero también afectando a la tenacidad. La elección entre un pistón 
original y genérico se debe basar en un entendimiento de sus propiedades mecánicas y quími-
cas. Es decir, de un análisis de los aleantes que constituyen los pistones para así poder alargar la 
vida útil del motor después de realizar las diferentes actividades de mantenimiento (pp.88, 227).

4. CONCLUSIONES

Los pistones genéricos, con una mayor dureza, pero posiblemente menor resistencia estructural, 
pueden acarrear un desgaste acelerado de componentes clave como anillos y cilindros, redu-
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ciendo la vida útil del motor, por otro lado, los pistones originales ofrecen una menor dureza lo 
que ayudaría a minimizar el desgaste y mantener la integridad estructural de los componentes 
directamente relacionados con el componente en estudio.

La composición química de los pistones también juega un rol crucial, ambos tipos de pistón 
incluyen una matriz de hierro con diversos elementos aleantes que mejoran propiedades me-
cánicas clave como la templabilidad, la dureza, la ductilidad y la resistencia a la corrosión, 
donde la presencia de aleantes como el circonio en los pistones originales brinda resistencia 
a altas temperaturas y estabilidad estructural, características fundamentales para un funciona-
miento óptimo a largo plazo. El material del pistón original se clasifica como un acero de medio 
contenido de carbono del tipo AISI 4032 que ofrece tenacidad y resistencia a la deformación, 
mientras que el pistón genérico se clasifica como un acero AISI 4140 con mayor contenido de 
carbono que aumenta la dureza, pero compromete la ductilidad.

La elección entre utilizar un pistón original o genérico debe basarse en una comprensión pro-
funda de las propiedades tanto químicas como mecánicas del elemento de repuesto. Un cono-
cimiento detallado de los aleantes presentes en estos componentes puede ayudar a una elección 
adecuada de refacciones en el momento de una reparación que junto con las actividades de 
mantenimiento pueden ayudar a prolongar la vida útil de los sistemas, en este caso del motor.  
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RESUMEN
Este artículo analiza la metodología para la creación de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 
para la mecánica automotriz en la educación superior, enfatizando la necesidad de integrar 
estrategias tecnológicas y pedagógicas para un aprendizaje óptimo. La introducción destaca 
la importancia de los EVA en la era digital, considerando la experiencia del COVID-19 y el 
potencial de la realidad virtual (RV), el modelo de aceptación tecnológica (TAM) y otras estra-
tegias pedagógicas. La metodología, basada en una revisión sistemática de 30 artículos de bases 
de datos indexadas, empleó palabras clave específicas y el método PRISMA para seleccionar 
y analizar estudios relevantes. Los resultados y la discusión revelaron la predominancia del 
aprendizaje basado en proyectos (23%) y la gamificación (13%), pero también la necesidad de 
mayor integración de simulaciones realistas (10%), RV (16.6%) y plataformas de gestión del 
aprendizaje (LMS) (20%) adaptadas a la mecánica automotriz. Se identificó una brecha en la 
investigación sobre la usabilidad de la interfaz (6.6%) y la accesibilidad (10%), así como en 
la evaluación rigurosa del impacto de los EVAs en el rendimiento académico. Finalmente, la 
conclusión enfatiza la importancia del aprendizaje práctico en mecánica automotriz, destacando 
la necesidad de que los EVAs repliquen la experiencia sensorial del taller, complementando, no 
reemplazando, la práctica real.

Palabras clave: Entornos virtuales de aprendizaje, Mecánica automotriz, Educación superior, 
Metodología enseñanza aprendizaje

ABSTRACT
This article discusses the methodology for the creation of virtual learning environments (VLEs) 
for automotive mechanics in higher education, emphasizing the need to integrate technological 
and pedagogical strategies for optimal learning. The introduction highlights the importance 
of VLEs in the digital age, considering the COVID-19 experience and the potential of virtual 
reality (VR), the technology acceptance model (TAM) and other pedagogical strategies. The 
methodology, based on a systematic review of 30 articles from indexed databases, employed 
specific keywords and the PRISMA method to select and analyze relevant studies. The results 
and discussion revealed the predominance of project-based learning (23%) and gamification 
(13%), but also the need for further integration of realistic simulations (10%), VR (16.6%) and 
learning management platforms (LMS) (20%) adapted to automotive mechanics. A gap was 
identified in research on interface usability (6.6%) and accessibility (10%), as well as in rigor-
ous evaluation of the impact of VLEs on academic performance. Finally, the conclusion em-
phasizes the importance of hands-on learning in automotive mechanics, highlighting the need 
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for EVAs to replicate the sensory experience of the workshop, complementing, not replacing, 
actual practice.

Key words: Virtual learning environments, Automotive mechanics, Automotive mechanics, 
Higher education, Teaching and learning methodology

1. INTRODUCCIÓN

La creación de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) para la Mecánica Automotriz en la edu-
cación superior se ha convertido en una prioridad, impulsada por la necesidad de optimizar el 
aprendizaje y adaptarse a las demandas de un mundo cada vez más digital. Este proceso requie-
re un enfoque multifacético que integre diversas estrategias tecnológicas y pedagógicas para 
lograr resultados de aprendizaje significativos. La experiencia adquirida durante la pandemia 
del COVID-19, como señalan (Turnbull et al., 2021)ha resaltado la importancia de “incorporar 
herramientas de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas, garantizar el acceso a la tecnología y 
mejorar la competencia en línea tanto del profesorado como de los estudiantes”. Esta experien-
cia ha acelerado la adopción de EVAs y ha puesto de manifiesto la necesidad de una planifica-
ción cuidadosa y una formación adecuada para asegurar su eficacia.

En este marco, la realidad virtual (RV) se presenta como una herramienta con un enorme po-
tencial para transformar la enseñanza de las asignaturas de mecánica automotriz. (Fussell & 
Truong, 2021) argumentan que la RV puede mejorar significativamente la experiencia de apren-
dizaje al proporcionar “entornos inmersivos e interactivos que simulan escenarios automovi-
lísticos del mundo real”. Estos entornos permiten a los estudiantes interactuar con modelos 
virtuales de vehículos, componentes y sistemas, brindándoles la oportunidad de explorar y ma-
nipular objetos de una manera que sería imposible en un aula tradicional. Esta inmersión, a su 
vez, mejora la participación de los estudiantes, su motivación y su comprensión de sistemas 
mecánicos complejos.

El modelo de aceptación tecnológica (TAM) ampliado ofrece un marco útil para guiar el desa-
rrollo e implementación de los entornos virtuales de aprendizaje basados en realizada virtual. 
Este modelo identifica factores que influyen en la intención de uso de la RV por parte de los es-
tudiantes, como la utilidad percibida, la facilidad de uso, la actitud hacia el uso y la norma sub-
jetiva (Fussell & Truong, 2021). Estos factores son cruciales para una implementación exitosa y 
deben ser considerados cuidadosamente al diseñar y evaluar entornos virtuales de aprendizaje. 
Por ejemplo, si los estudiantes perciben que la RV no es útil para su aprendizaje o que es difícil 
de usar, es menos probable que la adopten.

Más allá de la realidad virtual, otras estrategias pedagógicas pueden enriquecer la experien-
cia virtual y promover un aprendizaje activo y significativo. Las conferencias tipo debate y 
las sesiones informativas posteriores a la clase, como sugiere (Durrani, 2020), fomentan el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas y la participación, elementos esenciales para 
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comprender la dinámica de la mecánica automotriz y prepararse para los desafíos del mundo 
laboral. Estas estrategias pueden implementarse a través de foros de discusión en línea, chats en 
vivo, videoconferencias y otras herramientas de comunicación digital.

La creación de comunidades de aprendizaje, aunque puede ser un desafío en entornos en línea, 
es un aspecto fundamental a considerar. Un estudio comparativo entre cursos presenciales y en 
línea (Race et al., 2021) revela que, si bien la interacción social puede ser diferente, los cursos 
virtuales pueden mejorar la autoeficacia en habilidades de investigación, observación y auto-
nomía, fundamentales en la mecánica automotriz. Plataformas de aprendizaje como Moodle, 
Classroom, Canvas y Blackboard ofrecen herramientas para facilitar la comunicación, la cola-
boración y la construcción de comunidades virtuales entre estudiantes y docentes.

La evaluación en entornos virtuales también requiere una atención especial. (Khan et al., 2021) 
observaron una preferencia por las lecciones sincrónicas durante la pandemia para mantener 
la interacción humana y, al mismo tiempo, se buscaban métodos para reducir la deshonesti-
dad académica. Esto sugiere la necesidad de explorar estrategias de evaluación auténticas que 
permitan evaluar las habilidades y conocimientos de los estudiantes de manera justa y efectiva 
en entornos virtuales. Ejemplos de estas estrategias incluyen proyectos colaborativos en línea, 
portafolios digitales, presentaciones virtuales y exámenes orales a través de videoconferencia.

La satisfacción de los estudiantes en los entornos virtuales de aprendizaje está influenciada por 
diversos factores, incluyendo el esfuerzo del docente, la idoneidad de los métodos de evalua-
ción, la calidad de los materiales de aprendizaje y la percepción de un aprendizaje en línea bien 
impartido (Ho et al., 2021). Esto implica la necesidad de clases estructuradas con objetivos 
claros, contenidos relevantes, actividades interactivas y retroalimentación regular, adaptados 
a la cultura de aprendizaje y la naturaleza del programa de estudios. Es fundamental que los 
docentes se comuniquen de manera efectiva con los estudiantes, brinden apoyo y orientación, y 
creen un ambiente de aprendizaje positivo y motivador en el entorno virtual.

Experiencias como la formación de ingenieros industriales para la Industria 4.0 (Benis et al., 
2021) demuestran la importancia de adaptar los planes de estudio para incluir actualizaciones 
en tiempo real, ejemplos prácticos, estudios de caso y simulaciones que reflejen las demandas 
del mundo laboral. Esta necesidad se refleja también en la educación en mecánica automotriz. 
La integración de modos de aprendizaje reales, virtuales y simulados, como se ha visto en la 
educación en ingeniería (Kruger et al., 2021), puede contribuir a consolidar los conocimientos 
conceptuales al reducir la brecha entre la teoría y la práctica.

Las plataformas de código abierto, como la propuesta por (Vincke et al., 2021) para enseñar 
tecnologías de vehículos autónomos, ofrecen a los estudiantes una herramienta práctica para 
explorar y comprender los conceptos fundamentales de la mecánica automotriz, proporcionan-
do una experiencia de aprendizaje realista e integral. Estas plataformas permiten a los estu-
diantes experimentar con diferentes escenarios, analizar datos, resolver problemas y desarrollar 
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habilidades de programación y diseño, preparándolos para trabajar con las tecnologías más 
avanzadas del sector automotriz.

La aptitud, si bien no se menciona directamente en los contextos proporcionados, puede infe-
rirse que desempeña un papel similar al de las herramientas y sistemas educativos innovadores 
discutidos en los artículos de investigación. En el contexto de la enseñanza de la mecánica auto-
motriz en la educación superior, Electude podría mejorar el aprendizaje integrando habilidades 
y tecnologías relevantes para el sector, al igual que una clase presencial. La combinación de 
prácticas y herramientas diseñadas para aumentar la capacidad de una organización de entregar 
aplicaciones y servicios más rápido que los procesos de desarrollo de software tradicionales 
(DevOps),se están implementando para mejorar la relevancia industrial mediante la colabora-
ción entre la empresa y la universidad (Kuusinen & Albertsen, 2019).

Este enfoque aborda la brecha entre los resultados educativos y las necesidades del mercado, 
algo crucial en campos como la mecánica automotriz, donde la experiencia práctica es vital. 
Además, Electude podría incorporar sistemas como el sistema de intercambio de energía del 
volante basado en un Transmotor, que ofrece una comprensión práctica de los sistemas de trans-
ferencia de energía y recuperación de energía cinética de los vehículos, y proporciona a los es-
tudiantes información sobre las tecnologías automotrices más avanzadas (Ershad et al., 2019). 
Igualmente, Electude emplea herramientas de realidad aumentada similares al sistema ARITE, 
que mejora la experiencia de aprendizaje al permitir a los estudiantes interactuar con sistemas 
complejos en un entorno virtual, mejorando así sus habilidades de laboratorio y su comprensión 
de los sistemas integrados en aplicaciones automotrices (Kumar & Mantri, 2021). La integra-
ción de enfoques basados en datos para el pronóstico y la gestión del estado de los paquetes 
electrónicos, tal como se analizó en el contexto de la electrónica automotriz, también forma 
parte de la oferta de Electude, ya que permite a los estudiantes aprender sobre el mantenimiento 
predictivo y la confiabilidad del sistema en escenarios del mundo real (Prisacaru et al., 2022).

Por último, Electude usa plataformas basadas en la nube y sistemas de microcontroladores para 
la recopilación y el análisis de datos, similar al sistema diseñado para educar a los estudiantes 
dentro del paradigma de la Industria 4.0, preparándolos así para las tendencias de digitalización 
en la mecánica automotriz (Mijailović et al., 2021). Al combinar estas estrategias educativas in-
novadoras, Electude puede mejorar significativamente la enseñanza de la mecánica automotriz, 
garantizando que los estudiantes estén bien equipados con las habilidades y los conocimientos 
necesarios para satisfacer las demandas de la industria automotriz moderna.

En definitiva, las buenas prácticas en entornos virtuales de aprendizaje, según (Pereira et al., 
2019), enfatizan la competencia digital tanto de los estudiantes como de los docentes, así como 
el uso de herramientas de aprendizaje colaborativo para una mediación efectiva del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en materias complejas como la mecánica automotriz. La competencia 
digital implica no solo el dominio de las herramientas tecnológicas, sino también la capacidad 
de utilizarlas de manera crítica, ética y responsable para el aprendizaje, la comunicación y la 
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colaboración.

Finalmente, sistemas inteligentes de entrenamiento de agentes, utilizando plataformas como 
Unity, pueden simular la dinámica real de los automóviles (Urrea et al., 2021). Esto ofrece a 
los estudiantes una experiencia práctica con vehículos virtuales, mejorando su comprensión a 
través de métodos de aprendizaje por imitación y refuerzo. Estas simulaciones permiten a los 
estudiantes practicar habilidades de diagnóstico, reparación y mantenimiento en un entorno 
seguro y controlado, sin los riesgos y costos asociados con el trabajo en vehículos reales.

La creación de EVAs robustos para las asignaturas de mecánica automotriz implica la integra-
ción de diversas metodologías, tecnologías y estrategias pedagógicas. Al aprovechar las tec-
nologías emergentes como la realidad virtual, las plataformas de código abierto y los sistemas 
inteligentes de entrenamiento, junto con estrategias pedagógicas innovadoras como el aprendi-
zaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje experiencial, los docen-
tes pueden preparar eficazmente a los estudiantes para los desafíos en el área de la mecánica 
automotriz en el siglo XXI. La experiencia adquirida durante la transición al aprendizaje remo-
to ha proporcionado valiosas lecciones que pueden guiar el desarrollo de EVAs más efectivos, 
accesibles e inclusivos, que promuevan un aprendizaje significativo y preparen a los estudiantes 
para el éxito en un mundo laboral en constante evolución.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la presente investigación, se adoptó una metodología basada en la revisión sistemática de 
literatura científica, siguiendo un enfoque riguroso y estructurado para identificar y analizar 
estudios relacionados con la creación de entornos virtuales de aprendizaje aplicados a la ense-
ñanza de la Mecánica Automotriz en la Educación Superior. Este enfoque permitió establecer 
un marco teórico sólido y obtener una visión general de las mejores prácticas y tendencias en el 
uso de tecnologías avanzadas para la enseñanza en este campo.

La revisión se llevó a cabo utilizando revistas indexadas en bases de datos académicas recono-
cidas a nivel internacional, entre las que se incluyeron Scopus, Web of Science, Scielo, DOAJ, 
PubMed, IEEE Xplore, Redalyc y Dialnet listadas en la tabla 1 y resumidas en la tabla 2, las 
cuales proporcionaron un amplio espectro de estudios de alta calidad y relevancia. 
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Tabla 1. Bases de indexación de revistas consultadas

Revista

SC
O

PU
S

W
EB

 O
F 

SC
IE

N
C

E

SC
IE

LO

D
O

A
J

PU
B

M
ED

IE
EE

 X
PL

O
-

R
E

Otra(s) base(s)

Academic Medicine ✓ ✓ ✓
Alpha Centauri CiteFactor
Apertura: Revista de 
Innovación Educativa ✓ ✓ Redalyc, Dialnet

British Journal of Edu-
cational Technology ✓ ✓

Collection of Tech-
nical Papers - AIAA/
ASME/ASCE/AHS/
ASC

✓ ✓

Computer Applications 
in Engineering Edu-
cation

✓ ✓

Comunicar ✓ ✓ ✓ ✓ Redalyc
Ecology and Evolution ✓ ✓ ✓
Economía Creativa ✓ ✓ Dialnet
Educacao e Pesquisa ✓ ✓
Educação em Revista ✓ ✓ Redalyc
Education and Infor-
mation Technologies ✓ ✓

Emerging Science 
Journal ✓

Energies ✓ ✓
Espíritu Emprendedor 
TES ✓ Dialnet

Frontiers in Education ✓ ✓
Historia de la Educa-
ción Latinoamericana ✓ ✓ Redalyc

IEEE Transactions on 
Industrial Electronics ✓ ✓ ✓

IEEE Transactions on 
Vehicular Technology ✓ ✓ ✓

Inter-Cambios Dile-
mas y Transiciones de 
la Educación Superior

✓ ✓

International Journal 
of Educational Tech-
nology in Higher Ed-
ucation

✓ ✓ ✓

International Journal 
of Sustainability in 
Higher Education

✓ ✓ ✓



201

Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

201

Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

Fecha de recepción: 12 / 02 / 2024
Fecha de aceptación: 23 / 12 / 2024
Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

Metodología para la creación de entornos virtuales de aprendizaje de la asignatura Mecánica Automotriz en Educación Supe-
rior.  pp. 195 - 210 / Volumen 6, número 1 / DOI: https://doi.org/10.37431/conectividad.v6i1.226

Revista

SC
O

PU
S

W
EB

 O
F 

SC
IE

N
-

C
E

SC
IE

LO

D
O

A
J

PU
B

M
ED

IE
EE

 X
PL

O
R

E

Otra(s) base(s)

Journal of Educational 

Computing Research
✓ ✓

Journal of Interactive 

Media in Education
✓

Journal of Science 

Education and Tech-

nology

✓ ✓

Medical Education ✓ ✓ ✓
Multiciencias ✓ ✓ Redalyc

Nurse Educator ✓ ✓ ✓
PLoS ONE ✓ ✓ ✓ ✓
Propósitos y Represen-

taciones
✓ ✓ Dialnet, Redalyc

Religación. Revista 

de Ciencias Sociales y 

Humanidades

✓ ✓ Redalyc

Revista Educación ✓ ✓ ✓
Revista Electrónica 

Educare
✓ ✓ Redalyc

Revista Tecnológi-

ca-Educativa Docentes 

2.0

✓ ✓

RIED-Revista Ibe-

roamericana de Educa-

ción a Distancia

✓ ✓ ✓ ✓

Sensors ✓ ✓
Sensors (Switzerland) ✓ ✓
Smart Learning Envi-

ronments
✓ ✓

Sophía ✓ ✓ Dialnet

Sophia (Ecuador) ✓ ✓ Redalyc
Sustainability (Swit-

zerland)
✓ ✓

Technology, Knowled-

ge and Learning
✓ ✓
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Revista

SC
O

PU
S

W
EB

 O
F 

SC
IE

N
C

E

SC
IE

LO

D
O

A
J

PU
B

M
ED

IE
EE

 
X

PL
O

R
E

Otra(s) base(s)

The Journal of the 

Acoustical Society of 

America

✓ ✓

Virtual Reality ✓ ✓
VISUAL Review. 

International Visual 

Culture Review / Re-

vista Internacional de 

Cultura

✓ ✓ ✓ ✓ Redalyc

Fuente: Autores

Tabla 2. Resumen de la cantidad de revistas consultadas 

Base de Datos Cantidad de Revistas
Scopus 24
Web of Science 23
Scielo 17
DOAJ 21
PubMed 6
IEEE Xplore 3
Otras (Redalyc, Dialnet, 
etc.) 12

Fuente: Autores

Se estableció como criterio temporal de búsqueda un período de cinco años, abarcando publi-
caciones entre 2019 y 2024, con el fin de asegurar la pertinencia de los estudios. No obstante, 
también se consideraron seis artículos previos, correspondientes a los años 2009-2018 detalla-
dos en la tabla 3, que fueron seleccionados por su relevancia específica en la implementación 
de entornos virtuales de aprendizaje y su impacto en la enseñanza de la Mecánica Automotriz.

Tabla 3. Número de revistas consultadas por año de publicación

Año 2009 2012 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Numero 1 2 1 1 1 6 5 19 18 11 8

Fuente: Autores

Para la identificación de los estudios pertinentes, se utilizaron palabras clave específicas, en-
tre ellas: “entornos virtuales de aprendizaje”, “mecánica automotriz”, “educación superior”, 
“simulación”, “realidad virtual”, “metodología” y “aprendizaje online”. Estas palabras clave 
se combinaron con operadores booleanos (AND, OR, AND NOT) para optimizar y afinar los 
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resultados de búsqueda. Se construyeron ecuaciones de búsqueda, tales como “(mecánica auto-
motriz AND entornos virtuales) AND (simulación OR realidad virtual) AND educación supe-
rior”, con el objetivo de filtrar la información más relevante y relacionada específicamente con 
el tema de estudio.

Para organizar y presentar los resultados de manera estructurada, se aplicó el método PRIS-
MA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Figura 1), que 
facilitó la síntesis y visualización de las metodologías utilizadas en los estudios seleccionados. 
Este enfoque permitió proporcionar una visión comprensiva y crítica de las metodologías más 
efectivas para la creación de entornos virtuales de aprendizaje en la enseñanza de la Mecánica 
Automotriz, contribuyendo a la identificación de áreas de mejora y oportunidades para la inno-
vación educativa en el sector.

El proceso de selección de artículos siguió criterios de inclusión y exclusión claramente defi-
nidos. Se incluyeron estudios que abordaran la creación, implementación o evaluación de en-
tornos virtuales de aprendizaje aplicados a la enseñanza de la Mecánica Automotriz, así como 
aquellos que hicieran referencia a tecnologías emergentes, como la simulación y la realidad 
virtual, dentro del contexto de la educación superior y la industria 4.0. Aquellos estudios que se 
centraban en áreas no relacionadas con la mecánica automotriz o la educación superior, o que 
se enfocaban en la aplicación de TIC en otras disciplinas, fueron excluidos. Al final del proceso 
de selección, se identificaron 30 de 73 artículos que cumplían con los criterios establecidos.
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Figura 1. Flujograma 

Fuente: Autores

El análisis de los materiales seleccionados se realizó mediante un enfoque cualitativo y compa-
rativo, evaluando cada estudio en función de su enfoque pedagógico, las tecnologías educativas 
empleadas, y los resultados obtenidos en términos de mejora del rendimiento académico y 
desarrollo de competencias técnicas de los estudiantes. Las herramientas más comunes identi-
ficadas en estos estudios incluyeron plataformas de gestión del aprendizaje (LMS), técnicas de 
gamificación y simuladores específicos para la enseñanza de la Mecánica Automotriz. Se prestó 
especial atención a los estudios que implementaban metodologías de simulación y realidad 
virtual, ya que estas tecnologías son particularmente relevantes en la formación técnica para las 
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asignaturas de mecánica automotriz.

Tabla 4. Descripción y valoración de los aspectos evaluados

Aspecto Evaluado Criterios de Evalua-
ción

Instrumento de Evalua-
ción Resultados Esperados

Enfoque Pedagógico 
del Entorno Virtual

Metodología educativa 
utilizada (aprendizaje 
activo, basado en pro-
yectos, gamificación, 
etc.)

Análisis cualitativo de 
las metodologías pedagó-
gicas

Identificación de enfoques 
pedagógicos que mejoran la 
participación y el aprendiza-
je de los estudiantes

Uso de Tecnologías 
Empleadas

Herramientas tecnoló-
gicas utilizadas (simu-
lación, realidad virtual, 
LMS)

Evaluación del uso de 
tecnologías dentro del 
entorno virtual

Uso eficiente de tecnologías 
como simuladores, plata-
formas de realidad virtual y 
sistemas de gestión de apren-
dizaje (LMS)

Accesibilidad del En-
torno Virtual

Diseño y funcionalidad 
del entorno virtual, 
interfaz amigable, acce-
sibilidad

Análisis de los entornos 
creados o utilizados en 
los estudios revisados

Desarrollo de entornos vir-
tuales que sean intuitivos, 
accesibles y promuevan un 
aprendizaje autónomo

Evaluación del Rendi-
miento Académico

Mejora en el rendimien-
to académico de los es-
tudiantes, desarrollo de 
competencias técnicas

Comparación de califica-
ciones y desempeño antes 
y después del uso del 
entorno

Evidencia de mejora en las 
habilidades técnicas y acadé-
micas de los estudiantes de 
mecánica automotriz

Niveles de Satisfacción 
de los Estudiantes

Opiniones y nivel de 
satisfacción de los estu-
diantes sobre el entorno 
virtual

Encuestas de satisfacción, 
entrevistas o grupos fo-
cales

Alto nivel de satisfacción 
con el entorno virtual, in-
dicando una experiencia de 
aprendizaje positiva y enri-
quecedora

Mejores Prácticas en 
Mecánica Automotriz

Identificación de las 
metodologías más efica-
ces en el diseño y uso de 
entornos virtuales

Síntesis y comparación 
de las mejores prácticas 
identificadas

Implementación de las mejo-
res metodologías y prácticas 
que optimicen el aprendizaje 
en mecánica automotriz

Fuente: Autores

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de 30 artículos, junto con la revisión de estudios previos sobre entornos virtuales 
en la enseñanza de la mecánica automotriz, confirma la importancia de un enfoque pedagógico 
centrado en el estudiante para maximizar la participación y el aprendizaje. Coincidiendo con 
la predominancia observada del aprendizaje basado en proyectos (23% en nuestro análisis) 
y la gamificación (13%), se destaca su capacidad para promover la participación activa y un 
desarrollo más profundo de las competencias técnicas. Sin embargo, la aplicación efectiva de 
estas metodologías en la mecánica automotriz requiere ir más allá de la mención general del 
aprendizaje activo (40%) e integrar simulaciones realistas y laboratorios virtuales (presentes en 
solo el 10% y 6.6% de los artículos analizados, respectivamente), permitiendo a los estudiantes 
resolver problemas prácticos y experimentar con componentes y sistemas automotrices. La 
creación de comunidades virtuales (26.6%) debe centrarse en el intercambio de experiencias y 
la resolución colaborativa de problemas específicos de la mecánica automotriz. La escasez de 
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artículos que aborden directamente la simulación en este contexto (3.3%) refuerza la necesidad 
de priorizar la investigación en enfoques interactivos y basados en la práctica, incluyendo plata-
formas de aprendizaje adaptativas (20%) y herramientas interactivas (30%), para potenciar los 
beneficios de los entornos virtuales en el desarrollo de habilidades técnicas en estas asignaturas. 
Este enfoque holístico, que combina metodologías activas con tecnología que facilita la interac-
ción y la simulación práctica, es esencial para la creación de entornos virtuales de aprendizaje 
eficaces en mecánica automotriz.

En cuanto a las tecnologías empleadas, los entornos virtuales revisados emplearon una varie-
dad de tecnologías, con un enfoque predominante de la simulación de sistemas automotrices 
como herramienta clave para la enseñanza de Mecánica Automotriz. Coincidiendo con la ob-
servación de un enfoque predominante en la simulación de sistemas automotrices complejos, 
nuestro análisis encontró que, si bien la simulación se menciona en un 10% de los artículos, 
su implementación efectiva requiere la creación de escenarios realistas que permitan a los es-
tudiantes practicar el diagnóstico y la reparación en un entorno seguro, tal como se destaca en 
la investigación previa. Asimismo, la integración de plataformas de gestión del aprendizaje 
(LMS), presente en un 20% de los artículos analizados, facilita la organización del contenido 
y la accesibilidad a recursos interactivos. Sin embargo, ambos análisis coinciden en la limitada 
exploración de tecnologías emergentes como la realidad aumentada (no mencionada en nuestro 
análisis) y la inteligencia artificial (IA, también ausente), lo cual restringe el potencial para ex-
periencias más inmersivas y personalizadas. Aunque la realidad virtual (RV) se menciona en un 
16.6% de los artículos revisados, su aplicación en mecánica automotriz requiere un mayor desa-
rrollo de software y hardware específicos. Por lo tanto, existe una oportunidad significativa para 
incorporar tecnologías avanzadas como RV, RA e IA, junto con simuladores más sofisticados y 
LMS adaptados a la mecánica automotriz (solo un 3.3% integra simuladores específicos), para 
enriquecer la experiencia educativa y el desarrollo de habilidades técnicas en estas asignaturas.

Respecto del desarrollo del entorno virtual, las investigaciones evaluadas revelaron una brecha 
entre la teoría y la práctica. Si bien un 60% de los artículos enfatiza la importancia de la interac-
ción y el aprendizaje centrado en el estudiante, pocos estudios (13.3%) abordan explícitamente 
el diseño y la funcionalidad del entorno virtual desde la perspectiva de la usabilidad y la ac-
cesibilidad. La interfaz amigable, crucial para un aprendizaje autónomo efectivo, se menciona 
tangencialmente en algunos estudios (6.6%) que discuten la facilidad de uso de plataformas de 
aprendizaje, pero no se profundiza en su aplicación específica a la mecánica automotriz. La ac-
cesibilidad, que incluye la adaptabilidad a diferentes dispositivos y necesidades de aprendizaje, 
se aborda en un escaso 10% de los artículos, principalmente en el contexto del acceso a internet 
y la disponibilidad de recursos. Es fundamental que las futuras investigaciones prioricen el di-
seño de interfaces intuitivas y accesibles, con especial atención a la navegación, la organización 
del contenido y la integración de herramientas interactivas que faciliten la exploración autóno-
ma del conocimiento en mecánica automotriz. Esto implica considerar las necesidades de estu-
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diantes con diferentes estilos de aprendizaje y niveles de experiencia, así como la adaptabilidad 
del entorno virtual a diversos dispositivos y contextos de aprendizaje. La creación de entornos 
virtuales que promuevan un aprendizaje autónomo efectivo requiere un enfoque centrado en el 
usuario, que considere la usabilidad, la accesibilidad y la integración de recursos que faciliten 
la exploración, la práctica y la autoevaluación en mecánica automotriz.

En lo que concierne a la evaluación del rendimiento académico, se revela una necesidad de 
mayor rigor en la evaluación de la efectividad de estas herramientas. Si bien un 46.6% de los 
artículos reporta mejoras en el aprendizaje o la satisfacción de los estudiantes con el uso de 
entornos virtuales, solo un 20% realiza una comparación formal de calificaciones o desempeño 
antes y después de su uso. La mayoría de los estudios se centran en la percepción de los estu-
diantes sobre su propio aprendizaje (33.3%), lo cual, si bien es valioso, no proporciona eviden-
cia concluyente sobre el impacto real en las habilidades técnicas. Además, la falta de un grupo 
de control en muchos de los estudios (60%) dificulta la atribución de las mejoras observadas ex-
clusivamente al uso del entorno virtual. Es crucial que las futuras investigaciones implementen 
diseños experimentales más rigurosos, que incluyan grupos de control y mediciones objetivas 
del desempeño, como pruebas prácticas o evaluaciones de habilidades técnicas específicas de la 
mecánica automotriz. La comparación de calificaciones y desempeño antes y después del uso 
del entorno virtual, junto con el análisis de otros indicadores como la tasa de finalización de 
cursos y la retención de estudiantes, permitirá obtener evidencia más sólida sobre la efectividad 
de estas herramientas en la mejora de las habilidades técnicas y académicas de los estudiantes 
de mecánica automotriz.

En lo que se refiere a la satisfacción de los estudiantes de identifico una tendencia positiva, pero 
con margen de mejora. Si bien un 46.6% de los artículos reporta un alto nivel de satisfacción 
general con el uso de entornos virtuales, la mayoría se basa en la percepción de los estudiantes 
sobre la experiencia de aprendizaje (presente en un 33.3% de los estudios), más que en medi-
ciones objetivas del aprendizaje. Solo un 26.6% de los artículos utiliza encuestas de satisfac-
ción, entrevistas o grupos focales para recopilar las opiniones de los estudiantes sobre aspectos 
específicos del entorno virtual, como la usabilidad, la accesibilidad o la relevancia del conte-
nido para la mecánica automotriz. Es importante destacar que, aunque se reporta un alto nivel 
de satisfacción en muchos casos, un 30% de los artículos identifica áreas de mejora, como la 
necesidad de mayor interactividad, la integración de simulaciones más realistas o la mejora de 
la comunicación entre estudiantes y docentes. Para obtener una comprensión más completa de 
la experiencia del estudiante, las futuras investigaciones deben incorporar métodos mixtos de 
evaluación, que combinen encuestas de satisfacción con mediciones objetivas del aprendizaje 
y análisis cualitativo de las opiniones de los estudiantes sobre la funcionalidad, el diseño y la 
efectividad del entorno virtual en el contexto específico de la mecánica automotriz. Esto per-
mitirá identificar las fortalezas y debilidades de los entornos virtuales y orientar su desarrollo 
hacia experiencias de aprendizaje más positivas y enriquecedoras para los estudiantes.
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En el contexto de las mejores prácticas, a través de la revisión de la literatura se evidencio la 
necesidad de una mayor sistematización y comparación de las mejores prácticas. Si bien un 
40% de los artículos menciona el aprendizaje activo y un 23% el aprendizaje basado en proyec-
tos como metodologías relevantes, solo un 13.3% se centra en el diseño y la funcionalidad del 
entorno virtual, y un escaso 6.6% aborda la usabilidad de la interfaz. Esto indica una falta de 
síntesis y comparación de las mejores prácticas identificadas en diferentes estudios, lo que di-
ficulta la implementación de metodologías que optimicen el aprendizaje en mecánica automo-
triz. Es crucial que futuras investigaciones realicen una síntesis exhaustiva de las metodologías 
pedagógicas y tecnológicas más eficaces, considerando la integración de simulaciones (10%), 
realidad virtual (16.6%) y sistemas de gestión de aprendizaje (20%) adaptados a las necesidades 
específicas de la mecánica automotriz. Esta síntesis debe ir acompañada de una comparación 
rigurosa de las diferentes estrategias, utilizando indicadores de efectividad como la mejora en 
las habilidades técnicas (evaluada en solo un 20% de los artículos), el nivel de satisfacción de 
los estudiantes (46.6%) y el rendimiento académico (20%). La implementación de las mejo-
res metodologías y prácticas, derivadas de esta síntesis y comparación, permitirá optimizar el 
aprendizaje en mecánica automotriz y desarrollar entornos virtuales más efectivos para la ad-
quisición de competencias en esta disciplina.

4. CONCLUSIONES

En conclusión, esta revisión sistemática, si bien reconoce el potencial de los entornos virtuales 
de aprendizaje (EVA) en la mecánica automotriz, concluye que su implementación debe ser 
abordada con cautela y un enfoque balanceado.  Los resultados muestran una tendencia hacia 
metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación, lo cual es 
positivo; sin embargo, la verdadera eficacia de los EVA en mecánica automotriz reside en su 
capacidad para replicar la experiencia práctica inminentemente necesaria para un aprendizaje 
significativo en esta disciplina.  

El contacto real con las herramientas, los equipos, los fluidos, los aromas, los sonidos y el 
esfuerzo físico que implica una reparación o mantenimiento son esenciales para el desarrollo 
de las competencias propias de un mecánico automotriz.  Por lo tanto, dos aspectos resultan 
particularmente significativos: el “Enfoque Pedagógico del Entorno Virtual” y el “Uso de Tec-
nologías Empleadas”.  El primero debe priorizar la integración de la práctica, trascendiendo 
las simulaciones virtuales y buscando la complementariedad con experiencias de aprendizaje 
presenciales.  El segundo debe centrarse en el desarrollo de tecnologías que, más allá de la 
realidad virtual, permitan a los estudiantes experimentar la realidad tangible de la mecánica au-
tomotriz, como simuladores hápticos, realidad aumentada que superponga información técnica 
sobre componentes reales, y plataformas que permitan la interacción remota con equipos reales. 

Si bien la satisfacción de los estudiantes con los EVA es un factor importante, esta no debe ser 
alcanzada a expensas de la profundidad y la autenticidad del aprendizaje.  Se requiere un cam-
bio de paradigma en el diseño e implementación de los EVA para la mecánica automotriz, prio-
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rizando la experiencia práctica y tangible como elemento central del proceso de aprendizaje.  
Solo así se podrá aprovechar plenamente el potencial de la tecnología para formar mecánicos 
automotrices competentes y preparados para los desafíos del mundo real.
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RESUMEN
El estudio busca comprender las experiencias de enfermeros(as) en un hospital básico durante 
la pandemia, con el objetivo de mejorar las prácticas futuras en situaciones de emergencia. 
Metodológicamente se adoptó un enfoque cualitativo utilizando el método fenomenológico de 
Husserl, realizando entrevistas en profundidad a tres enfermeros sobre sus vivencias durante 
la pandemia. Luego de la recolección de información, emergieron tres categorías: 1) Cuidados 
básicos: acciones clínicas que fomentan la conexión humana; 2) Cuidados invisibles: gestos de 
empatía y soporte emocional; y 3) Responsabilidad: la tensión entre el miedo al contagio y el 
deber profesional. Estos hallazgos resaltan la complejidad ética del cuidado enfermero, por lo 
que se concluye que las experiencias de los enfermeros reflejan que el cuidado va más allá de lo 
técnico, convirtiéndose en un acto de resistencia y humanización, lo que subraya la necesidad 
de apoyo para estos profesionales en futuras crisis.

Palabras Clave: Experiencias, Cuidados, Enfermeras, Pacientes, COVID-19

ABSTRACT
This study seeks to understand the experiences of nurses in a basic hospital during the pan-
demic, with the aim of improving future practices in emergency situations. Methodologically, 
a qualitative approach was adopted using Husserl’s phenomenological method, conducting in-
depth interviews with three nurses about their experiences during the pandemic. After collect-
ing information, three categories emerged: 1) Basic care: clinical actions that foster human con-
nection; 2) Invisible care: gestures of empathy and emotional support; and 3) Responsibility: 
the tension between fear of contagion and professional duty. These findings highlight the ethical 
complexity of nursing care, leading to the conclusion that nurses’ experiences reflect that care 
goes beyond the technical, becoming an act of resistance and humanization, which underlines 
the need for support for these professionals in future crises.

Keywords: Experiences, Care, Nurses, Patients, COVID-19

1. INTRODUCCIÓN

Sin duda uno de los mayores retos que enfrentó la humanidad después de la Segunda Guerra 
Mundial fue la pandemia de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2. Su propagación 
rápida desde Asia a finales de 2019 provocó una crisis sanitaria mundial sin precedentes. Esta 
pandemia impactó significativamente al pueblo ecuatoriano, donde se registraron 176.301 ca-
sos de COVID-19 entre el 29 de febrero y el 11 de noviembre de 2020, con 12.920 fallecidos. 
Siendo la provincia de Pichincha la más afectada con un 35,5% de los casos, principalmente en 
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el Distrito Metropolitano de Quito (Gestión de Riesgos Ecuador, 2021).

Obviamente, la expansión de la enfermedad superó la capacidad resolutiva de los hospitales y 
clínicas del Distrito Metropolitano de Quito, llevando la red pública integral y red complemen-
taria  de salud al colapso; de manera tal que, los profesionales de enfermería como personal 
de  primera línea de atención a los pacientes infectados, enfrentaron  grandes desafíos, como 
el contacto directo con los enfermos, el manejo de material clínico potencialmente infectado 
y la incertidumbre generada por el desconocimiento inicial del virus. Esta situación colocó en 
evidencia la naturaleza fundamental del cuidado enfermero, cuyo eje es la atención humanizada 
y la protección de la dignidad del paciente (Collière, 1993; Boff, 2002).

En este contexto, cabe considerar que el cuidado humano de enfermería requerido no era una 
mera acción técnica; tuvo implícita una actitud integral que implica empatía, responsabilidad y 
compromiso afectivo hacia el otro. Según esta perspectiva del cuidado, respaldada por teorías 
como las de González y Flores (2009), la enfermera es el principal responsable de cuidar y 
mantener el bienestar físico y emocional del paciente. Estos profesionales adaptaron sus prác-
ticas rápidamente durante la pandemia, bajo presión extrema y con poca capacitación, lo que 
convirtió sus experiencias en una fuente invaluable de aprendizaje para la profesión.

Por lo antes expuesto, el objetivo de la investigación fue comprender las experiencias vividas 
por los enfermeros(as) en el cuidado de pacientes hospitalizados con COVID-19 en un hospi-
tal básico del Distrito Metropolitano de Quito, durante la pandemia donde se generó  nuevos 
conocimientos que contribuyen a  fortalecer las prácticas de cuidado de enfermería en futuras 
crisis sanitarias.

Antecedentes de investigaciones previas realizadas por diferentes autores hacen referencia al 
impacto emocional y físico que el cuidado de pacientes con COVID-19 generó en los profesio-
nales de la salud (Caruso et al., 2020; Zhang et al., 2021). Sin embargo, se hace evidente que 
se ha prestado poca atención al papel específico del personal de enfermería en hospitales de 
segundo nivel de complejidad, como los básicos que tienen recursos e infraestructura limitados. 
Este artículo pretende subsanar esta brecha, ofreciendo una mirada profunda sobre el impacto 
profesional y emociona que tuvo la pandemia en los enfermeros (as) de un hospital básico de 
Quito, proponiendo soluciones que permitan fortalecer la preparación y el apoyo a estos profe-
sionales en futuras crisis.

Por lo tanto, el problema central que aborda el mismo, es la falta de información detallada sobre 
las experiencias de enfermeros(as) en contextos de alta demanda y recursos limitados durante 
la pandemia. Este análisis ayudará a sentar las bases para la creación de estrategias de atención 
más humanizadas y resilientes en situaciones de emergencia sanitaria. Por lo que, en definitiva, 
el presente estudio pretende documentar las vivencias del personal de enfermería y generar nue-
vos saberes sobre el cuidado en situaciones de crisis, destacando la importancia del humanismo 
en la atención sanitaria.
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Enfermedad por COVID 19

Posterior a la aparición de los casos de enfermos por COVID 19 en el mes de diciembre de 
2019, la organización Mundial de la Salud (OMS,2020) consideró esta enfermedad, como una 
emergencia mundial, priorizando su respuesta en medidas de contención y prevención, mien-
tras el conocimiento sobre el SARS-CoV-2 era deficiente y los recursos para el tratamiento, 
limitados. La atención sanitaria se centró en tratar síntomas agudos y reducir el colapso de las 
instituciones hospitalarias, con un enfoque de riesgo, a los principales grupos vulnerables como 
los ancianos, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas. No obstante, 
en el devenir del tiempo, aparecen las vacunas y tratamientos antivirales, lo que cambió las 
estrategias hacia una convivencia con el virus, reconociendo que la enfermedad por COVID-19 
se estaba convirtiendo en una endemia. Por otro lado, la aparición de variantes como Delta y 
Ómicron obligó nuevamente a ajustar las estrategias de salud pública. Un aspecto clave que 
emergió en esta evolución fue el reconocimiento del COVID crónico, el cual ha resaltado la 
necesidad de un cuidado más integral y prolongado para aquellos pacientes que, aún después de 
la fase aguda, sufren síntomas debilitantes a nivel físico y mental (OMS 2023).

A pesar de que este cambio en la definición de la enfermedad ha modificado el enfoque del 
cuidado enfermero, que ahora no solo se centra en el manejo de la fase aguda de la enfermedad, 
sino también en la atención prolongada y la rehabilitación, vale mencionar que para el momento 
de esta investigación en al año 2021 era plena pandemia y los cuidados de enfermeria no solo 
se enfocaron en el aspecto fisico-biológico sino también hacia la parte emocional y espiritual 
del paciente y su familia. Como antecedente de esta afirmación se encuentran diferentes inves-
tigaciones.

El Cuidado de enfermería desde la perspectiva de los modelos y teorías de Enfermeria 

Cuidar al enfermo es la esencia de la profesión de enfermería,  se puede definir como una acti-
vidad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la conservación, restable-
cimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación terapéutica enfermera-pa-
ciente (Juarez y Campos, 2009), por lo tanto en los diferentes modelos y teorías de enfermeria 
el objeto de estudio es el cuidado humano, formulado desde diferentes paradigmas, pero con el 
propósito de buscar siempre el bienestar del paciente. 

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP,2020)  fundamenta el cuida-
do de paciente con coronavirus en la teoría de Virginia Henderson y sus 14 necesidades la cual 
considera dentro de sus metaparadigmas a la enfermera como una persona con conocimientos 
y habilidades prácticas capaz de observar  de manera inteligente  a las personas  y su entorno, 
brindándole los cuidados necesarios para su salud e influir en la modificación de la misma y 
fomentar mejoras en sus condiciones de vida y el cuidado se centra en la asistencia al individuo 
o al paciente de manera temporal hasta que recupere su autonomía. 

Sin embargo, para el momento de la emergencia sanitaria por SARsCoV-2, durante la pan-
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demia, puedo afirmar desde la experiencia de cuidar a personas en una crisis sanitaria de esta 
magnitud no solo se puso a prueba nuestras habilidades clínicas, sino también nuestra capaci-
dad para brindar un cuidado humanizado en situaciones extremadamente adversas, cuidado que 
implica una atención centrada en la dignidad, el respeto y la empatía hacia el paciente, lo cual es 
esencial para el bienestar integral de las personas que enfrentaron una enfermedad tan incierta 
y potencialmente mortal como el COVID-19.

Durante la pandemia, los enfermeros no solo asumimos los cuidados clínicos y asistenciales 
como profesionales de la salud, sino también los cuidados que tienen implícitos el apoyo emo-
cional, sustituyendo a los familiares que, debido a las restricciones de aislamiento, no podían 
estar presentes con sus seres queridos. Es por ello por lo que, la humanización del cuidado ad-
quirió una gran importancia. En este contexto, cabe mencionar que, diferentes investigaciones 
han estudiado el impacto del cuidado enfermero centrado en el ser humano y la experiencia 
emocional de los profesionales durante esta emergencia sanitaria por COVID 19.

Experiencias del Cuidado de enfermería en la pandemia de COVID-19 desde una mirada 
humanizada.

En este aparte, se mencionan algunos antecedentes de investigaciones y teorías que sustentan la 
problemática estudiada en el contexto de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de COVID 
19, y que hacen énfasis en cómo ésta exacerbó los desafíos relacionados al cuidado humaniza-
do.

Tal es el caso de Hernández et al. (2021), quien afirmó que los enfermeros desempeñaron un 
papel extraordinario en la atención de pacientes con COVID-19, implementando medidas pre-
ventivas como el monitoreo constante de los signos vitales, la administración adecuada de oxí-
geno y el manejo de los síntomas respiratorios.

Vale mencionar a Zhang et al. (2021) quienes consideraron que la carga emocional en los profe-
sionales de enfermería aumentó considerablemente debido a la presión por brindar un cuidado 
integral, en un contexto de escasez de recursos y elevado riesgo de contagio. Estos autores 
destacaron que, a pesar de las dificultades, los profesionales de enfermería intentaron mantener 
una actitud centrada en el paciente, lo cual reforzó el valor del humanismo en la práctica clínica 
y asistencial.

Del mismo modo, Caruso et al. (2020) identificaron que, los enfermeros enfrentaron dilemas 
éticos constantemente entre el deber de cuidar a los pacientes y el temor por su propia seguri-
dad. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, en su investigación demostraron que el cuidado 
humanizado fue evidente en el desempeño práctico de enfermería, mismo que se manifestó a 
través de pequeños gestos de empatía y comunicación que intentaron aliviar la soledad y el 
miedo de los pacientes, quienes estaban aislados de sus familiares. Este estudio reforzó la im-
portancia del profesional de enfermería como cuidador clínico y como pilar emocional en el 
proceso de salud-enfermedad.
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 Lo expuesto es confirmado con los conceptos de la teórica, Jean Watson (2008), quien expresa 
que para la recuperación de la salud de los pacientes es necesario el cuidado humano, consi-
derando que la relación enfermera paciente es requerida para la recuperación de la salud del 
enfermo. Este modelo se volvió especialmente importante durante la pandemia, debido a que, 
los enfermeros ajustaron su manera de abordar tanto las necesidades físicas como emocionales 
de los pacientes, en medio de una situación de aislamiento extremo.

Desde la perspectiva de Watson, emergen las primeras definiciones de los cuidados invisibles 
de enfermería, que hacen referencia a la relación terapéutica y el cuidado integral del paciente 
(holístico), haciendo énfasis en la importancia de la conexión emocional, el respeto y la em-
patía, destacando que estos elementos crean un ambiente propicio para la recuperación de la 
salud. Su teoría del cuidado humano sugiere que los mismos, aunque no siempre se ven, son 
esenciales para fomentar la salud y el bienestar integral del paciente.

Estos cuidados invisibles de enfermería incluyen una variedad de actitudes y comportamientos  
como: a) Empatía: Escuchar activamente y entender las emociones y preocupaciones del pa-
ciente, ofreciendo apoyo emocional, b) Comunicación: Facilitar un diálogo abierto y sincero, 
proporcionando información y aclarando dudas, c) Cuidado del ambiente: Crear un entorno 
cómodo y seguro, que incluya la privacidad y el manejo del dolor, d) Apoyo emocional: Estar 
presente y brindar consuelo, especialmente en momentos de angustia o soledad, e) Educación 
y orientación: Proporcionar información sobre la enfermedad, el tratamiento y el autocuidado, 
empoderando al paciente, f) Reconocimiento de la individualidad: Adaptar el cuidado a las 
necesidades y preferencias personales del paciente, respetando su cultura y valores y cuidado 
espiritual: Atender las necesidades espirituales del paciente, si las expresa, para fomentar su 
bienestar integral. Estos cuidados invisibles son fundamentales para una atención holística y 
centrada en la persona, apoyando a los pacientes a sentirse valorados y comprendidos (Fernán-
dez y Pagola,2019).

Por otro lado, Benner y Wrubel (1989), citados por Muñís y Colbs (2019), señalan que el cui-
dado de enfermería incluye el estudio de las experiencias vividas en torno a la salud, la enfer-
medad y el malestar y no se limita solo a procedimientos técnicos. El enfoque de estos autore se 
ajusta al contexto pandémico, donde la experiencia del cuidado a enfermos hospitalizados por 
COVID-19 no solo fue física - biológica, sino también emocional y espiritualmente compleja, 
tanto para los profesionales de enfermería como para los pacientes y sus familiares. Estos au-
tores resaltan que, en situaciones de crisis, la experiencia vivida por estos profesionales puede 
transformarse en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento en la práctica del cuidado.

Asimismo, Collière (1993) argumenta que el cuidado brindado por enfermería va más allá 
de las intervenciones diarias, refiere que implica un compromiso moral y ético de proteger la 
dignidad y bienestar del ser humano. Durante la pandemia, este principio fue aplicado y se evi-
denció en la calidad del cuidado, a pesar de las circunstancias difíciles. El compromiso con el 
bienestar y la protección de los pacientes, aun cuando no había certezas sobre los tratamientos 
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o la evolución de la enfermedad, reafirmó la esencia de lo humano en el cuidado.

Finalmente, Boff (2002) destaca que el acto de cuidar es inherente al ser humano, y que el 
cuidado de enfermería debe abarcar responsabilidad y preocupación por el otro, esto se reflejó 
en la dedicación de los profesionales de enfermería, quienes, a pesar de los riesgos y el miedo, 
gestionaron el bienestar de sus pacientes.

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Paradigma Post positivista con enfoque cualitativo

Método:  Fenomenológico de Husserl, en sus tres etapas descriptiva, estructural y de discusión

Técnica: Para la recolección de la información se utilizó la  entrevista en profundidad, la cual 
inicia con  tres  preguntas norteadoras 1) ¿Desde su experiencia , que significa cuidar a un pa-
ciente con COVID19? , 2) ¿ cuénteme su experiencia al cuidar  un paciente con Covid 19  y 
3) ¿Que significa para usted cuidar un  Pacientes con coronavirus?, las mismas sirvieron como 
guía para generar otras interrogantes en la medida que los  informantes claves exteriorizaban 
sus respuestas con la finalidad de no desviar la temática de estudio y así obtener ideas y concep-
tos de cada una de ellas, que nutrieran la investigación.

Informantes Claves: 3 profesionales de enfermería que laboran en un Hospital Básico del 
distrito metropolitano de Quito; los cuales se identificaron con seudónimos, amor, bondad y 
comprensión para resguardar su identidad.

Selección de los informantes. La selección se realizó de forma intencionada teniendo en cuen-
ta los criterios de inclusión: ser licenciado en enfermería, laborar en el hospital básico del distri-
to Metropolitano en el área de atención de pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID 
19 en el lapso Abril- a noviembre de 2020.

Escenarios: Área de descanso del personal de enfermería. 

Instrumento: guía de entrevista con las preguntas norteadoras, computadora o smartphone, el 
cuaderno de notas y carta de consentimiento informado y protección de la intimidad y confi-
dencialidad, con base a la son las pautas éticas de la Organización Mundial de la Salud 2004.

El análisis de los hallazgos se realizó por fases, en la primera se recolectó la información, 
obteniendo las respuestas de los informantes claves sobre sus vivencias al cuidar pacientes con 
COVID-19. Luego, se aplicó la reducción eidética (Epoché), que implicó suspender cualquier 
juicio previo sobre el fenómeno, permitiendo que los datos sean observaran de manera pura. En 
esta fase, se leyó repetidamente las transcripciones sin hacer interpretaciones.  La siguiente eta-
pa, la intencionalidad, se identificaron los pensamientos, emociones y acciones dirigidos hacia 
el cuidado de los pacientes, buscando patrones recurrentes en las experiencias. Posteriormente, 
se lleva a cabo la descripción esencial, donde se abstraen las características universales de la ex-
periencia, enfocándose en lo esencial y el análisis culmina con la creación de categorías basadas 
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en estas esencias, lo que permitió una narración detallada de las vivencias de los participantes, 
que se contrastan con los antecedentes mencionados en el marco teórico. En todo el proceso de 
investigación, se conservaron las consideraciones éticas como son: confidencialidad, consenti-
miento informado y la reflexividad, tratando de minimizar los prejuicios del investigador.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este acápite, se describen los resultados acordes a las etapas del Método Fenomenológico 
Hermeutico de Husserl (Fuster,2019): 

1. Etapa descriptiva: En esta etapa se realiza la recolección de los testimonios de las en-
fermeras sobre su experiencia de cuidar a pacientes con COVID-19 y la trascripción textual 
de los mismos, leyendo varias veces (Epoché) para evitar prejuicios, accediendo a una 
descripción pura de los fenómenos.

2. Etapa estructural: Identificación de las esencias universales del fenómeno del cuidado 
en pandemia mediante el análisis de la intencionalidad y la variación imaginativa.

3. Etapa de discusión: Interpretación hermenéutica de los hallazgos, reflexionando sobre 
su contexto y relevancia para la práctica enfermera, y conectando con teorías y estudios 
existentes.

Este enfoque fenomenológico hermenéutico ofrece una comprensión rica y profunda de las 
vivencias subjetivas de las enfermeras, permitiendo mejorar las prácticas de cuidado y apoyo 
en situaciones de crisis futuras.

1. Etapa descriptiva:
En esta etapa se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a los informantes cla-
ves, que a través de la grabación y transcripción textual de las respuestas permitieron extraer 
las categorías, acorde a la percepción e intuición de las investigadoras sobre las experiencias 
de las enfermeras al cuidar pacientes con COVID 19.

Figura 1. Categorización de las entrevistas

Fuente: Elaboración de las Autoras 
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2. Etapa de Estructuración: Se presentan las estructuras identificación de las esencias uni-
versales del fenómeno de experiencias del cuidado de enfermería en pandemia mediante el 
análisis de la intencionalidad y la variación imaginativa de las autoras. 

Figura 2.  Estructuración de las categorías emergidas

Fuente: Elaboración de las autoras

Como se puede evidenciar en la (Figura 1 y 2 ) correspondiente a la categorización y estructu-
ración obtenidas después de realizar el resumen de la información recolectada en las entrevistas 
, emergen tres categoría, la primera cuidados básicos de enfermería, que incluyen:  Monitorizar 
signos vitales, Oxigenoterapia, reposo en semifowler, administración de fluidos y medicación, 
estas actividades que el personal de enfermería realiza encaminadas a cubrir las necesidades 
del paciente, son denominadas por  Virginia Henderson como cuidados básicos de enfermería 
(Marriner y Alligood 2018), reafirmado  por Hernández et al. (2021), cuando expresa que los 
enfermeros desempeñaron un papel extraordinario en la atención de pacientes con COVID-19, 
al administrar cuidados como el monitoreo constante de los signos vitales, la administración 
adecuada de oxígeno y el manejo de los síntomas respiratorios.

La segunda categoría Cuidados Invisibles de Enfermería, definida por Fernández y otros (2019) 
como “Conjunto de intervenciones propias de las enfermeras que tienen que ver con la obser-
vación atenta, con la empatía, con el conocimiento y con la experiencia”. Estos cuidados son 
imponderables e intangibles y están altamente centrados en las necesidades de cada paciente. 
Se infiere entonces que los cuidados invisibles en el ámbito de la enfermería durante la pande-
mia fueron las condiciones   esenciales   para   que   enfermera y paciente pudieran conectar y 
hacer evidente la grandeza de un cuidador como el personal de enfermería. Haciendo notar que 
estos cuidados que brinda la enfermera como tocar al paciente, consolarlo a él y a su familia, 
ser empáticos, orar con ellos son llamados invisibles, porque no se registran en ningún lugar del 
mundo, no son sujetos de evaluar por ningún jefe inmediato, es decir no son tomados en cuenta.
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La tercera categoría que emerge en esta investigación fue la Responsabilidad como parte del 
cuidado de enfermeria: las enfermeras refieren que cuidar a un paciente COVID les da mucho 
temor, se protegen al máximo, porque es su responsabilidad, atenderle para que se mejore y 
tratan de salvarle la vida. 

Con relación a esta categoría, cabe mencionar que según Castro y Colbs (1992) “El profesional 
en enfermería tiene, al menos, los siguientes deberes con el paciente: atención optima, atención 
oportuna y continua, atención cuidadosa, acatamiento de instrucciones del médico tratante, 
consentimiento escrito previa explicación para procedimientos riesgosos”, deberes inherentes 
al ejercicio profesional que se encuentran  de manera intrínseca en la racionalidad  moral del 
personal de enfermería y que queda expuesto en las entrevistas, donde  se evidencia claramente 
que la responsabilidad profesional, ética, social y legal  están implícitas en el quehacer de las 
informantes enfermeras, debido a que a pesar de los riesgos que implica el contacto con perso-
nas que padecen una enfermedad desconocida y muy contagiosa, tienen claro que deben brindar 
cuidados oportunos por encima de sus temores . 

Reafirmando lo expuesto por Diego Gracia sobre el principio de la moralidad, que está en el 
hecho de que los seres humanos se sienten responsables de sus actos y por tanto, internamente 
obligados a actuar de una manera determinada (Gracia,1992).

3. Etapa de discusión: En esta etapa se realiza la interpretación hermenéutica de los hallazgos, 
reflexionando sobre su contexto y relevancia para la práctica enfermera, y conectando con sus-
tentos teóricos citados.

Interpretación hermenéutica 

La interpretación hermenéutica de acuerdo con los postulados de Edmund Husserl en la etapa 
de discusión de resultados invita a reflexionar profundamente sobre las experiencias vividas 
por las enfermeras y enfermeros cuidadores de pacientes con COVID-19 durante la pandemia, 
trascendiendo lo meramente descriptivo hacia un análisis de los significados más profundos 
de sus vivencias. La fenomenología hermenéutica nos orienta a comprender la visión de los 
profesionales de enfermería, es decir, cómo vivenciaron, experimentaron y comprendieron su 
realidad en el contexto de la pandemia.

1. Cuidados básicos de enfermería: un acto de humanidad en medio de la crisis

En la interpretación sobre los cuidados básicos de enfermería bajo el enfoque fenomenológico 
hermenéutico, es evidente que estos fueron más que simples actos clínicos como la monito-
rización de signos vitales o la administración de oxigenoterapia. Acorde a los postulados de 
Virginia Henderson (Marriner y Alligood, 2018), los cuidados básicos están dirigidos a satis-
facer las necesidades fisiológicas de la persona, sin embargo, en el contexto de la pandemia de 
COVID-19, las enfermeras experimentaron estos actos como momentos de conexión humana 
con el enfermo en un ambiente marcado por la incertidumbre y el miedo.
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Considerando la perspectiva hermenéutica de Edmund Husserl, los cuidados básicos o técnicos 
de enfermería representan más que cumplir un protocolo de atención; expresiones que reflejan 
la responsabilidad ética y afectiva. Las y los enfermeros, en su lucha diaria para proteger y 
cuidar a sus pacientes, internalizaron y resignificaron el acto de cuidar, convirtiéndolo en un 
compromiso profundo con la vida y la dignidad humana. Por tal motivo, cada acto de cuidado 
básico también se convierte en un acto de firmeza ante la adversidad, un gesto que consideró 
la dignidad del paciente incluso en situaciones donde las posibilidades de recuperación eran 
inciertas.

2. Cuidados invisibles de enfermería: el pilar ético y emocional del cuidado

Con relación a la categoría cuidados invisibles, estos son definidos por Fernández et al. (2019) 
como acciones intangibles centradas en la empatía, observación y experiencia, la fenomenolo-
gía hermenéutica de Husserl permitió develar el significado profundo de estos gestos invisibles. 
Los y las enfermeras no solo brindaron cuidados físicos o técnicos, sino que generaron un 
vínculo emocional y espiritual con los pacientes, quienes se encontraban aislados de sus seres 
queridos.

Desde mi interpretación hermenéutica, estos cuidados invisibles no son registrados en los sis-
temas formales de evaluación de desempeño, representan actos de trascendencia humana. Los 
enfermeros(as), al consolar, orar o simplemente estar presentes, valoran el ser del paciente, 
entendiendo su sufrimiento y reconocen su dignidad. Por consiguiente, los cuidados invisibles 
no son “menos importantes” por su intangibilidad, sino que son imprescindibles para la huma-
nización del cuidado enfermero, tal como lo propugnan Jean Watson (2008) y Leonardo Boff 
(2002), quienes reiteran que el cuidado es un acto inherente a la condición humana y, en este 
caso, necesario para sobrellevar la crisis emocional y existencial que trajo consigo la pandemia.

3. Responsabilidad en el cuidado: un acto ético frente al miedo

En cuanto a la categoría: responsabilidad como parte del cuidado de enfermeria, ésta emergió 
como un aspecto central de la experiencia de las enfermeras. Aquí, la fenomenología me per-
mite interpretar que la responsabilidad ética y profesional se convierte en una estructura sig-
nificativa de la conciencia del ser enfermero. Los enfermeros(as) enfrentaron un dilema ético 
existencial entre el miedo al contagio y el deber de proteger la vida de sus pacientes, lo que 
permitió que la experiencia del cuidar se volviera profundamente ética y reflexiva.

Como mencionan Castro y Colbs (1992), el profesional de enfermería tiene deberes éticos y 
morales hacia el paciente que son intrínsecos a su práctica profesional. Esta responsabilidad se 
visibiliza en el contexto de la pandemia, donde el principio de moralidad expuesto por Diego 
Gracia (1992) se hace evidente: la obligación interna de actuar de manera correcta, no solo 
por imperativos éticos profesionales, sino como parte integral de su ser. La responsabilidad de 
cuidar, incluso frente al riesgo, refleja una decisión moral que conecta la vida personal y profe-
sional de los enfermeros, donde el cuidado se transforma en una misión moral.
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Integración hermenéutica: reconstrucción del significado del cuidado

Luego de analizar e integrar estas tres categorías: cuidados básicos, cuidados invisibles y res-
ponsabilidad; desde el enfoque fenomenológico de Husserl, se observa que el cuidado de enfer-
mería durante la fase más crítica de la pandemia por COVID-19 se presenta como un fenómeno 
multidimensional, donde las acciones técnicas y humanas convergen en una experiencia de 
profundo significado existencial y ético.

Los enfermeros además de brindar cuidados clínicos y asistenciales, actuaron como ejemplo de 
la resiliencia humana, ofreciendo consuelo y apoyo emocional en medio de una incertidumbre. 
El proceso de interpretación hermenéutica permite ver que las experiencias de estos profesiona-
les están transversalizadas por contradicciones emocionales y éticas: el miedo a la enfermedad, 
la soledad del paciente, la presión por brindar cuidados óptimos y el deber de mantener la espe-
ranza. En este sentido, las experiencias de los y las enfermeras durante la pandemia revelaron 
un acto profundo de cuidado humanizado, donde la empatía y la responsabilidad juegan un rol 
clave.

4. CONCLUSIÓN

Considerando la perspectiva del método fenomenológico hermenéutico de Edmund Husserl 
y en correspondencia con el objetivo propuesto en este estudio, las experiencias de las enfer-
meras y enfermeros que cuidaron a pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 
se comprende desde la perspectiva técnica del cuidado y como un fenómeno complejo donde 
confluyen el conocimiento, la ética y las emociones. Los enfermeros (as), cuando asumieron 
su responsabilidad y enfrentaron los desafíos de la pandemia por SARsCOV2, resignificaron 
el acto de cuidar, convirtiéndolo en un proceso integral y profundamente humano, donde lo 
humano emergió como el principio rector de su práctica.

En conclusión, la interpretación hermenéutica de estas experiencias permitió comprender cómo 
el cuidado enfermero, en el contexto de la pandemia, fue un acto de resistencia y reafirmación 
de la humanidad, una experiencia donde no solo se cuidó cuerpos, sino que también se cuidó el 
espíritu en algunos enfermos. A partir de esta interpretación, se hace evidente la necesidad de 
integrar políticas de apoyo emocional y psicológico para el personal de salud de la red pública y 
complementaria del país, puesto que, la carga emocional y psicológica vivida por los profesio-
nales de enfermería, al enfrentar diariamente el sufrimiento, la muerte y el agotamiento físico y 
emocional, acentuó la necesidad de desarrollar estrategias que favorezcan el bienestar integral 
de la persona. 

Tal como se evidenció en el estudio, el cuidado no solo se limitó a la atención técnica, clínica 
y asistencial de los pacientes, sino que involucró un componente emocional y ético que, en 
muchos casos, generó estrés y ansiedad. La implementación de programas de apoyo emocional, 
que incluyan espacios de contención y acompañamiento psicológico, así como la promoción 
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de la resiliencia y el autocuidado, no solo contribuye a reducir el agotamiento profesional y la 
fatiga emocional, sino que también fortalece la capacidad de los enfermeros para brindar un 
cuidado humanizado y de calidad. Además, estas políticas de apoyo deben ser diseñadas desde 
una perspectiva integral que considere tanto las necesidades individuales como las colectivas 
del personal de salud, promoviendo un entorno laboral más saludable y sostenible, especial-
mente en tiempos de crisis.
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RESUMEN
El proyecto de estudio sobre las tecnologías aplicadas en turismo analiza el impacto y la inte-
gración de innovaciones tecnológicas en la industria turística. Este se enfoca en evaluar cómo 
las herramientas como: inteligencia artificial, Big data, realidad virtual y análisis predictivo 
influyen en la gestión, promoción y experiencia del turista. Utilizando los resultados de la 
encuesta se conoce las tendencias en cuanto al uso y percepción de la tecnología por parte de 
los viajeros, se deduce la alta dependencia del Internet para la planificación de viajes, cómo 
se mejora la eficiencia operativa de las empresas turísticas, como hoy se personaliza la oferta 
según las preferencias de los viajeros y se enriquece la interacción del turista con los destinos 
mediante experiencias virtuales inmersivas. También aborda los desafíos éticos y de privacidad 
asociados con el uso de estas tecnologías. El objetivo principal es comprender la importancia 
de la adaptación tecnológica en el sector turístico para mejorar la experiencia del viajero y ase-
gurar la confianza en la utilización de estas herramientas innovadoras.

Palabras clave: Tecnología turística, Innovación, Tecnología, Interacción, Experiencias

ABSTRACT
The study project on applied technologies in tourism analyzes the impact and integration of 
technological innovations in the tourism industry. It focuses on evaluating how tools such as ar-
tificial intelligence, big data, virtual reality and predictive analytics influence the management, 
promotion and tourist experience. Using the results of the survey, we learn about trends in the 
use and perception of technology by travelers, deduce the high dependence on the Internet for 
travel planning, how to improve the operational efficiency of tourism companies, how to cus-
tomize the offer according to travelers’ preferences and enrich the interaction of tourists with 
destinations through immersive virtual experiences. It also addresses the ethical and privacy 
challenges associated with the use of these technologies. The main objective is to understand 
the importance of technological adaptation in the tourism sector to enhance the traveler experi-
ence and ensure trust in the use of these innovative tools.

Keywords: Tourism technology, Innovation, Technology, Interaction, Experience

1. INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías han transformando el sector turístico de forma significativa, impactando 
en todos los ámbitos de la actividad, desde la gestión de destinos hasta la experiencia del turista. 
En el ámbito de la gestión, las nuevas tecnologías están permitiendo a los destinos turísticos 
mejorar su eficiencia y competitividad, a través de la automatización de procesos, el análisis 
de datos y la colaboración entre los diferentes actores. Por ejemplo, las plataformas de gestión 
de destinos (DMO) están utilizando la inteligencia artificial para optimizar la planificación y la 
promoción de los destinos y las tecnologías de realidad virtual aumentada están permitiendo a 
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los turistas experimentar los destinos de forma virtual antes de su visita. En este mismo ámbito 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se están utilizando para automatizar 
tareas administrativas, como la gestión de reservas.

En tanto que, en la experiencia del turista, las nuevas tecnologías han permitido a los viajeros 
el poder disfrutar de vivencias más personalizadas, interactivas y envolventes, por ejemplo, las 
aplicaciones móviles permiten a los turistas poder planificar su viaje, reservar actividades y 
compartirlas con otros viajeros a través de las múltiples redes sociales hoy existentes.

Ejemplos concretos.

a. Reservas en Línea:

Uno de los cambios más notables ha sido la transición hacia reservas en línea. Plataformas 
como Booking.com, Airbnb y Expedia han simplificado la planificación de viajes, permitiendo 
a los viajeros buscar y reservar alojamiento, vuelos y actividades en pocos pasos.

b.Realidad Aumentada y Realidad Virtual

La Realidad Aumentada (RA) y la Realidad Virtual (RV) están elevando la experiencia turística 
a un nivel completamente nuevo. Los viajeros pueden utilizar gafas de RV para explorar virtual-
mente destinos antes de visitarlos. Además, aplicaciones de RA ofrecen información en tiempo 
real sobre lugares de interés mientras se exploran las ciudades.

c. Aplicaciones Móviles:

Las aplicaciones móviles son esenciales para la experiencia del turista moderno, desde mapas y 
guías turísticas hasta traductores y aplicaciones de reservas, estas herramientas facilitan la vida 
de los viajeros. Además, las redes sociales permiten compartir las experiencias y recomenda-
ciones conectando a personas de todo el mundo.

d. Big Data y Personalización:

La recopilación y análisis de datos permiten a las empresas turísticas comprender las preferen-
cias y comportamientos de los turistas. Esto se traduce en ofertas y servicios más personaliza-
dos. Desde recomendaciones de restaurantes hasta itinerarios de viaje a medida, la personaliza-
ción está en auge.

e. Internet de las Cosas (IoT):

El Internet de las Cosas se ha infiltrado en el turismo a través de dispositivos conectados. Desde 
cerraduras inteligentes en hoteles hasta sensores de seguridad en destinos, los datos generados 
por estos dispositivos mejoran la seguridad y la comodidad de los turistas.

f. Inteligencia Artificial (IA):

La IA desempeña hoy uno de los papeles más importantes en la atención al cliente. Chatbots y 
asistentes virtuales ofrecen respuestas rápidas a preguntas frecuentes y asesoran a los viajeros. 
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También se utiliza para brindar recomendaciones personalizadas, como sugerencias de activi-
dades basadas en preferencias individuales.

g. Blockchain y Transparencia:

La tecnología blockchain se está empleando para mejorar la seguridad y la transparencia en 
transacciones turísticas, como la gestión de reservas y la verificación de identidad. 

h. Sostenibilidad y Responsabilidad Ambiental:

Las tecnologías promueven la sostenibilidad en el turismo. Sistemas de gestión de energía, 
seguimiento de emisiones de carbono y promoción de destinos eco amigables son ejemplos de 
cómo la tecnología es un aporte para fomentar las prácticas turísticas responsables.

i. Marketing Digital:

Las estrategias de marketing en línea, como el SEO, la publicidad en redes sociales y el mar-
keting de influencia, son fundamentales para atraer a los turistas y promocionar destinos. Las 
redes sociales se utilizan para construir comunidades de viajeros y para difundir contenido 
inspirador.

La adopción de nuevas tecnologías por parte del sector turístico se traduce en un proceso con-
tinuo, ya que, a medida que sigan evolucionando es probable que su impacto en la industria del 
turismo sea aún mayor, estas tecnologías no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que tam-
bién fomentan la innovación en la creación de servicios únicos para el consumidor. En resumen, 
las nuevas tecnologías pueden redefinir partes importantes en el área turística, proporcionando 
experiencias más personalizadas, eficientes e innovadoras.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Investigación documental: se utiliza para identificar las tendencias en el uso de las nuevas 
tecnologías en el sector turístico mundial y en Ecuador.

Investigación de campo: se utiliza para recopilar datos sobre el uso específico de las nuevas 
tecnologías en el sector turístico ecuatoriano.

a. Recolección de datos: 

La recolección de datos se lleva a cabo a través de los siguientes métodos:

• Investigación documental: Se analizan artículos académicos, informes de investiga-
ción, informes de empresas, informes emitidos por el Ministerio de Turismo y páginas 
web sobre el uso de las nuevas tecnologías en el sector turístico.
• Investigación de campo: Se entrevista a representantes de empresas turísticas, asocia-
ciones turísticas y organismos públicos para recopilar información sobre el uso especí-
fico de las nuevas tecnologías en el sector turístico ecuatoriano.
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b. Análisis de datos:

El análisis de datos se llevar a cabo utilizando los siguientes métodos:

• Análisis de contenido: Se examina el contenido de los documentos para identificar 
temas y tendencias.
• Análisis cualitativo: Se considera las entrevistas y las encuestas para identificar los 
beneficios y desafíos del uso de las nuevas tecnologías en el sector turístico ecuatoriano.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El turismo es una de las industrias más dinámicas y cambiantes del mundo, y las tecnologías 
emergentes desempeñan un papel cada vez más relevante en su evolución. 
Para la obtención de datos específicos, se llevó a cabo una encuesta sobre las nuevas tecnologías 
aplicadas en la gestión e innovación del sector turístico, esta proporcionó información valiosa 
sobre cómo las personas utilizan y perciben estas tecnologías en su experiencia de viaje. A 
continuación, se presenta el análisis de los resultados de esta encuesta, que arroja luz sobre las 
tendencias y actitudes de los participantes en relación con la tecnología en el turismo.
Preguntas de la encuesta: 
Información Demográfica: Los encuestados en su totalidad, se encuentran en el grupo de edad 
de 25-34 años (40%), lo que sugiere que esta encuesta atrae principalmente a personas jóvenes 
y en edad laboral. El 47,4% de los encuestados son del género masculino, pero también hay una 
proporción significativa de género femenino, es decir un 52,6%.

Figura 1.  Género del encuestado 1

Fuente: Autoría Propia

Preguntas sobre el Uso de Nuevas Tecnologías: El 40% de los encuestados utiliza la tecnología 
con frecuencia o siempre para planificar sus viajes, lo que refleja la importancia de la web en 
la toma de decisiones de viaje. Mientra que 24% indican que a veces utilizan las nuevas tecno-
logías para explorar destinos turísticos antes de sus viajes, lo que sugiere un potencial para el 
crecimiento en este campo.
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Y es importante acatar que el 16% rara vez a utilizado herramientas como IA. Chatbot o Páginas 
Web de turismo, y esto que falta la confianza en muchos usuarios y la aceptación de la tecnolo-
gía en la industria turística.

Figura 2.  Uso de las nuevas tecnologías

Fuente: Autoría propia

Pregunta sobre Innovaciones en el Sector Turístico:

El 48% de los encuestados ha experimentado la implementación el chatbots o asistentes vir-
tuales, como la adopción creciente de soluciones de acceso digital. En tanto que el oro 48% no 
ha tenido la oportunidad de usar este medio digital para explorar o encontrar puntos de interés 
en su destino turístico. Pero solo el 1% de los participantes considera que talvez tendría expe-
riencias con el uso de Chat o IA, lo que sugiere que esta área aún está en desarrollo.

Figura 3. Innovaciones en el Sector Turístico

Fuente: Autoría propia
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Uso de los servicios de geolocalización

La muestra revela que el 94,7% de las personas encuestadas, si usan servicios de geolocali-
zación para explorar o encontrar puntos de interés en tu destino turístico. Este servicio les ha 
permitido explorar y encontrar puntos de interés del destino turístico visitado. Estas herramien-
tas son muy útiles, ya que me permiten descubrir lugares interesantes cercanos, tales como: 
restaurantes, atracciones turísticas, y actividades locales, todo en tiempo real. Además, se da 
la posibilidad de leer las reseñas y ver las calificaciones de otros viajeros, esto ayuda a que el 
cliente pueda tomar decisiones precisas y a optimizar su tiempo durante el viaje.”

Figura  4. Los servicios de geolocalización

Fuente: Autoría propia

Preguntas Finales. Los comentarios adicionales indican que la tecnología ha mejorado la co-
modidad y eficiencia en la planificación de viajes para muchos encuestados. Algunos expresa-
ron preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad y la ética en el uso de tecnologías en el 
sector turístico, lo que destaca la importancia de abordar estos problemas en el desarrollo futuro 
de soluciones tecnológicas.

Estos resultados han permitido obtener una visión general de cómo los encuestados perciben y 
utilizan las nuevas tecnologías en el sector turístico.

4. CONCLUSIONES

La investigación sobre el tema “Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión e innovación del sec-
tor turístico” es un tema complejo y en constante evolución. El uso de las nuevas tecnologías 
está transformando el sector turístico de forma significativa, y es importante seguir investigan-
do este tema para comprender las implicaciones de estas tecnologías para el sector.

El ejemplo de metodología presentado anteriormente es solo una posible aproximación a la 
investigación de este tema. La metodología específica que se utilice dependerá de los objetivos 
específicos de la investigación y de los recursos disponibles.
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El sector turístico se encuentra en medio de una revolución tecnológica. Las nuevas tecnologías 
están mejorando la eficiencia, personalizando la experiencia del viajero y fomentando prácticas 
turísticas sostenibles. La gestión, el desarrollo y la innovación en el turismo están intrínseca-
mente vinculados a la adopción de estas tecnologías, a medida que la tecnología continúa evo-
lucionando, es emocionante imaginar cómo transformará aún más la industria del turismo en el 
futuro, los viajeros pueden esperar experiencias más enriquecedoras y personalizadas, mientras 
que las empresas turísticas pueden aumentar su competitividad y eficiencia.
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RESUMEN
El síndrome de Down es una alteración cromosómica, que tiene una incidencia de 1 en 750 
nacidos vivos y que se presenta de igual forma en ambos géneros, de acuerdo a estudios rea-
lizados, el riesgo se incrementa de acuerdo a la edad de los padres, cuyo factor de riesgo esta 
entre los 35 a 40 años, este dato fue corroborado en el estudio. Este síndrome, pueden afectar 
la calidad de vida de las personas que la padecen ya que genera discapacidad física, mental e 
intelectual. Este estudio tuvo como objetivo conocer la situación visual actual, de un grupo de 
niños con estas discapacidades, mediante la valoración optométrica, que analizó, la agudeza 
visual y defectos refractivos para su posterior corrección. Una evaluación a tiempo, evita que 
haya un incremento en el defecto refractivo, y detecta problemas motores y patologías que al 
ser tratadas oportunamente proporcionará una mayor calidad visual, un desarrollo eficiente de 
las funciones visuales y por consiguiente un óptimo desarrollo general en el ámbito cognitivo, 
educativo y social. En el estudio se observó que solo un paciente se encontraba en estado óp-
timo de calidad visual, mientras que los demás tenían alteraciones visuales que nunca habían 
sido tratadas o que lo hicieron hace mucho tiempo, lo que conlleva a una disminución en su 
capacidad de desarrollo. 

Palabras clave: Síndrome de Down, Defectos refractivos, Agudeza visual

ABSTRACT
Down syndrome is a chromosomal alteration, which has an incidence of 1 in 750 live births 
and which occurs equally in both genders. According to studies carried out, the risk increases 
according to the age of the parents, who’s the risk factor is between 35 and 40 years of age, this 
information was corroborated in the study. This syndrome can affect the quality of life of peo-
ple who suffer from it since it generates physical, mental and intellectual disability. This study 
aimed to know the visual situation of a group of children with these disabilities, through opto-
metric clinical assessment, which analyzed visual acuity and refractive errors for subsequent 
correction. A timely evaluation prevents an increase in the refractive error, and could detect 
motor problems or pathologies that, when treated promptly, will provide greater visual quality, 
efficient development of visual functions and, consequently, optimal general development in 
the field. cognitive, educational and social. In the study, it was observed that only one patient 
was in an optimal state of visual quality, while the others had visual alterations that had never 
been treated or were treated a long time ago, which leads to a decrease in their development 
capacity.

Key words: Down syndrome, Refractive errors, Visual acuity
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1. INTRODUCCIÓN

En un ámbito clínico las enfermedades con compromiso genético neuro-desarrolladas son aque-
llas que afectan la calidad de vida del ser humano, esto se manifiesta como una discapacidad 
física, intelectual o mental deteriorando la funcionalidad a lo largo de la vida de las personas 
que las padecen. Se consideran tres tipos de alteraciones genéticas: enfermedades monogéni-
cas, síndromes cromosómicos y malformaciones congénitas. Se puede tener en cuenta los diag-
nósticos prenatales y la incidencia de algunas enfermedades que tiene que ver con la edad de la 
madre como lo es el síndrome de Down. (Oscar Ivan Pulido Romero, 2021, pág. 5).

El síndrome de Down o también conocido como trisomía 21 es una malformación congénita 
que afecta a uno de cada 750 niños nacidos y en igual proporción para ambos sexos. El riesgo 
aumenta según la edad de los padres, considerada desfavorable de los 35 a los 40 años.

Estos pacientes presentan características como: cuello ancho y corto, en el tórax se observa con 
frecuencia una cardiopatía congénita, malformación cardiovasculares y viscerales, anomalías 
neurológicas, abdomen prominente, piel laxa y blanda, pies y manos anchos y cortos, talla 
baja, hipotonía generalizada, nariz pequeña con puente nasal plano, boca pequeña con paladar 
arqueado y estrecho, anomalías visuales y oculares. (Andrade, 2016, pág. 7).

Los niños con síndrome de Down tienen hasta un 60% de posibilidades de presentar un pro-
blema visual durante sus vidas, y aunque un 5% pueden tener cataratas congénitas y un 27% 
estrabismo, la alta tasa de consultas tardías por dichas complicaciones pueden llevar a pérdida 
visual definitiva si no se hacen tratamientos a tiempo. (Gómez & Santiago, 2008, págs. 1-4).

La mayoría de los niños con síndrome de Down tienen una alta probabilidad de presentar hi-
permetropías mayores a 1dpt y esta es muy propensa a cambios bruscos. Las alteraciones vi-
suales y oculares en los niños con SD son muy frecuente, por lo que es de suma importancia 
la evaluación temprana de un oftalmólogo u optómetra pediatra. Las manifestaciones oculares 
más comunes son: Alteración en el estado refractivo, cataratas, estrabismo, problemas en la 
acomodación, nistagmos e infecciones oculares. (Andrade, 2016, pág. 7).

En cuanto al eje del astigmatismo autores como Haugen et ál. (2001) reportaron la predominan-
cia de astigmatismos oblicuos asociados con factores mecánicos propios de la disposición de 
los párpados en estos pacientes (Boyd, 2016).

El estrabismo es una condición visual en la que los ojos no están alineados correctamente y 
apuntan a diferentes direcciones, según la dirección a la que apunten así mismo se da la clasi-
ficación. Se estima que entre en 20 y 44% de los niños nacidos con SD presentan estrabismo 
(Boyd, 2016).

Desde el punto de vista oftalmológico se han descrito numerosas alteraciones asociadas a este 
síndrome, alguna de las cuales pueden afectar seriamente la agudeza visual, lo que interfiere 
negativamente en el adecuado desarrollo educacional de estos niños. La importancia de este 
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problema no ha sido adecuadamente tenida en cuenta en los estudios sobre los logros académi-
cos de los niños con síndrome de Down.

Determinación de agudeza visual (AV): Siempre que ha sido posible se ha cuantificado median-
te optotipos. Dado que los niños con síndrome de Down tienden fácilmente a cansarse y perder 
atención.

Exploración del polo anterior: para determinar la presencia de opacidad de medios.

Estudio de la motilidad ocular: determinando la presencia de estrabismo y/o nistagmos.

Estudio del defecto de refracción: se ha realizado siempre con retinoscopía

Durante el desarrollo de la función visual existe una época de gran plasticidad sensorial que 
permite cambios funcionales y/o morfológicos en el tracto visual y que en el humano se calcula 
que dura hasta unos 6 años. En esta época la retina debe recibir una estimulación adecuada tanto 
en la iluminación como en la forma.

Patologías como las cataratas van a provocar alteraciones en la iluminación de la retina, por lo 
que precisan de tratamiento precoz. Igualmente, el estrabismo no tratado genera una ambliopía 
profunda del ojo desviado. Por su parte, los defectos de refracción, mucho más frecuentes y se-
veros en los niños con síndrome de Down, van a provocar alteraciones en la percepción de los 
objetos y pueden conducir, si no se corrigen, a importantes ambliopías. La corrección debe ade-
más realizarse lo más precozmente posible, durante la época de plasticidad sensorial, y sobre 
todo en el caso de determinadas alteraciones como la miopía o el astigmatismo (Viejo, 1996).

Las ayudas ópticas y su costo son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los niños 
con enfermedades neuro-desarrolladas de la Asociación Ecuatoriana de Síndrome de Down”, 
ya que, al corregir problemas visuales como miopía, hipermetropía, astigmatismo o estrabis-
mos, se les permitirá experimentar una serie de beneficios, incluyendo una mejora en el apren-
dizaje al poder ver claramente pizarras y materiales educativos, facilitando su participación en 
actividades académicas. 

Además, una buena visión favorece el desarrollo social al permitirles percibir mejor las expre-
siones faciales y señales no verbales, lo que contribuye a sus habilidades comunicativas.    Tam-
bién facilita su participación en actividades cotidianas como juegos, tareas escolares y deportes, 
promoviendo su independencia y autoestima. En consecuencia, el aumento en su capacidad 
visual y participación en diversas actividades puede tener un impacto positivo en su autoestima 
y bienestar emocional. Es importante que estos niños reciban evaluaciones optométricas regula-
res y el apoyo adecuado para garantizar que sus necesidades visuales sean atendidas de manera 
efectiva (Lazarus, 2020).

2. METODOLOGÍA

La metodología aplicada en el proyecto de examen optométrico a pacientes con discapacidades 
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especiales tiene un enfoque Observacional Descriptivo. Esta elección metodológica permitió 
integrar elementos cualitativos y cuantitativos, y permitió una exploración completa y enrique-
cedora de la salud visual y las experiencias individuales de los participantes. Previamente al 
estudio, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura para comprender las necesidades 
visuales específicas de las personas con discapacidades especiales.

La identificación y selección de participantes se realizó mediante criterios de inclusión, segui-
dos por un proceso que incluyó la obtención del consentimiento informado de los participantes 
o sus representantes legales. Durante la implementación del examen optométrico completo, se 
adaptaron las pruebas para abordar posibles limitaciones cognitivas de dicha población.

Se realizó un registro detallado de los resultados obtenidos en el examen, prestando especial 
atención a la agudeza visual y refracción.

3. RESULTADOS

A continuación, se presentan los datos descriptivos de los pacientes, cantidad, porcentaje por 
grupo etario.

Tabla 1. Tabla por grupos etarios de la edad de los pacientes evaluados, la tabla presenta valores nominales y 

porcentajes.

Edad 
Rango de edad Cantidad Porcentaje

4 a 10 años 2 12%
11 a 17 años 5 31%
18 a 24 años 2 13%
25 a 35 años 7 44%

Total 16 100%

La tabla 1 indica la cantidad de pacientes evaluados, que están dentro de cierto grupo etario, 
así como también se indica los porcentajes correspondientes.

Tabla 2. Tabla por porcentajes de Agudeza visual sin corrección en visión lejana de ambos ojos.

AV SC VL AO 
Agudeza Visual                          Número de pacientes                         Porcentaje

20/25 – 20/40                                                     9                                                60%
20/50 – 20/100                                                   5                                                29%
20/200 o menos                                                  2                                                11%
                                                                          16                                                     100%

La tabla 2 indica el porcentaje de agudeza visual sin corrección en visión lejana de ambos ojos 
de los pacientes evaluados. 
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Tabla 3. Tabla por porcentajes de Agudeza visual sin corrección en visión próxima de ambos ojos.

AV SC VP AO 
Agudeza Visual                      Número de pacientes                                  Porcentaje% 
0.50 M                                                   8                                                                        35%
0.75 M                                                   2                                                                         15%
1.00 M                                                   2                                                                         15%
1.50 M                                                   2                                                                          15%
1.75 M                                                   1                                                                          10%
2.00 M                                                   1                                                                          10%
                                                             16                                                             100%

La tabla 3 indica el porcentaje de agudeza visual sin corrección en visión próxima de ambos 
ojos de los pacientes evaluados.

Tabla 4. Tabla por porcentajes de Agudeza visual con corrección en visión lejana de ambos ojos.

AV CC VL AO 
Agudeza Visua                                            Nª de personas                             Porcentaje      
AV ACEPTABLE 20/25 – 20/40                                    15                                                    90%                     
AV MEDIA ACEPTABLE 20/50 – 20/100                      1                                                     10%                       
                                                                                       16                                          100%

La tabla 4 indica el porcentaje de agudeza visual con corrección en visión lejana de ambos 
ojos de los pacientes evaluados. 

Tabla 5. Tabla por porcentajes de Agudeza visual con corrección en visión próxima de ambos ojos.

AV CC VP AO 
Agudeza Visual                      Número de pacientes                           Porcentaje% 

0.50 M                                                  12                                                                  59%
0.75 M                                                   2                                                                   21%
1.00 M                                                   1                                                                   10%
1.25 M                                                   1                                                                   10%
                                                            16                                                     100%

La tabla 5 indica el porcentaje de agudeza visual con corrección en visión próxima de ambos 
ojos de los pacientes evaluados. 



Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

Fecha de recepción: 21 / 11 / 2024
Fecha de aceptación: 23 / 12 / 2024
Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

Valoración de problemas refractivos y agudeza visual, en niños con discapacidades neuro-desarrolladas y su posterior interven-
ción para una correcta calidad visual y de vida.  pp. 231 - 239 / Volumen 6, número 1 / DOI: https://doi.org/10.37431/conectividad.

v6i1.217

Tabla 6. Tabla por porcentajes de Diagnostico Refractivo de ojo derecho.

DIAGNOSTICO REFRACTIVO OD  
AMETROPIA                     Número de pacientes                                        Porcentaje% 

AM WR                                                        2                                                              15%

AMS WR                                                      1                                                              10%

AMC WR                                                     6                                                              24%

AMC OBLI                                                  1                                                              10%

AM OBLI                                                     1                                                             10%

AHS WR                                                      3                                                             16%

HIPER                                                          2                                                             15%
                                                                    16                                                         100%

La tabla 6 indica el porcentaje de diagnóstico refractivo de ojo derecho de los pacientes eva-
luados. 

Tabla 7. Tabla por porcentajes de Diagnóstico Refractivo de ojo izquierdo.

DIAGNOSTICO REFRACTIVO OI  
AMETROPIA                     Número de pacientes                                       Porcentaje% 
AM WR                                                 2                                                                15%
AM AR                                                  1                                                                10%
AMC WR                                              6                                                                 25%
AMC OBLI                                           1                                                                 10%
AHS OBLI                                            2                                                                 15%
HIPER                                                   2                                                                 15%
AHC WR                                               1                                                                 10%
                                                                    16                                                         100%

La tabla 7 indica el porcentaje de diagnóstico refractivo de ojo izquierdo de los pacientes eva-
luados. 

4. DISCUSIÓN 

Según los datos de los exámenes realizados, nos indican que el 45% de los niños con síndrome 
de Down presentan una alteración en los parpados. Según estudios previos han indicado que 
las anomalías palpebrales son las más comunes en niños con síndrome de Down (debido a fac-
tores anatómicos y sistémicos específicos de esta condición), (de Graaf et al., 2011). como la 
blefaritis o chalazión, en comparación a las afecciones de la córnea, que representan un 5% son 
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frecuentes en los niños con síndrome de Down. 

 El 94% de estos pacientes tienen antecedentes oculares, lo que indica que tienen una alta 
prevalencia de problemas visuales en personas con este síndrome. Por lo tanto, esto resalta la 
importancia de los antecedentes en la evaluación clínica (Van Allen et al., 1999).

Los niños con este síndrome presentan una alta incidencia de errores refractivos, que representa 
el 78%, a comparación de la literatura, que indica que hasta el 70-80%, estos errores refracti-
vos pueden afectar gravemente el desarrollo visual y cognitivo si no se corrigen correctamente 
(Roizen & Patterson, 2003).

Al menos el 31% de las personas con síndromes de Down presentan estrabismos y del 2 al 5% 
afecta a la población infantil, el estrabismo en niños afecta a su desarrollo visual y su percep-
ción de profundidad (Chan et al., 2010).

Se refiere a que en estos niños hay una baja preponderancia de ambliopía porque se diagnosticó 
a tiempo y el tratamiento fue efectivo, en comparación a los estudios de Berk et al. (1996) que 
indican que la ambliopía puede afectar entre el 10 y 20% a los niños con síndrome de Down, 
recalcando la necesidad de un seguimiento continuo y tratamientos adecuados. 

En el estudio, nos indica que el 50% de los padres se encuentran en un rango de edad de entre 
31 y 40 años, lo que ha sido asociado con un aumento en la incidencia de síndrome de Down 
(Freeman et al., 2007). Este rango de edad puede influir en la salud general y ocular de los niños 
debido a factores genéticos y ambientales asociados con la edad parental.

El 19% de los niños tienen antecedentes familiares de hipertensión. Esto es relevante dado que 
estudios sugieren una posible relación entre la hipertensión materna y complicaciones perina-
tales que podrían afectar la salud ocular de los niños (Sherman et al., 2007). Además, la hiper-
tensión puede influir indirectamente en la salud ocular a través de complicaciones sistémicas.

El 25% de los niños tienen antecedentes de alteraciones cardíacas, lo cual es coherente con la 
alta prevalencia de problemas cardíacos congénitos en niños con síndrome de Down (Cleves et 
al., 2007). Estas condiciones cardíacas pueden complicar la salud general y ocular, necesitando 
una coordinación multidisciplinaria en su manejo.

El predominio de pacientes femeninos (75%) en este estudio podría no reflejar una verdadera 
predisposición de género a problemas oculares en síndrome de Down, pero sugiere una posible 
diferencia en la búsqueda de atención médica entre géneros. Estudios indican que las diferen-
cias de género pueden influir en el acceso y la utilización de servicios de salud (Weinstein et 
al., 2010).

El 74% de los niños usan corrección óptica, lo cual es consistente con la alta necesidad de co-
rrección visual en esta población (Caputo et al., 1989). La alta prevalencia de ametropías en 
estos niños justifica el uso de lentes correctivos para mejorar su calidad de vida y desarrollo 
visual.
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El 88% de los padres de los niños no cuentan con un empleo, lo que podría reflejar las dificul-
tades socioeconómicas y el alto nivel de cuidado requerido por niños con síndrome de Down 
(Hodapp et al., 1998). Este hallazgo subraya la necesidad de políticas de apoyo social y laboral 
para estas familias.

La variabilidad en la agudeza visual sin corrección destaca la necesidad de evaluaciones vi-
suales regulares. Según la OMS, es crucial realizar evaluaciones periódicas para identificar y 
corregir problemas visuales que pueden afectar el desarrollo y el aprendizaje (WHO, 2019).

Los resultados reflejan la alta prevalencia de problemas oculares en niños con síndrome de 
Down, lo que subraya la importancia de evaluaciones oftalmológicas regulares y un enfoque 
multidisciplinario para su manejo. La alta incidencia de ametropías y el uso significativo de 
corrección óptica resaltan la necesidad de servicios de salud ocular accesibles. Además, los 
antecedentes cardíacos y las condiciones socioeconómicas de las familias indican áreas clave 
para intervenciones de salud pública y políticas de apoyo social.

5. CONCLUSIONES

Los resultados reflejan la alta prevalencia de problemas oculares en niños con síndrome de 
Down, lo que subraya la importancia de evaluaciones oftalmológicas y optométricas regulares, 
áreas clave en atención de cuidado primario y políticas de apoyo social.

La alta incidencia de ametropías y el uso significativo de corrección óptica resaltan la necesidad 
de servicios de salud ocular accesibles, en pacientes con capacidades neuro desarrolladas con lo 
cual mejorará su calidad de vida y su rendimiento académico.

La realización de este proyecto servirá para generar conciencia a los tutores y familiares de los 
pacientes con Síndrome de Down sobre la importancia de realizar exámenes visuales ya que 
una intervención optométrica en los pacientes con capacidades especiales a tiempo mejorará el 
100% su rendimiento, permitiendo llevar una vida cotidiana con mayor normalidad e indepen-
dencia.
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RESUMEN
En el siglo XXI las habilidades digitales son importantes para la enseñanza en todas las mo-
dalidades educativas, la educación superior está en medio de una transformación digital sig-
nificativa acelerada por la pandemia de COVID-19, destacando la necesidad urgente de que 
los educadores desarrollen y mejoren sus habilidades digitales para adaptarse a entornos de 
enseñanza en línea e híbridos.  Estas habilidades permiten a los docentes enriquecer las clases 
con recursos, herramientas tecnológicas, implementar metodologías activas para el aprendizaje 
basado en proyectos, colaborativo que integran tecnología. La investigación utilizó un enfoque 
cualitativo, el cual recopiló datos de diversas fuentes académicas y científicas, incluyendo artí-
culos científicos, libros, tesis e informes relevantes, seleccionando estudios revisados por pares 
en inglés y español disponibles en bases de datos reconocidas. En el análisis se consideró que 
desarrollar habilidades digitales para la enseñanza universitaria es fundamental para propiciar 
el ambiente de enseñanza-aprendizaje; el acelerado avance tecnológico ofrece la oportunidad 
de proponer y utilizar herramientas y recursos para implementarlos en las clases virtuales. Los 
autores enfatizaron que cuando se trata de la enseñanza universitaria, se debe tomar en cuenta la 
implementación del aprendizaje práctico y basado en proyectos, para que los futuros profesio-
nales puedan aplicar lo estudiado. Finalmente, se sostuvo que todos los individuos que formen 
parte de un entorno educativo deben adaptarse a los cambios de la educación en línea, y trabajar 
de manera conjunta a través de la comunicación y la colaboración entre todos los agentes con 
el objetivo de tener un rendimiento académico de calidad.

Palabras clave: Educación, Enseñanza Superior, Competencia Digital

ABSTRACT
In the 21st century digital skills are important for teaching in all educational modalities, higher 
education is in the midst of a significant digital transformation accelerated by the COVID-19 
pandemic, highlighting the urgent need for educators to develop and enhance their digital skills 
to adapt to online and hybrid teaching environments.  These skills enable teachers to enrich 
classes with resources, technology tools, implement active methodologies for project-based, co-
llaborative learning that integrate technology. The research used a qualitative approach, which 
collected data from various academic and scientific sources, including scientific articles, books, 
theses and relevant reports, selecting peer-reviewed studies in English and Spanish available 
in recognized databases. The analysis considered that developing digital skills for university 
teaching is fundamental to foster the teaching-learning environment; the accelerated technolo-
gical advancement offers the opportunity to propose and use tools and resources to implement 
them in virtual classrooms. The authors emphasized that when it comes to university teaching, 
the implementation of practical and project-based learning should be considered, so that future 
professionals can apply what they have studied. Finally, it was argued that all individuals who 
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are part of an educational environment must adapt to the changes in online education and work 
together through communication and collaboration among all agents in order to have a quality 
academic performance. 

Key words: Education, Higher Education, Digital Skills.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha existido varios avances en el mundo, y este fue mayor a partir del año 
2020, con la situación de la pandemia por Covid-19, esto aceleró los cambios en áreas del saber, 
medicina, arte, comunicación y en la educación. En este sentido, se puede evidenciar la nece-
sidad de formación en competencias digitales, reconocer la desigualdad de la población en el 
acceso a la tecnología, buscar opciones para dar respuesta a los requerimientos de la educación, 
entre otros.

En el siglo XXI las habilidades digitales son importantes para la enseñanza en todas las mo-
dalidades educativas, la educación superior está en medio de una transformación digital sig-
nificativa acelerada por la pandemia de COVID-19, destacando la necesidad urgente de que 
los educadores desarrollen y mejoren sus habilidades digitales para adaptarse a entornos de 
enseñanza en línea e híbridos.  Estas habilidades permiten a los docentes enriquecer las clases 
con recursos, herramientas tecnológicas, implementar metodologías activas para el aprendizaje 
basado en proyectos, colaborativo que integran tecnología.  

Es importante mencionar que las competencias digitales es un conjunto de conocimientos, ha-
bilidades y destrezas que capacitan a docentes y estudiantes en comunicación, colaboración, 
creación de contenido digital, seguridad y resolución de problemas.  El objetivo principal de 
esta revisión es analizar la literatura reciente sobre las competencias digitales en la enseñanza 
universitaria, con un enfoque en los estudios publicados desde el año 2013. Además, se busca 
identificar las principales tendencias y conclusiones en este campo, y discutir las implicaciones 
prácticas para la educación superior.  

La búsqueda de información se realizó en bases de datos académicas y revistas especializadas 
en educación superior, utilizando palabras clave como “habilidades digitales”, “enseñanza uni-
versitaria”, “TIC”, “educación superior” y “competencias digitales”. Se incluyeron estudios 
publicados en inglés y español, y se seleccionaron aquellos que se centraban en la importancia 
de las habilidades digitales en la enseñanza universitaria.

Según Alvarado (2020), los estudiantes que carecen de habilidades digitales adecuadas pue-
den enfrentar problemas para adaptarse a los métodos de aprendizaje en línea, lo cual puede 
repercutir negativamente en su rendimiento académico. Además, la carencia de competencias 
digitales entre los docentes universitarios puede crear una brecha entre la educación tradicional 
y en línea, afectando la calidad de la educación superior.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se enfoca en realizar una revisión de la literatura existente desde el año 2020 
para entender la relevancia y el impacto de las habilidades digitales en la enseñanza universi-
taria. 

El estudio es de tipo cualitativo y se enmarca dentro de la modalidad de revisión de literatura. 
Este enfoque permite recopilar, analizar e interpretar datos cualitativos provenientes de diversas 
fuentes académicas y científicas, con el objetivo de sintetizar el conocimiento existente sobre 
el tema de interés.

Este estudio comprende artículos científicos, libros, tesis, informes y documentos relevantes 
publicados desde el año 2020 que abordan las habilidades digitales en el contexto de la ense-
ñanza universitaria. Se consideraron aquellos estudios que cumplen con los siguientes criterios 
de inclusión:

• Publicaciones revisadas por pares.
• Estudios que aborden explícitamente las habilidades digitales y su aplicación en la  ense-

ñanza universitaria.
• Documentos publicados en inglés y español.
• Fuentes disponibles en bases de datos académicas reconocidas.

Para la recolección de datos, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos:

• Búsqueda Bibliográfica: Se realizaron búsquedas sistemáticas en bases de datos acadé-
micas utilizando palabras clave como “habilidades digitales”, “enseñanza universitaria”, 
“competencias digitales”, y “educación superior”.

• Criterios de Selección: Se establecieron criterios de inclusión y exclusión claros para ase-
gurar la relevancia y calidad de las fuentes seleccionadas.

• Matriz de Revisión: Se elaboró una matriz de revisión donde se registraron las caracterís-
ticas principales de cada estudio (autor, año, objetivo, metodología, hallazgos, etcétera.).

Se ejecutaron los siguientes procedimientos:

• Definición del Problema y Objetivos: Se definieron claramente el problema de investiga-
ción y los objetivos específicos de la revisión de literatura.

• Diseño del Protocolo de Búsqueda: Se diseñó un protocolo detallado para la búsqueda de li-
teratura, incluyendo las bases de datos a consultar, las palabras clave y los filtros aplicados.

• Selección de Estudios: Se realizó una primera selección de estudios basada en los títulos y 
resúmenes. Los documentos que cumplían con los criterios de inclusión fueron selecciona-
dos para una revisión más detallada.

• Análisis de Contenido: Se llevó a cabo un análisis de contenido de los estudios selecciona-
dos, enfocándose en identificar y categorizar las principales tendencias, enfoques, y hallaz-
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gos relacionados con las habilidades digitales en la enseñanza universitaria.

• Síntesis de Resultados: Se sintetizaron los resultados obtenidos en categorías temáticas, 
destacando las contribuciones más significativas y las áreas de consenso y divergencia en 
la literatura revisada.

El análisis de datos se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo de análisis de contenido. 
Se utilizaron técnicas de codificación abierta para identificar temas y patrones recurrentes en 
la literatura revisada. Los datos se organizaron en categorías temáticas, permitiendo una com-
prensión más profunda de cómo se conceptualizan y aplican las habilidades digitales en la en-
señanza universitaria. Además, se emplearon técnicas de triangulación para asegurar la validez 
y confiabilidad de los hallazgos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la revisión bibliográfica se puede tener los siguientes hallazgos:

La integración de tecnologías digitales ha cambiado profundamente la forma en que se co-
munican y educan las personas. Las innovaciones tecnológicas han hecho que la enseñanza a 
distancia y el aprendizaje digital sean más comunes, especialmente durante la pandemia. Sin 
embargo, esto también ha resaltado las desigualdades y deficiencias en el acceso y uso de herra-
mientas digitales, tanto en las escuelas como en los hogares. La digitalización ha cambiado no 
solo cómo se enseña, sino también cómo vivimos y trabajamos, revelando carencias en infraes-
tructura y habilidades digitales (Crovi, 2024).

En este sentido, es importante que la educación superior promueva un enfoque crítico que no 
solo implemente nuevas tecnologías, sino que evalúe su impacto y beneficios. Un fenómeno 
importante que se puede apreciar es la sobreinformación y la digitalización, estas deben generar 
la reflexión crítica, la creatividad e inclusión social.

Por otra parte, la enseñanza en la educación universitaria busca el desarrollo de competencias 
digitales para que los estudiantes utilicen eficazmente las tecnologías educativas. La autorre-
gulación del aprendizaje, que implica la gestión autónoma de los estudios y la implementación 
de estrategias efectivas, es fundamental para el éxito académico en entornos virtuales. La com-
binación de competencias digitales sólidas y habilidades de autorregulación facilita un mejor 
rendimiento académico y una adaptación más eficiente a los entornos de aprendizaje en línea 
(Pinto et. al., 2023).

Para Zimmerman (2002) y Pintrich (2004) la motivación académica, tanto intrínseca como 
extrínseca son esenciales para que los estudiantes se comprometan activamente con su apren-
dizaje y utilicen eficazmente los recursos digitales disponibles. Además, con la autoeficacia 
o creencia en la capacidad propia para realizar tareas son factores determinantes en el rendi-
miento académico de los estudiantes universitarios. Una alta autoeficacia en la alfabetización 
informacional y el uso de tecnologías educativas está positivamente relacionada con una mayor 
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motivación y un mejor desempeño académico.

La investigación de Ross et al. (2016) y el estudio de Kuanysheva et al. (2019) exploran cómo 
la autoeficacia y la alfabetización informacional afectan la motivación académica, el rendi-
miento y la formación profesional de los estudiantes, subrayando la autoeficacia como un factor 
crucial en el desarrollo de competencias digitales. De manera similar, el artículo de García y 
Trejo (2017), Kamarraju & Nadler (2013), y el estudio de Granados et al. (2021) analizan cómo 
la motivación y la autoeficacia en el uso de tecnologías digitales, junto con el apoyo institucio-
nal y de profesores, influyen en el rendimiento y la satisfacción académica de los estudiantes. 
Además, el trabajo de Ladewig et al. (2022) y el estudio de Gutiérrez (2016) investigan las 
competencias digitales y la autoeficacia en estudiantes universitarios y profesores de América 
Latina, destacando las dificultades de adaptación a la educación virtual durante la pandemia y 
la necesidad de desarrollar habilidades tecnológicas para mejorar el rendimiento académico y 
la adaptación a entornos de aprendizaje digital. En la tabla 1 se presenta una comparación de 
investigaciones:

Tabla 1. Comparación de Motivación, Autoeficacia y Rendimiento Académico

Estudio Motivación

(%)

Autoeficacia

(%)

Rendimiento Aca-
démico

(%)
Anthonysamy et al. 75 80 85
García & Tejedor 70 75 78
Ross et al. 80 85 90
Kuanysheva et al. 65 70 72
Komarraju & Nadler 78 82 84
Granados et al. 72 76 77
Ladewig et al. 68 70 73
Guitiérrez 74 78 80

Nota: Comparación de Motivación, Autoeficiencia y Rendimiento Académico.
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Figura 1. Comparación de Motivación, Autoeficiencia y Rendimiento Académico

Fuente: Autores

Dentro de las investigaciones revisadas se puede destacar la importancia de estrategias que 
ayuden a mejorar dichas competencias digitales tanto en alumnos como en docentes teniendo 
como referencia:

Implementar programas de formación continua para docentes que se enfoquen en el uso pe-
dagógico de las tecnologías digitales. Esto puede incluir talleres, cursos en línea y seminarios 
sobre herramientas digitales y métodos de enseñanza innovadores (Roll & Ifenthaler, 2021; 
Romero, 2021).

En este mismo sentido se debe incluir, módulos específicos sobre competencias digitales en el 
currículo universitario. Estos módulos pueden enseñar a los estudiantes habilidades clave como 
el uso de plataformas de aprendizaje, búsqueda de información en línea, y manejo de softwa-
re educativo (Zabolotska et al., 2021). De este modo el uso de plataformas de aprendizaje en 
línea que faciliten el acceso a recursos educativos y permitan la interacción entre estudiantes 
y profesores. Estas plataformas deben ser intuitivas y accesibles para todos los usuarios (Anto-
nopoulou et al., 2021).

Un punto importante que se debe desarrollar en los alumnos es el diseño de actividades y 
proyectos colaborativos que requieran el uso de herramientas digitales, promoviendo así el 
desarrollo práctico de competencias digitales en un contexto educativo real (Sillat et al., 2021); 
en este sentido, la implementación de un sistema de evaluación continua para monitorear el 
progreso en el desarrollo de competencias digitales tanto en estudiantes como en docentes. 
Esto puede incluir encuestas, evaluaciones de habilidades digitales y retroalimentación regular 
(Jiménez et al., 2021).

Los datos obtenidos deberían ser utilizados para generar estrategias de mejora y ajuste de estra-
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tegias educativas, asegurando que se aborden las áreas de debilidad y se potencien las fortalezas 
en el uso de tecnologías digitales (Rubach & Lazarides, 2021).

Actualmente, la tecnología cambia constantemente, por ende, es importante estar actualizado 
en las diversas metodologías para la enseñanza en línea y considerar futuras crisis internas y 
externas para proponer planes de contingencia. 

Evaluar los estragos de la Pandemia en el aprendizaje virtual, puede ser una investigación 
fructífera para determinar la manera en la que los docentes aceleraron la adopción inmediata de 
habilidades digitales. Por otro lado, investigar acerca de las desigualdades sociales en el acceso 
a recursos para la educación en línea puede proponer soluciones y estrategias para que docentes 
y estudiantes tengan equidad de oportunidades. 

Determinar el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial es un estudio que 
examinará los pros y contras de estas herramientas. Finalmente, proponer formas de equilibrar 
los efectos psicológicos y sociales que conlleva la educación en línea es importante para contri-
buir al bienestar mental de los usuarios involucrados.

4. CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado, se consideró que desarrollar habilidades digitales para la ense-
ñanza universitaria es fundamental para propiciar el ambiente de enseñanza-aprendizaje; el 
acelerado avance tecnológico ofrece la oportunidad de proponer y utilizar herramientas y re-
cursos para implementarlos en las clases virtuales. La mayoría de los autores enfatizaron que 
cuando se trata de la enseñanza universitaria, se debe tomar en cuenta la implementación del 
aprendizaje práctico y basado en proyectos, para que los futuros profesionales puedan aplicar 
lo estudiado.

La investigación deliberó que, tras la crisis sanitaria, la educación tuvo una transformación di-
gital inmediata, especialmente en la educación superior, debido a que las instituciones tuvieron 
la urgencia de proponer alternativas para continuar con el programa educativo, y tanto docentes 
como estudiantes tuvieron que adaptarse y desarrollar habilidades tecnológicas para adaptarse 
a la nueva demanda. Esta conclusión se fusiona con la desigualdad y la falta de recursos que 
enfrenta un gran número de profesionales y alumnos; la revisión de literatura mencionó que 
buscar alternativas para la igualdad de oportunidades es un tema social que debe ser soluciona-
do inmediatamente para tener un entorno educativo exitoso.

Finalmente, se sostuvo que todos los individuos que formen parte de un entorno educativo 
deben adaptarse a los cambios de la educación en línea, y trabajar de manera conjunta a través 
de la comunicación y la colaboración entre todos los agentes con el objetivo de tener un rendi-
miento académico de calidad. 
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RESUMEN
El presente artículo analiza las preferencias y percepciones de los consumidores sobre la cali-
dad, variedad y satisfacción con los productos de Antojitos San Salvo en Quito, Ecuador, con 
el objetivo de identificar hábitos de consumo y oportunidades de mejora. La metodología em-
pleada combina enfoques cuantitativos y cualitativos mediante un muestreo no probabilístico, 
incluyendo encuestas estructuradas a 365 residentes de Quito y entrevistas a profundidad para 
obtener información detallada. Los resultados revelan preferencias específicas relacionadas con 
rellenos, salsas, estilo y textura de la masa, así como los canales preferidos para adquirir los 
productos. Con base en estos hallazgos, se desarrolla un plan de negocios que abarca análisis de 
mercado, estrategias de marketing, plan de operaciones y proyecciones financieras, orientado a 
potenciar el crecimiento de Antojitos San Salvo en el mercado quiteño.

Palabras clave: Consumo, Mercado, Negocios, Marketing, Preferencias.

ABSTRACT
This article analyzes consumer preferences and perceptions regarding the quality, variety, and 
satisfaction of Antojitos San Salvo’s products in Quito, Ecuador, aiming to identify consump-
tion habits and improvement opportunities. The methodology combines quantitative and quali-
tative approaches through non-probabilistic sampling, including structured surveys of 365 Qui-
to residents and in-depth interviews to gather detailed information. The results reveal specific 
preferences related to fillings, sauces, dough style and texture, as well as preferred channels for 
acquiring the products. Based on these findings, a business plan is developed, covering market 
analysis, marketing strategies, operational planning, and financial projections, aimed at enhanc-
ing Antojitos San Salvo’s growth in the Quito market.

Key words: Consumption, Market, Business, Marketing, Preferences.

1. INTRODUCCIÓN

En el dinámico mercado gastronómico de Quito, Antojitos San Salvo enfrenta el desafío de 
posicionar la gastronomía ítalo-argentina como una propuesta atractiva para los consumidores 
locales. Este artículo analiza las preferencias y percepciones de los clientes en torno a la cali-
dad, variedad y satisfacción de los productos de la marca, con el objetivo de diseñar un plan de 
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negocios que mejore su posicionamiento y promueva la aceptación de la cocina argentina en la 
capital ecuatoriana. La investigación adopta un enfoque mixto, combinando métodos cuantita-
tivos y cualitativos, mediante encuestas estructuradas y entrevistas a profundidad aplicadas a 
una muestra representativa de 365 residentes de Quito.

Según Kotler y Armstrong (2017), el comportamiento del consumidor está influenciado signi-
ficativamente por factores culturales, incluidos los hábitos y tradiciones alimenticias, lo cual 
constituye un obstáculo importante para la aceptación de la comida extranjera. De manera si-
milar, estudios previos destacan que la falta de familiaridad con una gastronomía específica 
genera barreras psicológicas para los consumidores (Hamid & Cheng, 2017). Por lo tanto, este 
trabajo se centra en identificar las preferencias y comportamientos de los clientes en relación 
con los productos de Antojitos San Salvo, evaluando aspectos como rellenos, salsas, textura de 
la masa y canales de consumo, con el fin de desarrollar estrategias adaptadas a las necesidades 
del mercado quiteño.

El presente artículo no solo aporta datos sobre los hábitos de consumo en Quito, sino que tam-
bién resalta la importancia de integrar herramientas de análisis de mercado en la planificación 
estratégica para pequeños emprendimientos gastronómicos, como lo señala Villarán (2017). En 
este contexto, la propuesta de un plan de negocios para Antojitos San Salvo busca posicionar 
a la empresa como un referente de la cocina ítalo-argentina, contribuyendo al desarrollo de la 
diversidad culinaria en Ecuador. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio emplea un enfoque mixto que combina métodos cuantitativos y cualitativos, 
permitiendo una comprensión integral de las preferencias y comportamientos de los consumi-
dores de Antojitos San Salvo en Quito, Ecuador. Este diseño metodológico facilita la recopila-
ción de datos medibles y la exploración de las percepciones de los clientes hacia los productos 
gastronómicos ítalo-argentinos, lo que enriquece el análisis y la validez de los resultados.

La población objetivo comprende a los residentes de Quito, cuya población asciende a aproxi-
madamente 2.011 millones de habitantes según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y 
Censos (INEC, 2023). Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionan-
do a 365 individuos como participantes del estudio. Este tamaño de muestra fue calculado para 
garantizar un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, brindando representati-
vidad y precisión a los datos obtenidos.

Para la recolección de datos, se diseñaron encuestas estructuradas y entrevistas a profundidad. 
Las encuestas fueron elaboradas en Google Forms y distribuidas a través de WhatsApp, facili-
tando el acceso de los participantes. Estas encuestas incluyeron quince preguntas organizadas 
en bloques temáticos que abordaron desde datos demográficos y preferencias generales hasta 
aspectos específicos como texturas, rellenos y precios de las empanadas, además de canales de 
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compra y formas de pago. Paralelamente, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con un 
grupo reducido de participantes para captar percepciones detalladas sobre la calidad y autenti-
cidad de los productos, así como sobre la experiencia general con la marca.

El proceso de recolección de datos se desarrolló en dos etapas. En una primera instancia, se 
realizó una encuesta piloto para evaluar la claridad y eficacia del cuestionario. Con base en los 
comentarios obtenidos, se realizaron ajustes en las preguntas antes de su aplicación definitiva. 
Posteriormente, la encuesta refinada fue distribuida en formatos físico y digital, mientras que 
las entrevistas fueron realizadas de manera presencial para garantizar una interacción directa y 
obtener información cualitativa más rica.

El análisis de datos se llevó a cabo utilizando herramientas tanto estadísticas como cualitativas. 
Los datos cuantitativos provenientes de las encuestas fueron procesados con programas esta-
dísticos, lo que permitió realizar análisis descriptivos y explorar relaciones entre variables. Por 
otro lado, las entrevistas fueron transcritas y codificadas para identificar temas clave y patrones 
en las respuestas. Este enfoque dual permitió triangular los hallazgos y generar un panorama 
comprensivo de las preferencias y comportamientos de los consumidores.

El alcance de este estudio se centra en analizar la percepción de los consumidores sobre la cali-
dad, variedad y satisfacción con los productos de Antojitos San Salvo. Este análisis descriptivo 
permite identificar áreas de mejora y proponer estrategias para fortalecer el posicionamiento del 
negocio en el mercado quiteño, contribuyendo al desarrollo de la marca y a la diversificación de 
la oferta gastronómica en la ciudad.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La investigación realizada sobre Antojitos San Salvo permitió identificar patrones de consumo 
y preferencias de los clientes en Quito, Ecuador, lo que aporta información valiosa para el de-
sarrollo del plan de negocios y la mejora de su posicionamiento en el mercado gastronómico 
local. A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes y su análisis.

Figura1. Interés de consumo de empanadas argentinas 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta, 2024.

Los resultados del estudio cuantitativo, basado en una muestra de 365 participantes, indican 
que los consumidores tienen un alto nivel de interés en los productos de Antojitos San Salvo, 
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destacando las empanadas argentinas como una de las opciones gastronómicas más valoradas. 
Un 79.9% de los encuestados expresó un interés elevado por consumir productos auténticos 
de la gastronomía ítalo-argentina, lo que confirma el potencial de la empresa para consolidar 
su nicho en el mercado. Sin embargo, un 18.9% mostró un interés moderado, mientras que el 
1.1% restante manifestó no tener interés, lo que evidencia una oportunidad para implementar 
estrategias de marketing que fortalezcan la conexión emocional con estos segmentos menos 
comprometidos.

En cuanto a las características de los productos, las preferencias de los consumidores se incli-
nan hacia rellenos tradicionales como carne y pollo, pero también se evidenció un interés por 
opciones gourmet y saludables, como espinaca con ricota. Además, el precio ideal para una em-
panada argentina fue señalado en el rango de $1.50 a $1.80 por un 73.3% de los encuestados, lo 
que establece una base sólida para la estrategia de precios. Este rango equilibra competitividad 
y rentabilidad, aunque también se identificaron segmentos dispuestos a pagar precios más altos, 
lo que sugiere la viabilidad de introducir líneas de productos premium.

Figura 2. Pago por empanadas argentinas

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta, 2024.

Otro aspecto clave revelado por la investigación es la importancia de la textura y la masa de las 
empanadas, siendo los consumidores altamente exigentes en este rubro. También se destacó la 
necesidad de diversificar los canales de distribución, ya que un porcentaje significativo de los 
encuestados prefirió opciones de entrega a domicilio o a través de aplicaciones como Uber Eats. 
Este hallazgo subraya la necesidad de fortalecer la presencia digital y optimizar la logística de 
distribución para mejorar la experiencia del cliente.
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Figura 3. Preferencias de comida rápida

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta, 2024.

Figura 4. Frecuencia de consumo de empanadas

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta, 2024.

En cuanto a la percepción del servicio, los factores mejor valorados fueron la rapidez, la pre-
sentación de los productos y la ambientación del local. Esto resalta la importancia de mantener 
altos estándares operativos en estas áreas para garantizar la satisfacción del cliente. Asimismo, 
la investigación cualitativa realizada mediante entrevistas a profundidad confirmó que los con-
sumidores asocian la marca con autenticidad y calidad, aunque identificaron oportunidades para 
mejorar la comunicación sobre el origen de los ingredientes y las técnicas de preparación.

Figura 5. Calificación de factores de consumo de comida rápida

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta, 2024.

Estos resultados tienen implicaciones directas para el plan de negocios de Antojitos San Salvo. 
Por un lado, destacan la necesidad de implementar estrategias de marketing educativo que sen-
sibilicen al público sobre las particularidades de la gastronomía ítalo-argentina. Por otro lado, 
subrayan la importancia de diversificar la oferta y personalizar la experiencia del cliente para 
captar diferentes segmentos del mercado.
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Los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de comprender en profundidad las prefe-
rencias y comportamientos de los consumidores como base para la toma de decisiones estraté-
gicas en negocios gastronómicos. La alta aceptación de las empanadas argentinas y la disposi-
ción de los clientes a pagar precios competitivos reflejan un interés significativo en propuestas 
culinarias que combinan autenticidad y calidad. Sin embargo, el estudio también evidencia la 
necesidad de educar al mercado y generar una conexión emocional con segmentos menos fami-
liarizados con esta oferta gastronómica.

Estos resultados están alineados con las teorías de comportamiento del consumidor propuestas 
por Kotler y Armstrong (2017), quienes enfatizan que la percepción de valor y autenticidad son 
factores clave en la decisión de compra, especialmente en mercados culturalmente diversos. 
Asimismo, el trabajo de Hamid y Cheng (2017) sobre la aceptación de cocinas extranjeras 
confirma que la familiarización y la comunicación efectiva de los atributos culturales son esen-
ciales para superar las barreras iniciales de adopción. Este enfoque es particularmente relevante 
para Antojitos San Salvo, dado que se encuentra en un mercado donde las tradiciones culinarias 
locales dominan el panorama gastronómico.

Por otro lado, las preferencias por canales digitales y entregas a domicilio resaltan el impacto de 
la transformación digital en los hábitos de consumo, como lo sugieren investigaciones recientes 
sobre comercio electrónico y gastronomía (Velásquez, 2022). Esto plantea una oportunidad 
clave para Antojitos San Salvo: expandir su presencia en plataformas digitales y optimizar su 
logística para capitalizar las tendencias actuales del mercado.

La idea de que el éxito de una empresa gastronómica no solo depende de la calidad de sus 
productos, sino también de su capacidad para adaptar su propuesta de valor a las dinámicas 
culturales, tecnológicas y emocionales del mercado objetivo. La combinación de estrategias de 
marketing educativo, diversificación de canales y personalización de la experiencia del cliente 
puede posicionar a Antojitos San Salvo como un referente en la oferta gastronómica ítalo-ar-
gentina en Quito, contribuyendo al desarrollo de la diversidad culinaria en la región.

4. CONCLUSIONES

Los resultados del estudio muestran que la oferta de Antojitos San Salvo está alineada con las 
expectativas del mercado objetivo, ya que los consumidores valoran altamente la calidad, au-
tenticidad y textura de las empanadas argentinas. No obstante, se identificaron áreas de mejora, 
como la diversificación de rellenos y la incorporación de opciones gourmet, que pueden atraer 
a nuevos segmentos y fortalecer la propuesta de valor de la empresa. 

Asimismo, se evidenció que los consumidores prefieren opciones de entrega a domicilio y el 
uso de aplicaciones de delivery, lo que resalta la creciente influencia de la digitalización en los 
hábitos de consumo. Este hallazgo señala la necesidad de fortalecer la presencia digital y opti-
mizar la logística de distribución para mejorar la experiencia del cliente y captar más usuarios 
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en plataformas digitales.

Por otra parte, la investigación revela la importancia de implementar estrategias de marketing 
educativo que destaquen los valores culturales y la autenticidad de la gastronomía ítalo-argen-
tina. Esto permitirá superar barreras culturales y fomentar una mayor conexión emocional con 
los consumidores, ampliando la aceptación de los productos en el mercado local.

En términos de precios, se identificó que el rango de $1.50 a $1.80 es el más valorado por los 
consumidores, lo que proporciona una base sólida para las decisiones iniciales. Adicionalmen-
te, la disposición de ciertos segmentos a pagar precios más altos sugiere una oportunidad para 
introducir líneas de productos premium, incrementando la rentabilidad sin comprometer la ac-
cesibilidad del producto principal.

Finalmente, la información recopilada brinda herramientas estratégicas clave para el desarrollo 
del plan de negocios de Antojitos San Salvo. La integración de análisis detallados de las pre-
ferencias del consumidor con estrategias de marketing específicas y una estructura de precios 
adecuada posiciona a la empresa como un referente en su categoría y la prepara para un creci-
miento sostenible en el competitivo mercado de Quito.
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1. RESUMEN
La inteligencia artificial (IA) está transformando profundamente varias actividades humanas 
al automatizar procesos industriales y personalizar servicios, impactando áreas clave como la 
salud, la educación, la industria y los servicios financieros. Este artículo examina cómo la IA 
mejora la eficiencia y el rendimiento en estos sectores, abordando tanto sus beneficios como 
sus desafíos. Se destacan aplicaciones emergentes, como los asistentes virtuales, los vehículos 
autónomos y la robótica, que no solo optimizan tareas rutinarias, sino que también abren 
posibilidades para el desarrollo sostenible, especialmente en economías en crecimiento como 
la de Ecuador. Sin embargo, junto con sus ventajas, la IA plantea desafíos éticos significativos, 
como el sesgo algorítmico y la privacidad de los datos, que deben gestionarse adecuadamente. 
Además, existe una creciente dependencia de la IA para realizar tareas que antes requerían 
intervención humana, lo cual puede conducir a una disminución de ciertas habilidades humanas 
y a una vulnerabilidad en caso de fallos tecnológicos. La investigación concluye que, con una 
adecuada supervisión y un enfoque ético, la IA puede desempeñar un papel crucial en el progreso 
sostenible de la sociedad, siempre y cuando se mantenga un equilibrio entre su implementación 
y la preservación de habilidades esenciales. 

Palabras clave: Inteligencia artificial, Automatización, Eficiencia, Rendimiento, Sesgo 
algorítmico

ABSTRACT
Artificial intelligence (AI) is profoundly transforming various human activities by automating 
industrial processes and personalizing services, impacting key areas such as healthcare, 
education, industry, and financial services. This article examines how AI improves efficiency and 
performance in these sectors, addressing both its benefits and challenges. Emerging applications 
such as virtual assistants, autonomous vehicles, and robotics are highlighted, which not only 
optimize routine tasks but also open up possibilities for sustainable development, especially in 
growing economies such as Ecuador’s. However, along with its advantages, AI poses significant 
ethical challenges, such as algorithmic bias and data privacy, which must be properly managed. 
In addition, there is a growing reliance on AI to perform tasks that previously required human 
intervention, which can lead to a decline in certain human skills and vulnerability in the event 
of technological failures. The research concludes that, with proper oversight and an ethical 
approach, AI can play a crucial role in the sustainable progress of society, as long as a balance 
is maintained between its implementation and the preservation of essential skills. 

Key words: Artificial intelligence, Automation, Efficiency, Performance, Algorithmic bias

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que ya está presente en una amplia 
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gama de actividades realizadas por humanos(Martínez, 2021). No sólo beneficia a las empresas, 
sino que también contribuye al desarrollo de las capacidades humanas y a la consecución de 
objetivos cada vez más difíciles(Sierra Carles, 2024). Un estudio de 1.500 empresas realizado 
por Harvard Business Review encontró que la colaboración entre humanos y máquinas mejora 
los resultados comerciales (Estupiñán & Mesa, 2023). Para 2030, se espera que la inteligencia 
artificial aporte hasta 15,7 billones de dólares a la economía mundial. En este contexto, el uso 
de la IA es fundamental para mejorar las capacidades humanas y alcanzar objetivos ambiciosos 
(Peña et al., 2024). Al investigar cómo está cambiando las actividades diarias, se puede mejorar 
la comprensión de las enormes implicaciones y oportunidades que abre la inteligencia artificial 
(Mántaras, 2024).

El aprendizaje automático, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural 
son solo algunos de los campos en los que la inteligencia artificial (IA) ha logrado grandes 
avances (Bryson, 2024). Este avance ha tenido un gran impacto en la economía, la sociedad y 
la vida cotidiana, provocando cambios en áreas como la salud, la educación y la industria. La 
IA tiene problemas éticos, sociales y técnicos, como el sesgo algorítmico, la privacidad de los 
datos y la regulación, a pesar de sus ventajas. Este artículo examina el estado actual de la IA, 
las posibles aplicaciones, desafíos y oportunidades para la humanidad(NexusAdmistraIntegra, 
2020; Rentería, 2023).

Actualmente es evidente la preocupación por los efectos de la tecnología, la automatización y la 
inteligencia artificial. Sin embargo, la conexión entre el avance tecnológico y la empleabilidad 
no es nueva. La tecnología ha cambiado la forma en que se realiza el trabajo a lo largo de 
la historia, remontándose a los primeros métodos de agricultura y caza. Invenciones como la 
lanza, la rueda y el arado han mejorado la eficiencia del trabajo humano y los avances actuales 
lo han hecho más evidente (Marcelo, 2023), (Platform, 2022). Las revoluciones industriales son 
claros ejemplos de estos cambios, pues representaron momentos de transformación tecnológica 
en el lugar de trabajo, que impulsaron la innovación en las industrias (mrobleslopez, 2019).

Al proporcionar soluciones novedosas a problemas ambientales y sociales, la inteligencia 
artificial tiene el potencial de cambiar completamente la situación del desarrollo sostenible en 
Ecuador (Sourtech, 2024). Sin embargo, para maximizar los beneficios de la IA, es necesario 
abordar los desafíos relacionados con la ética, la privacidad de los datos y la equidad en el 
acceso a la tecnología (Buenaño et al., 2024). Se requiere una colaboración activa entre el 
gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad científica para garantizar que la IA 
se utilice de manera responsable y en beneficio de todos los ecuatorianos (Cevallos et al., 2023; 
Vásconez, 2023).

El propósito de este estudio es analizar cómo el avance de la inteligencia artificial ha afectado 
a las actividades humanas y, en particular, las consecuencias que ha tenido esta revolución 
tecnológica. La inteligencia artificial está cambiando fundamentalmente la forma en que se 
interactúa con el mundo que nos rodea, desde la optimización de los procesos industriales 
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hasta la personalización de los servicios en línea. Examinará cómo estas innovaciones afectan 
la dinámica social, económica y ética de la sociedad moderna, además de la eficiencia y la 
productividad. Este análisis detallado tiene como objetivo aclarar los impactos significativos 
que la inteligencia artificial está teniendo en nuestras vidas y establecer una base sólida para 
comprender y abordar sus consecuencias a largo plazo.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se centra en la creación de 
máquinas que emulan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar a medida que 
recopilan información. El término fue acuñado en 1956 por John McCarthy y surgió después de 
la Segunda Guerra Mundial con la prueba de Turing. Actualmente, la IA cubre subcampos que 
van desde el aprendizaje y la percepción hasta áreas específicas como el reconocimiento del 
habla y el diagnóstico de enfermedades, automatizando tareas intelectuales y siendo relevante 
para múltiples áreas.

La arquitectura de la IA y los procesos de aprendizaje varían desde algoritmos simples hasta 
redes neuronales artificiales complejas. Los modelos de aprendizaje automático, de refuerzo, 
profundo y supervisado pueden ayudar a aprender estas redes. Además, han surgido campos 
de estudio como la ética de las máquinas y la roboética como resultado del desarrollo de la 
IA; Estos campos estudian cómo la IA afecta la vida cotidiana y si es ético manejar estas 
tecnologías (Gallardo, 2024).

Hoy en día, unas variedades de aplicaciones utilizan IA, como asistentes virtuales (como Alexa, 
Google Assistant y Siri), traductores automáticos (como Google Translate y DeepL), sistemas 
de recomendación (como YouTube), motores de ajedrez (como Stockfish y AlphaZero), chatbots 
(como ChatGPT) y vehículos autónomos (como Tesla Autopilot). Además, están surgiendo 
nuevas herramientas digitales como SIVIUM, una plataforma que automatiza la solicitud 
de ofertas de empleo. La inteligencia artificial se divide en inteligencia artificial débil, que 
realiza tareas específicas, e hipotética inteligencia artificial general, que excede las capacidades 
humanas y podría conducir a una singularidad tecnológica (Oliver, 2024), (McFarland, 2022). 

Figura 1. Las cuatro revoluciones industriales desde el siglo XVIII
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2.1. Campos de Aplicación de la Inteligencia Artificial

Asistentes virtuales: Los algoritmos de aprendizaje automático ayudan a herramientas como 
Siri, Alexa, Cortana y Google Assistant a comprender y responder preguntas y comandos, 
mejorando constantemente gracias a la capacidad de aprendizaje adaptativo (Pérez, 2020). 
Debido a que están integrados en una variedad de dispositivos, incluidos teléfonos, parlantes 
inteligentes, televisores, automóviles y electrodomésticos, los usuarios pueden controlar una 
variedad de aspectos de su entorno doméstico y profesional. Estos asistentes virtuales no solo 
pueden realizar tareas básicas como hacer llamadas o enviar mensajes, sino que también pueden 
administrar calendarios, ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en los hábitos del 
usuario e incluso interactuar con aplicaciones de terceros (Medina et al., 2013).

Automatización Industrial y Robótica: Al automatizar y optimizar cada etapa del ciclo 
productivo, la IA mejora la eficiencia de los procesos industriales. Estos sistemas inteligentes 
no solo realizan tareas repetitivas con precisión milimétrica, sino que también analizan datos 
en tiempo real para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno industrial. Además, el 
uso de IA en la robótica industrial ayuda a crear fábricas inteligentes en las que las máquinas se 
comunican y coordinan mejor, lo que promueve una producción más ágil y flexible (Cardona 
Puig, 2023). 

Análisis y predicción de datos: La inteligencia artificial (IA) es crucial para descubrir patrones 
ocultos en grandes volúmenes de datos en campos como el análisis financiero, el marketing, 
la medicina y la investigación científica. Ayuda a detectar fraudes en el análisis financiero 
monitoreando transacciones en tiempo real y alertando sobre actividades sospechosas. La IA 
ayuda en el marketing a segmentar a los clientes al comprender los comportamientos comunes 
y optimizar las campañas. El análisis de sentimientos también revela las percepciones de los 
clientes (Zúñiga et al., 2023). En medicina, permite predecir tendencias en enfermedades y 
personalizar los tratamientos, lo que transforma la toma de decisiones y la planificación 
estratégica en diversas industrias (N et al., 2021).

Conducción autónoma: Los vehículos autónomos pueden funcionar sin intervención humana 
directa dependiendo de su grado de autonomía, lo que representa un avance significativo en la 
tecnología de transporte. Estos vehículos recopilarán información sobre su entorno a través de 
una combinación de sensores, cámaras y radares, y los algoritmos de aprendizaje automático 
procesarán estos datos para ayudar a tomar decisiones en tiempo real. Los vehículos pueden 
identificar obstáculos, peatones y otras condiciones de la carretera gracias a la visión ambiental. 
La implementación de sistemas de control que garantizan una conducción segura también es 
una prioridad en la seguridad vial. La comodidad de los pasajeros y la eficiencia en el consumo 
de energía son factores clave que contribuyen a la aceptación y viabilidad de esta tecnología en 
la sociedad (Daniel, 2024).
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Medicina y salud: La inteligencia artificial (IA) ha demostrado ser particularmente útil para 
la asistencia quirúrgica, el seguimiento de pacientes, la gestión de registros médicos y la 
creación de nuevos medicamentos. La IA puede identificar patrones que ayudan a diagnosticar 
enfermedades de manera más precisa y temprana al analizar grandes cantidades de datos 
clínicos. Al simular interacciones moleculares y predecir resultados, ayuda en el ámbito de 
la investigación al descubrimiento de nuevos fármacos (Lanzagorta-Ortega et al., 2022). La 
robótica quirúrgica impulsada por IA ayuda a los cirujanos a realizar procedimientos complejos 
con mayor precisión y menos complicaciones. Además, la IA mejora la gestión de registros 
médicos, la personalización del tratamiento y el seguimiento de pacientes para mejorar el flujo 
de información en los sistemas de salud (Granda & Martínez, 2023).

Servicios financieros: La inteligencia artificial (IA) es fundamental para el sector financiero, 
particularmente para la toma de decisiones de inversión. La IA puede encontrar patrones y 
tendencias ocultos que pueden afectar el rendimiento de los activos al analizar grandes 
cantidades de datos. Esto ayuda a los inversores a tomar decisiones más conscientes y a reducir 
la incertidumbre en sus planes. La IA también ayuda en la predicción de riesgos, lo que permite 
a las empresas administrar mejor sus carteras y implementar estrategias de mitigación efectivas. 
Los asesores financieros automatizados, también conocidos como robo-advisors, utilizan 
algoritmos para optimizar la gestión de activos, ampliar el acceso a los servicios financieros y 
proporcionar recomendaciones personalizadas (Alonso-Robisco & Carbó, 2022).

Agricultura de Precisión: La agricultura de precisión, impulsada por la inteligencia artificial 
(IA), permite la prevención de plagas y la optimización de los rendimientos, lo que transforma 
la producción agrícola. Los agricultores pueden tomar decisiones informadas sobre las 
intervenciones necesarias gracias al análisis de datos climáticos y al seguimiento de cultivos en 
tiempo real. La IA predice las necesidades de agua de las plantas y reduce el desperdicio, lo que 
mejora la gestión eficiente del agua de riego. Además, los algoritmos que analizan imágenes 
y datos permiten la detección temprana de enfermedades de las plantas, lo que permite un 
tratamiento oportuno y reduce las pérdidas, lo que promueve prácticas agrícolas sostenibles 
(Fouquet Calderón, 2021).

Energía y Sostenibilidad: Con tecnologías como Big Data, la inteligencia artificial (IA) puede 
predicir la demanda eléctrica, mejorar la eficiencia energética y ayudar con la transición a 
fuentes renovables. La IA permite a las empresas optimizar la producción y la distribución 
al anticipar las variaciones en la demanda al analizar grandes volúmenes de datos. Además, 
descubre maneras de reducir el uso de energía utilizando estrategias de gestión que reducen el 
desperdicio. En el ámbito de las energías renovables, la IA ayuda a predecir la producción de 
energía solar y eólica, mejorando su integración en la red eléctrica y contribuyendo a sistemas 
más sostenibles y resilientes frente a fluctuaciones en la oferta y la demanda (Sánchez-Holgado 
et al., 2022; Solis Mora & Gruezo Valencia, 2022).
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Traducción automática: La inteligencia artificial (IA) es una herramienta importante en 
traductores en línea, aplicaciones móviles y plataformas de comunicación global porque permite 
la traducción automática y rápida de voz o texto entre varios idiomas. En los últimos años, la 
calidad de las traducciones ha mejorado significativamente gracias a algoritmos sofisticados 
y aprendizaje automático, lo que ha facilitado la comunicación en un mundo cada vez más 
interconectado. A pesar de los avances, es necesario recurrir a traductores humanos para lograr 
la interpretación precisa de matices, modismos y contextos culturales que las máquinas no 
pueden captar. Esto garantiza una comunicación eficaz y culturalmente apropiada (Briva-
Iglesias, 2021).

Juegos y entretenimiento: La inteligencia artificial (IA) ayuda a crear personajes con 
comportamientos realistas en videojuegos y entornos de realidad virtual, lo que hace que las 
interacciones sean más dinámicas e inmersivas. La IA permite a los desarrolladores crear 
experiencias de juego más desafiantes y atractivas al analizar el comportamiento de enemigos 
y aliados. Además, la IA se utiliza para crear música y sonidos, brindando composiciones 
creativas que mejoran la experiencia del usuario. La IA abre nuevas oportunidades para la 
expresión artística y la innovación creativa en el ámbito del arte al trabajar como asistente 
creativo con los artistas para crear obras visuales y musicales (Coicaud, 2020).

2.2. Ventajas de la Inteligencia Artificial

Minimización de errores: La inteligencia artificial (IA) reduce significativamente la 
probabilidad de cometer errores en varios procesos al eliminar el factor del error humano. En 
sectores como la industria manufacturera y el ámbito sanitario, esta mejora en la precisión 
es crucial. En el sector de la salud, la IA facilita diagnósticos más precisos y tratamientos 
personalizados, mientras que en la manufactura optimiza la producción y asegura la calidad del 
producto. Esta mejora en la eficiencia aumenta la confianza en los resultados, reduce los costos 
operativos y aumenta la satisfacción del cliente en muchas industrias (Mike, 2023).

Realizar tareas peligrosas: La inteligencia artificial (IA) es esencial para realizar tareas 
arriesgadas y reducir el riesgo para la vida humana. Por ejemplo, se utiliza para desactivar 
materiales explosivos, lo que reduce la exposición de los operativos a situaciones de alto riesgo. 
Además, la IA tiene la capacidad de manipular materiales biológicos que podrían ser infecciosos 
en laboratorios de manera segura y controlada. Los sistemas automatizados protegen la salud 
de los empleados en entornos radiactivos al realizar tareas que antes requerían intervención 
humana. El uso de la IA mejora la seguridad y la eficiencia en la realización de tareas importantes 
(Jacquemin & García, s/f; Vallejo-Noguera et al., 2022).

Sustitución en tareas monótonas o repetitivas: Las cadenas de producción son un ejemplo 
de cómo la inteligencia artificial (IA) puede sustituir a los humanos en tareas repetitivas. Las 
máquinas liberan a los trabajadores para que se concentren en actividades que requieren mayor 
creatividad, responsabilidad y habilidades analíticas al automatizar estas labores aburridas. 
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Esta reorganización del trabajo mejora la eficiencia operativa y aumenta la satisfacción laboral 
porque los empleados pueden dedicarse a tareas más interesantes y desafiantes. Como resultado, 
es posible que la implementación de IA en estos entornos tenga un impacto significativo en la 
productividad y el bienestar de los trabajadores (Gonzalo et al., s/f).

Manejo de datos confidenciales: La IA puede administrar datos confidenciales como datos 
bancarios, financieros o personales de manera segura y eficiente (Hernández, 2024). La 
inteligencia artificial garantiza que los datos no sean mal utilizados ni expuestos a accesos no 
autorizados gracias a sus sofisticados algoritmos y sistemas de encriptación. Las técnicas de 
detección de anomalías y autenticación avanzada son medidas de seguridad implementadas en 
estos sistemas que reducen significativamente el riesgo de fraude, filtración de información o 
ciberataques. Además, la IA reduce el error humano y acelera la gestión de datos al automatizar 
procesos de verificación y análisis, lo que crea un entorno más seguro y eficiente para la 
manipulación de datos delicados (García Salvador, 2022; Retamozo, 2024).

Alta precisión en los trabajos: Una de las principales ventajas de la inteligencia artificial (IA) 
es su capacidad para ejecutar tareas con una precisión superior a la humana, lo que la hace 
especialmente valiosa en sectores como la salud y la manufactura. En el ámbito sanitario, las 
máquinas con IA pueden realizar operaciones quirúrgicas con una exactitud que minimiza el 
riesgo de errores, mejorando así los resultados para los pacientes y reduciendo complicaciones. 
En la industria manufacturera, la IA garantiza consistencia y calidad en la producción, ya que 
puede monitorear y ajustar continuamente los procesos, eliminando variaciones humanas. Esto 
no solo incrementa la eficiencia, sino que también asegura productos de alta calidad con menor 
margen de error (Vera, 2023).

Figura. 2. Representando tareas peligrosas con inteligencia artificial

2.3. Ventajas de la Inteligencia Artificial

Impacto en el empleo: La automatización impulsada por la inteligencia artificial ha disminuido 
el empleo en varios campos, especialmente en aquellos en los que se realizan tareas repetitivas y 
rutinarias. Estos campos incluyen la manufactura y el procesamiento de datos. Una preocupación 
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es el desplazamiento masivo de puestos de trabajo a medida que las máquinas y los sistemas 
automatizados reemplazan a los trabajadores en estas funciones. Esto plantea un desafío 
importante para la economía mundial, ya que es necesario reorganizar la fuerza laboral. Para 
reducir este impacto, es necesario capacitar a los empleados en nuevas habilidades y roles más 
complejos que valoren las capacidades humanas como la creatividad, el pensamiento crítico y 
la resolución de problemas, que la IA aún no puede replicar por completo (Martínez-Comesaña 
et al., 2023).

Altos costos iniciales: La implementación de soluciones de inteligencia artificial (IA) implica 
altos costos iniciales, lo que puede ser un obstáculo importante para muchas empresas. Para 
administrar y operar estos sistemas, se requiere una inversión significativa en infraestructura 
tecnológica, hardware especializado, software avanzado y capacitación adecuada del personal. 
Las grandes corporaciones, que tienen más recursos, pueden asumir estos gastos y aprovechar 
las ventajas de la IA para mejorar las operaciones y ser más competitivas. Sin embargo, estos 
gastos pueden resultar prohibitivos para las pequeñas empresas y startups, lo que genera una 
disparidad en el acceso a la tecnología y limita su capacidad para competir en igualdad de 
condiciones  (pedrogreco_, 2023; Pérez Colín, 2021).

Falta de valores morales y empatía: Las máquinas todavía no pueden experimentar emociones 
o comprender los contextos complejos de las interacciones humanas, a pesar de los avances en 
inteligencia artificial (IA). En campos como la atención médica, la psicología o el asesoramiento, 
esta falta de empatía y sensibilidad emocional es una desventaja importante. La empatía y la 
comprensión profunda de los estados emocionales de las personas en estas áreas son esenciales 
para brindar un servicio adecuado y efectivo. Por lo tanto, la IA tiene limitaciones significativas 
en roles que requieren la interacción humana directa, a pesar de ser efectiva en tareas técnicas 
y repetitivas (Barrios Tao & Díaz Pérez, 2024).

Dependencia tecnológica: Depender excesivamente de la inteligencia artificial (IA) para 
realizar una amplia gama de tareas puede aumentar la vulnerabilidad a fallas técnicas y ataques 
cibernéticos, lo que pone en riesgo la continuidad de las operaciones. Además, una dependencia 
excesiva de la tecnología puede llevar a que las personas pierdan habilidades fundamentales, 
ya que se acostumbran a que las máquinas realicen las tareas por ellas. Esto podría disminuir la 
capacidad de los individuos para llevar a cabo ciertas actividades de manera autónoma, afectando 
el desarrollo y mantenimiento de habilidades críticas a largo plazo. La confianza ciega en la IA 
puede debilitar la capacidad humana para resolver problemas sin asistencia tecnológica (Vera 
Rubio et al., 2023).

Privacidad y seguridad de los datos: Muchos sistemas de inteligencia artificial (IA) dependen 
de la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos personales. Sin embargo, esto 
plantea importantes preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de la información. Los 
datos personales pueden estar en peligro de ser vulnerados si no se utilizan las protecciones 
adecuadas, lo que podría resultar en la exposición de información sensible o confidencial. 
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Además, el mal uso o la manipulación de estos datos puede resultar en abusos, como la 
discriminación basada en información personal o la explotación comercial sin el consentimiento 
del usuario. Estos peligros resaltan la necesidad de establecer normas rigurosas para salvaguardar 
la privacidad (Rosario Martínez, 2020).

Figura. 3. Impacto de la inteligencia artificial en el empleo, la privacidad de datos y la ética

2.4. Consecuencias de la Inteligencia Artificial 

Educación y conocimiento: Existe la posibilidad de que estudiantes y profesionales en 
Ecuador dependan demasiado de la inteligencia artificial para tareas cognitivas esenciales como 
la búsqueda y el procesamiento de datos. La pérdida de la capacidad de pensar de manera 
autónoma y la capacidad de resolver problemas de manera crítica y creativa pueden ocurrir 
como resultado de esta dependencia. La educación en Ecuador debe equilibrar el uso de la IA 
con el desarrollo de habilidades fundamentales como el análisis profundo y la creatividad, con 
el fin de formar profesionales con pensamiento crítico. En Ecuador, la situación con respecto 
a la inteligencia artificial es favorable, ya que un 71% de la población tiene una comprensión 
clara de la tecnología de la inteligencia artificial y un 68% identifica los productos y servicios 
que la emplean (Laboren, 2024).

El empleo a futuro: En el futuro, es posible que la IA sea utilizada para reemplazar a muchos 
trabajadores en Ecuador, ya que puede realizar tareas de manera más rápida y eficiente. Esto 
podría resultar en la obsolescencia de algunos trabajos, especialmente aquellos que dependen 
en gran medida de la automatización. Aunque muchos empleados utilizan la IA para mejorar su 
desempeño en la actualidad, existe la posibilidad de que se produzca una dependencia excesiva 
de esta tecnología. Esto podría llevar a la pérdida de habilidades humanas fundamentales, como 
el pensamiento crítico y la resolución creativa de problemas. Es esencial en Ecuador mantener 
un equilibrio entre el uso de la IA y la capacitación constante de los trabajadores para asegurar 
su relevancia en un mercado laboral cambiante (Cris, 2024).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La sociedad ecuatoriana ha sido significativamente afectada por la introducción de la IA. Las 
empresas han comenzado a adoptar tecnologías de IA en el ámbito económico para mejorar 
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su eficiencia y productividad, lo que les permite competir mejor en el mercado global. No 
obstante, este cambio también ha provocado la eliminación de puestos de trabajo en áreas que 
dependen de tareas repetitivas. A su vez, ha generado la necesidad de que los empleados reciban 
capacitación en nuevas habilidades tecnológicas. La IA ha mejorado el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades en el sector salud, lo que ha mejorado la calidad de vida de la población. 

Impacto Económico

La sociedad ecuatoriana ha sido significativamente afectada por la introducción de la IA. Las 
empresas han comenzado a adoptar tecnologías de IA en el ámbito económico para mejorar 
su eficiencia y productividad, lo que les permite competir mejor en el mercado global. No 
obstante, este cambio también ha provocado la eliminación de puestos de trabajo en áreas que 
dependen de tareas repetitivas. A su vez, ha generado la necesidad de que los empleados reciban 
capacitación en nuevas habilidades tecnológicas. La IA ha mejorado el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades en el sector salud, lo que ha mejorado la calidad de vida de la población.

Empleo y Mercado Laboral

La llegada de la inteligencia artificial (IA) ha cambiado el mercado laboral en Ecuador, 
generando tanto oportunidades como desafíos. La automatización ha eliminado puestos 
de trabajo en sectores como la manufactura y el servicio al cliente que dependen de tareas 
repetitivas. Sin embargo, este cambio también ha dado lugar a nuevas oportunidades laborales 
en campos tecnológicos, ya que la demanda de profesionales con habilidades en análisis de 
datos, desarrollo de software y gestión de IA ha aumentado. Es fundamental que Ecuador 
implemente políticas de adaptación y programas de reciclaje laboral para preparar a la fuerza 
laboral y satisfacer las nuevas exigencias del mercado, ante esta dualidad (EFE, 2024).

Innovaciones en la Vida Cotidiana 

A través de una serie de innovaciones, la inteligencia artificial (IA) ha mejorado significativamente 
la calidad de vida de sus ciudadanos en Ecuador. La IA ha mejorado la calidad de la atención 
médica en el sector salud al permitir la implementación de tratamientos personalizados y 
diagnósticos más precisos. Además, el uso de asistentes virtuales ayuda a laspersonas a realizar 
sus tareas diarias, lo que resulta en una mayor eficiencia en su vida diaria. La IA fomenta el 
aprendizaje adaptativo en la educación, brindando experiencias de aprendizaje personalizadas 
que se adaptan a las necesidades individuales de los estudiantes. Estas aplicaciones muestran el 
potencial transformador que tiene la IA para el desarrollo del país(Mora Naranjo et al., 2023; 
Teran, 2024).

Desafíos Éticos y Sociales

Aunque la IA tiene beneficios, Ecuador enfrenta desafíos éticos y de equidad al implementarla. 
Es fundamental que el país aborde problemas importantes como la ciberseguridad y la privacidad 
de los datos, asegurando que la información de los ciudadanos esté protegida, para garantizar 
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un uso justo y responsable de esta tecnología. Además, el sesgo algorítmico puede mantener 
las desigualdades existentes, lo que podría afectar a las comunidades que se encuentran en 
situaciones vulnerables. La falta de igualdad en el acceso a tecnologías avanzadas podría 
obstaculizar el progreso. Asimismo, existe la posibilidad de que una dependencia excesiva de 
la IA lleve a la pérdida de habilidades humanas esenciales, lo que plantea inquietudes sobre el 
futuro del trabajo en el país (Acosta Cortez, 2024).

4. CONCLUSIONES

La inteligencia artificial (IA) tiene un impacto notable en Ecuador y afecta múltiples áreas, 
como la tecnología, la economía y las dinámicas sociales. La IA ha mejorado la eficiencia y la 
productividad en sectores importantes como la agricultura y la salud, contribuyendo al desarrollo 
económico del país. Las empresas ecuatorianas ahora pueden competir en un mercado global al 
optimizar sus operaciones con tecnologías de IA. No obstante, este progreso también presenta 
desafíos, en particular en el ámbito laboral, donde la automatización de ciertos procesos ha 
provocado la pérdida de empleos, pero también ha generado nuevas oportunidades en áreas 
tecnológicas en desarrollo. 

La IA ha mejorado la calidad de vida de los ecuatorianos, mejorando la educación y la atención 
médica. Las herramientas basadas en IA en el sector educativo han permitido un aprendizaje 
más adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes, lo que ha llevado a una 
educación más inclusiva y eficiente. La IA también ha mejorado los resultados de salud en 
la atención médica al permitir diagnósticos y tratamientos personalizados. Sin embargo, la 
implementación de estas tecnologías debe ser cuidadosamente gestionada para asegurarse de 
que estas innovaciones beneficien a todos los sectores de la sociedad de manera justa (O. del R. 
A. Peña et al., 2024; Solí s et al., 2021).

Sin embargo, la implementación de la IA en Ecuador plantea desafíos significativos en términos 
éticos y sociales. La dependencia excesiva de la tecnología puede causar vulnerabilidades, 
especialmente en lo que respecta a la privacidad de los datos y la seguridad cibernética. Además, 
existe el riesgo de que los sesgos algorítmicos perpetuen las desigualdades que ya existen. El 
país debe establecer un marco regulatorio sólido que aborde estos problemas y fomente un uso 
ético de la IA. Para garantizar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera justa, reducir 
los riesgos y promover el desarrollo sostenible, será esencial que el gobierno, el sector privado 
y la sociedad civil trabajen juntos (Mosquera Chere, 2021).
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RESUMEN
Las MiPymes en Ecuador enfrentan una de sus principales limitaciones en el acceso al financia-
miento externo, lo que compromete su sostenibilidad y capacidad de crecimiento. Este estudio 
evalúa el impacto de la Administración Financiera (AF) como herramienta para optimizar los 
recursos financieros y mejorar la competitividad de las MiPymes en Ecuador. La investigación, 
basada en un enfoque cuantitativo, utiliza encuestas aplicadas a 384 MiPymes de distintos 
sectores durante los años 2020 y 2021. Se analizaron variables como liquidez, solvencia, en-
deudamiento y rentabilidad, utilizando la técnica de regresión lineal múltiple para identificar re-
laciones significativas entre estas variables. Los resultados muestran que las empresas con una 
Administración Financiera (AF) estructurada alcanzan mejores y óptimos índices de liquidez y 
rentabilidad, logrando un crecimiento más sostenido en comparación con aquellas sin políticas 
claras. La adopción de una administración financiera (AF) adecuada es esencial para acceder a 
financiamiento externo y asegurar la sostenibilidad empresarial.

Palabras clave: MiPymes, Administración Financiera (AF), Solvencia, Liquidez, Eficiencia 
Financiera

ABSTRACT
MiSMEs in Ecuador face one of their main constraints in accessing external finance, which com-
promises their sustainability and growth capacity. This study evaluates the impact of Financial 
Administration (FA) as a tool to optimize financial resources and improve the competitiveness 
of MiSMEs in Ecuador. The research, based on a quantitative approach, uses surveys applied to 
384 MiSMEs from various sectors during 2020 and 2021. Variables such as liquidity, solvency, 
indebtedness and profitability were analyzed using multiple linear regression technique to iden-
tify significant relationships between these variables. The results show that companies with a 
structured Financial Administration (FA) achieve better and optimal liquidity and profitability 
indexes, achieving more sustained growth compared to those without clear policies. The adop-
tion of an appropriate financial administration (FA) is essential to access external finance and 
ensure business sustainability.
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1.	 INTRODUCCIÓN

La falta de acceso a financiamiento externo es uno de los principales desafíos que enfrentan 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en el Ecuador. Las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPymes) en el Ecuador representan un pilar fundamental de la economía, 
conformando aproximadamente el 99% del tejido empresarial y generando más del 60% de los 
empleos. Sin embargo, estas empresas enfrentan importantes barreras para acceder al financia-
miento externo, lo que limita su capacidad de inversión, expansión y, en última instancia, su 
sostenibilidad. Este problema se ha acentuado en los últimos años, especialmente durante la 
pandemia de COVID-19, que afectó severamente la liquidez y rentabilidad de muchas MiPy-
mes.

En respuesta a la crisis mundial, el gobierno ecuatoriano implementó una serie de políticas fi-
nancieras dirigidas a aliviar las dificultades económicas de las MiPymes. Entre estas iniciativas 
destacan la creación de líneas de crédito a tasas preferenciales, el programa de alivio financiero 
del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), y la moratoria temporal en pagos tributarios. Estas 
medidas ayudaron a aliviar la carga financiera de muchas MiPymes, aunque la efectividad de 
estos programas fue desigual debido a las limitaciones de acceso a crédito formal por parte de 
algunas empresas, que aún operan en el sector informal o sin la suficiente calificación crediticia.

A medida que la economía comienza a recuperarse, las MiPymes enfrentan nuevos desafíos. 
Si bien algunos sectores han mostrado signos de recuperación, persisten problemas estructura-
les relacionados con la falta de planificación financiera y el alto nivel de endeudamiento. Las 
empresas que lograron adaptarse mediante una administración financiera (AF) eficiente, han 
mostrado mayor resiliencia, mientras que aquellas que carecían de políticas claras han visto 
comprometida su capacidad de mantenerse competitivas.

Este estudio se propone analizar el impacto de la administración financiera (AF) como herra-
mienta clave para la sostenibilidad de las MiPymes en Ecuador, con un enfoque en las políticas 
y prácticas que favorecen su acceso al financiamiento externo y al manejo eficiente de sus re-
cursos. El análisis se basa en datos obtenidos a través de encuestas a 384 MiPymes, evaluando 
indicadores financieros clave como la liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad. Con 
ello, se pretende proporcionar un diagnóstico preciso que permita mejorar las políticas públicas 
y las estrategias financieras empresariales para enfrentar mejor los desafíos económicos futuros.

 La administración financiera (AF) juega un rol crucial en la gestión eficiente de los recursos 
financieros y en el acceso a fuentes externas de financiamiento. Diversos estudios (López Sala-
zar, 2008; Ron Amores & Sacoto Castillo, 2017) han demostrado que la falta de políticas finan-
cieras claras y de una planificación financiera efectiva, son factores claves en el alto nivel de 
mortalidad de las MiPymes, especialmente en economías emergentes como la ecuatoriana. Una 
administración financiera (AF) adecuada no solo ayuda a mejorar los indicadores de liquidez 
y solvencia, sino que también fomenta una mayor competitividad al permitir que las empresas 
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accedan a crédito en condiciones favorables. 

El objetivo de este estudio es analizar el impacto de la administración financiera en la sos-
tenibilidad de las MiPymes en Ecuador. Mediante la aplicación de encuestas a una muestra 
representativa de 384 empresas de diversos sectores económicos, se busca identificar cómo las 
empresas que implementan una planificación financiera adecuada logran mejores resultados en 
términos de liquidez, solvencia y rentabilidad. A través de este análisis, se espera proporcio-
nar recomendaciones que ayuden a las MiPymes a mejorar su gestión financiera y aumentar 
su capacidad de acceder a financiamiento externo. La presente investigación se estructura de 
la siguiente manera: en la primera sección, se presenta un marco teórico que contextualiza la 
importancia de la administración financiera (AF) en las MiPymes. Posteriormente, se describe 
la metodología empleada para la recolección y análisis de datos. En la sección de resultados, se 
discuten los principales hallazgos, seguidos por una discusión comparativa con estudios pre-
vios. Finalmente, se ofrecen conclusiones clave para mejorar la administración financiera (AF) 
y la sostenibilidad de las MiPymes en el Ecuador.

La Fig. 1. a continuación, presenta información de una encuesta previa realizada por los auto-
res referente a la situación de las MiPymes. Se llegó a considerar que las MiPymes sobreviven 
con capital propio sin opción a un financiamiento de un capital ajeno al cual se incluye en los 
resultados los gastos financieros mismos que disminuyen la utilidad. En el Ecuador, del 100% 
de MiPymes, el 90% son empresas que comienzan con un capital propio, el 7% es de capital 
que incluye a terceros cercanos y un 3% de un financiamiento que lo obtuvieron de manera per-
sonal. Así mismo es necesario acotar que dentro de estos porcentajes, un 45% de consultados 
tuvieron la iniciativa de formar un negocio por haber perdido una estabilidad laboral de años, 
buscando ingresos desde otra perspectiva considerando la falta de oportunidades laborales.

Figura. 1. Encuesta previa a la situación de las MiPymes en el Ecuador

Fuente: Datos obtenidos de encuestas realizadas por los autores
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Consideremos cifras de estudios dentro de la siguiente fuente, siendo importante saber de qué 
manera el financiamiento empresarial y el capital de riesgo se le lleva a cabo dentro de Ecua-
dor: 

Figura. 2. Demografía de emprendedores del Ecuador en el año 2017 clasificado por género y área

Fuente: Mercurio, E. (2018). Situación de emprendimiento en Ecuador. 

Considerando la Fig. 2, podemos mencionar de manera general, que no es sólo de Ecuador sino 
en todos los países de Latinoamérica, en donde el financiamiento es limitado y la industria de 
capital de riesgo no es propia del interés de los empresarios o inversionistas; los emprendimien-
tos1 son manera de buscar una opción para salir adelante, debido a la alta tasa de desempleo y 
a las pocas oportunidades en el ámbito laboral. Los emprendimientos dentro de Latinoamérica 
son el reflejo de países limitados, en donde se busca fuentes de ingresos de pequeños negocios 
que no generan más que un negocio local. 
La Fig. 2, presenta referencias de un estudio en el año 2017, obteniendo las siguientes conclu-
siones: “Los resultados muestran que en el Ecuador en el año 2017 un total de tres millones de 
adultos empezaron el proceso de puesta en marcha de un negocio (emprendimiento naciente) o 
poseían uno con menos de 42 meses de antigüedad (emprendimiento nuevo), lo que representa-
ba el 29,6% de la población entre 18 y 64 años”. (Mercurio, 2018).
La implementación de una administración financiera (AF) eficiente permite no solo gestionar 
mejor los recursos internos, sino también mejorar la relación con los actores externos, como 
proveedores y acreedores, quienes a menudo consideran los indicadores financieros clave al 
momento de otorgar líneas de crédito o establecer condiciones de pago. En este sentido, las 
MiPymes que cuentan con políticas financieras estructuradas tienen una ventaja competitiva 
que les permite mantenerse operativas en mercados con alta competencia y bajos márgenes de 
utilidad. Adicionalmente, estudios internacionales han destacado que la planificación financiera 

1 Emprendimiento: Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de 
ideas y oportunidades. Disponible: https://www.significados.com/emprendimiento/
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es un factor determinante en la capacidad de las MiPymes para resistir choques económicos 
inesperados, como crisis financieras o pandemias globales (González & Marquez, 2020). En el 
contexto ecuatoriano, esto se vuelve aún más relevante, dado que muchas MiPymes carecen de 
acceso a financiamiento formal, lo que las obliga a operar con capital propio o recurrir a finan-
ciamiento de alto costo, afectando su liquidez y rentabilidad.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio sigue un enfoque cuantitativo, cuyo objetivo es evaluar el impacto de la adminis-
tración financiera (AF) en la sostenibilidad y competitividad de las MiPymes en Ecuador. A 
continuación, se detallan los aspectos claves de la metodología empleada: 

1. Diseño de la Investigación: Este estudio adopta un enfoque cuantitativo, cuyo objetivo es 
evaluar el impacto de la administración financiera (AF) en la sostenibilidad de las MiPymes 
en Ecuador. 

Los aspectos clave del diseño incluyen la recolección de datos primarios y el análisis corre-
lacional entre las variables financieras de las empresas. El diseño de la investigación es “no 
experimental”, ya que no se manipulan las variables del estudio; en su lugar, se observan las 
relaciones entre los datos recolectados. Esta investigación es también de tipo “transversal”, 
pues se basa en datos recopilados durante un período específico 2020-2021, lo que permite un 
análisis puntual del comportamiento de las MiPymes en ese intervalo de tiempo. El enfoque 
no experimental es adecuado para este tipo de estudios, ya que permite analizar fenómenos 
observacionales en un contexto natural. No se interviene en las decisiones financieras de las 
empresas, sino que se recopila y analiza la información tal como ocurre en el contexto real. 
Este diseño de investigación correlacional es utilizado para identificar relaciones entre variables 
como liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad, y determinar el impacto que la admi-
nistración financiera (AF) puede tener en estas variables. 
Las variables seleccionadas para este estudio se enfocaron en medir aspectos críticos de la sa-
lud financiera de las MiPymes, basándose en la literatura previa y la relevancia práctica para la 
sostenibilidad empresarial. Las variables clave elegidas fueron: liquidez, solvencia, endeuda-
miento y rentabilidad.
Liquidez: Esta variable refleja la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo, y se seleccionó por su importancia en la evaluación de la gestión del capital de 
trabajo. La liquidez se mide a través de indicadores como el índice de liquidez corriente.
Solvencia: Indicador esencial para medir la capacidad de una empresa de cubrir todas sus deu-
das, tanto a corto como a largo plazo. La solvencia se seleccionó debido a su relevancia en la 
evaluación de la estabilidad financiera y el riesgo de insolvencia.
Endeudamiento: Se incluyó como una variable clave debido a su impacto directo en la capaci-
dad de las MiPymes de acceder a créditos y manejar su crecimiento. El nivel de endeudamiento 
se mide en términos de la proporción de pasivos totales sobre activos totales.
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Rentabilidad: Finalmente, la rentabilidad se seleccionó por ser el indicador más directo de la 
eficiencia operativa y el éxito financiero. Para su medición, se emplearon márgenes de utilidad 
neta y retorno sobre los activos totales (ROA), que permiten evaluar el uso eficiente de los re-
cursos empresariales.

2. Tipo de Datos: Los datos utilizados en este estudio son primarios y se obtuvieron mediante 
encuestas aplicadas a propietarios, gerentes, responsables financieros y contadores externos 
de 384 MiPymes. La inclusión de “contadores externos” es relevante, ya que muchas de 
estas empresas no cuentan con un equipo interno de contabilidad debido a la limitación de 
recursos financieros. Los contadores externos juegan un papel fundamental en la gestión 
financiera y tributaria de las MiPymes, especialmente en lo que respecta a sus interacciones 
con organismos estatales y en la presentación de informes financieros para proveedores y 
acreedores. 

3. Recolección de Datos: La recolección de datos se llevó a cabo entre los meses de enero y 
mayo de 2021. Se diseñó un cuestionario estructurado con 32 preguntas cerradas, agrupadas 
en seis secciones: características generales de la empresa, liquidez, solvencia, endeuda-
miento, rentabilidad y políticas financieras. Este cuestionario fue sometido a un proceso de 
validación mediante un piloto aplicado a un grupo de 20 MiPymes, lo que permitió ajustar 
y optimizar la claridad de las preguntas. Además, se tomó en cuenta la opinión de especia-
listas financieros locales para asegurar que las preguntas fuesen pertinentes y abarquen las 
realidades financieras del sector. 

4. Población y Muestra: La población objetivo del estudio está compuesta por MiPymes reg-
istradas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Según los 
registros oficiales, hay un total de 7200 MiPymes en el país. Para asegurar la representativi-
dad de la muestra, se utilizó un muestreo estratificado aleatorio, que permite segmentar a las 
MiPymes en diferentes estratos según su tamaño (micro, pequeñas y medianas empresas). 
Esto aseguró que cada tipo de empresa estuviera adecuadamente representada en la mues-
tra, respetando las proporciones reales del sector en Ecuador.

Estratos definidos: Se consideraron tres estratos: microempresas (que representan el 45% de la 
población de MiPymes en el país), pequeñas empresas (30%) y medianas empresas (24%). La 
muestra total de 384 empresas fue calculada con un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 5%, lo que garantiza la extrapolación de los resultados a toda la población de MiPymes 
registradas en el país.
Asignación proporcional: La selección de las empresas dentro de cada estrato se realizó de for-
ma proporcional, lo que significa que, de las 384 MiPymes encuestadas, 191 correspondieron 
a microempresas, 127 a pequeñas empresas y 103 a medianas empresas. Esto garantiza una 
representación equitativa y permite realizar análisis comparativos entre los distintos grupos.

5. Análisis de Datos: Los datos recopilados se analizaron mediante el software SPSS (Statis-
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tical Package for the Social Sciences), utilizando técnicas de análisis descriptivo y corre-
lacional para identificar las características generales de las empresas y la relación entre las 
variables clave de la administración financiera (liquidez, solvencia, endeudamiento y renta-
bilidad). Posteriormente, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para determinar 
el impacto que una planificación financiera estructurada puede tener en la rentabilidad y 
sostenibilidad de las MiPymes. Esta técnica permitió identificar la magnitud y dirección de 
las relaciones entre las variables.

6. Limitaciones del Estudio: Aunque este estudio ofrece valiosas perspectivas sobre la ges-
tión financiera de las MiPymes en Ecuador, la misma presenta algunas limitaciones: La 
investigación se enfocó exclusivamente en MiPymes formalmente registradas en la Super-
intendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, por lo que no incluye empresas 
que operan en la economía informal, las cuales podrían tener comportamientos financieros 
significativamente diferentes. Sin embargo, esta restricción no se considera un obstáculo 
para la relevancia del estudio, ya que las MiPymes formalmente registradas representan la 
mayor parte de las empresas que tienen acceso a financiamiento y políticas estructuradas. 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en este estudio revelan patrones significativos en la relación entre la 
administración financiera (AF) y la sostenibilidad de las MiPymes en Ecuador. A continuación, 
se presentan los principales hallazgos: 

1. Perfil de las empresas encuestadas: De las 384 MiPymes encuestadas, el 45% corresponden 
a microempresas, el 30% a pequeñas empresas, y el 24% a medianas empresas. En cuanto 
a los sectores económicos, el 32,3% pertenecen al sector comercio, el 14,8% a la industria 
manufacturera, el 49,4% a los servicios, y el 3,4% a la agricultura. Estos porcentajes reflejan 
el rol predominante del sector servicios, lo que es consistente con la estructura económica 
de Ecuador. La mayoría de las empresas (51,6%) tienen más de 10 años de operación, lo que 
indica que, a pesar de los desafíos, muchas han logrado mantener estabilidad en el mercado.

2. Políticas financieras y acceso a financiamiento externo: El 65,6% de las MiPymes reporta-
ron que implementan políticas financieras conservadoras, mientras que el 34,4% afirmaron 
utilizar políticas agresivas. Según Besley y Brigham (2001), las políticas conservadoras se 
enfocan en la protección del capital, mientras que las agresivas implican mayores riesgos 
con el fin de maximizar la rentabilidad. Los resultados muestran que las empresas con po-
líticas conservadoras tienen mayores índices de liquidez y solvencia en comparación con 
las que aplican políticas más agresivas, con un índice de liquidez promedio de 1,5 veces 
en las empresas conservadoras frente a 1,1 veces en las empresas agresivas. Sin embargo, 
las empresas con políticas agresivas reportaron una mayor rentabilidad a corto plazo, con 
un incremento del 12% en sus márgenes de utilidad en comparación con el 7% de las em-
presas conservadoras. La explicación detrás de esto es que, si bien las políticas financieras 
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agresivas incrementan el riesgo financiero, permiten a las empresas realizar inversiones 
que pueden traducirse en una mayor rentabilidad. Sin embargo, esto también implica que 
las empresas deben ser más cuidadosas en su control de endeudamiento, ya que el riesgo 
asociado podría poner en peligro su sostenibilidad a largo plazo.

El acceso a financiamiento externo sigue siendo limitado, ya que solo el 3% de las empresas 
encuestadas lograron obtener financiamiento formal en los últimos dos años. La falta de acceso 
a crédito se atribuye principalmente a la falta de planificación financiera estructurada y a la baja 
calificación crediticia de las empresas. 

3. Impacto de la administración financiera (AF) en la rentabilidad: El análisis correlacional 
muestra una relación positiva entre la implementación de una administración financiera 
(AF) eficaz y la rentabilidad. Las MiPymes que aplican una planificación financiera ade-
cuada, con control sobre su liquidez y solvencia, reportaron una mejora en su rentabilidad 
anual promedio del 15%, en comparación con el 5% de las empresas que no implementan 
prácticas financieras claras. Además, las empresas que realizan una revisión periódica de 
su información financiera mostraron una rentabilidad significativamente mayor (18%) que 
aquellas que revisan su situación financiera de manera esporádica (6%).

4. Solvencia y endeudamiento: El análisis de la solvencia reveló que el 57,5% de las MiPymes 
encuestadas mantienen un nivel adecuado de solvencia, con un índice de solvencia prome-
dio de 2,1 veces. No obstante, un 42,5% de las empresas enfrentan problemas de endeuda-
miento, con niveles de endeudamiento superiores al 60% de sus activos totales, lo que pone 
en riesgo su capacidad de pago a largo plazo. Las empresas con políticas financieras más 
conservadoras tienden a mantener mejores niveles de solvencia, mientras que aquellas con 
políticas más agresivas enfrentan mayor riesgo financiero debido a su mayor exposición al 
endeudamiento.

5. Innovación y su relación con la administración financiera (AF): El 64,3% de las MiPymes 
no han realizado innovaciones significativas en sus productos o servicios en los últimos dos 
años. Las empresas que sí implementaron innovaciones (35,7%) mostraron un aumento del 
10% en su rentabilidad, lo que sugiere una relación directa entre la capacidad de innovación 
y la efectividad en la gestión financiera. Esta correlación es clave para comprender cómo las 
MiPymes pueden mejorar su competitividad a largo plazo mediante la innovación.

6. Análisis de regresión: Los resultados del análisis de regresión lineal múltiple indican que 
las variables de liquidez y solvencia tienen un impacto significativo en la rentabilidad de las 
MiPymes (coeficiente de regresión: 0,42, p < 0,05). Esto confirma que una administración 
financiera sólida, que prioriza la gestión adecuada del capital de trabajo y el control del 
endeudamiento, está positivamente correlacionada con el éxito financiero de las empresas.
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Tabla 1. Estructura Organizacional 

VARIABLES
Microempresa Pequeña Mediana TOTAL 

# % # % # % # %

SECTOR EMPRESARIAL 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

Agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca 5 1,30% 5 1,30% 3 0,78% 13 3,39%

Comercio 61 15,89% 24 6,25% 39 10,16% 124 32,29%

Industrias manufactureras 25 6,51% 13 3,39% 19 4,95% 57 14,84%

Servicios 100 26,04% 48 12,50% 42 10,94% 190 49,48%

PROFESIONAL 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

Contador 106 27,60% 65 16,93% 91 23,70% 262 68,23%

Independiente 85 22,14% 25 6,51% 12 3,13% 122 31,77%

TIEMPO DE CONSTITUIDA 
LA EMPRESA 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

De 1 a 5 años 75 19,53% 29 7,55% 5 1,30% 109 28,39%

De 5 a 10 años 44 11,46% 19 4,95% 14 3,65% 77 20,05%

Más de 10 años 72 18,75% 42 10,94% 84 21,88% 198 51,56%

POLÍTICAS DE LA EMPRESA 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

AGRESIVAS 66 17,19% 27 7,03% 39 10,16% 132 34,38%

CONSERVADORAS 125 32,55% 63 16,41% 64 16,67% 252 65,63%

SOFTWARE EN LA PARTE 
ECONÓMICA Y FINANCIE-
RA 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 125 32,55% 42 10,94% 29 7,55% 196 51,04%

NO 66 17,19% 48 12,50% 74 19,27% 188 48,96%

Fuente: Datos obtenidos de encuestas realizadas por los autores.

Esta tabla es clave para entender la diversidad del sector empresarial y los profesionales in-
volucrados en la administración financiera (AF) de las MiPymes. Se destaca que el 26,04% 
de las microempresas pertenecen al sector servicios, mientras que un 68,23% optan por tener 
un contador en su nómina, lo que refleja la importancia que las empresas otorgan a la gestión 
contable formalizada. Este dato es crucial, ya que las MiPymes con una estructura financiera 
más definida muestran mejores indicadores de liquidez y solvencia, lo cual es relevante para el 
análisis de su competitividad.
El análisis de los sectores empresariales muestra una preponderancia del sector servicios con 
190 empresas, de las cuales 100 son microempresas, destacando la importancia de este sector 
para el empleo y la economía. Además, el hecho de que 106 microempresas prefieran incluir a 
un contador en su nómina antes que optar por servicios independientes subraya la necesidad de 
contar con una gestión financiera interna, lo que refuerza la capacidad de estas empresas para 
mejorar sus indicadores financieros.
Al analizar el tiempo de constitución, vemos que las microempresas tienen una tendencia posi-
tiva de supervivencia, ya que, de las 109 empresas con menos de 5 años, 75 son microempresas. 
Asimismo, el 51,56% de las empresas lleva más de 10 años en el mercado, lo que indica que, 
pese a los desafíos, muchas han logrado mantener estabilidad.
En cuanto a las políticas financieras, el 65,63% de las empresas adoptan una política conser-
vadora, lo cual es relevante en un contexto de crisis económica como la pandemia, que obliga 
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a ser cautelosos en la gestión financiera. Además, es importante notar que el 51,04% de las em-
presas cuentan con software para la gestión financiera, lo cual es un avance significativo para 
la eficiencia operativa.

Tabla 2. Estructura Administrativa 

VARIABLES
Microempresa Pequeña Mediana TOTAL 

# % # % # % # %

TENDENCIA TRABAJADO-
RES 2021 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

Aumentar 46 11,98% 31 8,07% 33 8,59% 110 28,65%

Disminuir 16 4,17% 5 1,30% 11 2,86% 32 8,33%

Mantener 129 33,59% 54 14,06% 59 15,36% 242 63,02%

IMPORTANCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN FINAN-
CIERA

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

Importante 77 20,05% 30 7,81% 19 4,95% 126 32,81%

Muy importante 97 25,26% 57 14,84% 82 21,35% 236 61,46%

Neutro 13 3,39% 3 0,78% 1 0,26% 17 4,43%

Poco Importante 4 1,04%  0,00% 1 0,26% 5 1,30%

MANEJO DE POLÍTICAS 
CLARAS EN LA 
 PARTE FINANCIERA

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 39 10,16% 7 1,82% 6 1,56% 52 13,54%

NO 152 39,58% 83 21,61% 97 25,26% 332 86,46%

ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES 
DE LIQUIDEZ  
LOS ÚLTIMOS AÑOS 

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 59 15,36% 12 3,13% 10 2,60% 81 21,09%

NO 132 34,38% 78 20,31% 93 24,22% 303 78,91%

CAMBIOS  O MEJORAS EN 
PRODUCTOS/ 
SERVICIOS EXISTENTES

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 36 9,38% 21 5,47% 18 4,69% 75 19,53%

NO 155 40,36% 69 17,97% 85 22,14% 309 80,47%

LANZAMIENTO AL MERCA-
DO DE NUEVOS  
PRODUCTOS/SERVICIOS

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 66 17,19% 31 8,07% 40 10,42% 137 35,68%

NO 125 32,55% 59 15,36% 63 16,41% 247 64,32%

CAMBIOS O MEJORAS EN 
LOS  
PROCESOS PRODUCTIVOS 

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 84 21,88% 37 9,64% 26 6,77% 147 38,28%

NO 107 27,86% 53 13,80% 77 20,05% 237 61,72%

ADQUISICIÓN DE NUEVOS 
BIENES DE EQUIPO 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 114 29,69% 43 11,20% 45 11,72% 202 52,60%

NO 77 20,05% 47 12,24% 58 15,10% 182 47,40%

NUEVOS CAMBIOS EN LA 
ORGANIZACIÓN 
 Y/O GESTIÓN 

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 60 15,63% 23 5,99% 14 3,65% 97 25,26%

NO 131 34,11% 67 17,45% 89 23,18% 287 74,74%
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VARIABLES
Microempresa Pequeña Mediana TOTAL 

# % # % # % # %

NUEVOS CAMBIOS EN 
COMPRAS  
Y/O APROVISIONAMIEN-
TOS 

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 75 19,53% 30 7,81% 30 7,81% 135 35,16%

NO 116 30,21% 60 15,63% 73 19,01% 249 64,84%

NUEVOS CAMBIOS O ME-
JORAS EN LA  
PARTE COMERCIAL O VEN-
TAS

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 49 12,76% 19 4,95% 13 3,39% 81 21,09%

NO 142 36,98% 71 18,49% 90 23,44% 303 78,91%

Fuente: Datos obtenidos de encuestas realizadas por los autores.

La estructura administrativa es esencial para comprender cómo se gestiona la AF en las MiPymes 
y cómo esta afecta a la planificación estratégica. El 61,46% de las empresas consideran que la 
AF es muy importante para la toma de decisiones, lo que resalta su rol en la estrategia organi-
zacional. Sin embargo, el 86,46% no maneja políticas financieras claras, lo que evidencia una 
brecha entre la importancia percibida de la AF y la implementación de políticas efectivas.
El 63,02% de las empresas planea mantener su fuerza laboral en 2021, lo cual refleja estabili-
dad operativa a pesar de las dificultades económicas globales. Sin embargo, el hecho de que un 
alto porcentaje no cuente con políticas claras para gestionar la liquidez es preocupante, ya que 
puede limitar su capacidad de respuesta ante fluctuaciones económicas.
En lo que respecta a la innovación dentro de la estructura administrativa, solo el 19,53% de 
las empresas han implementado mejoras en productos o servicios existentes, y un 35,68% ha 
lanzado nuevos productos al mercado. Estos datos sugieren que la mayoría de las MiPymes han 
adoptado un enfoque conservador, especialmente en un entorno post-pandemia. Sin embargo, 
las empresas que invierten en innovación tienden a mejorar su rentabilidad y su capacidad para 
mantenerse competitivas.
Un aspecto destacable es que el 52,60% de las empresas adquirió nuevos bienes de equipo, lo 
que muestra que los administradores optaron por inversiones a corto plazo para mejorar la pro-
ductividad de sus negocios. Esto es especialmente relevante en sectores donde la tecnología y la 
renovación de equipos son esenciales para aumentar la eficiencia operativa y la competitividad.

Tabla 3. Estructura Económica Financiera

VARIABLES
Microempresa Pequeña Mediana TOTAL 

# % # % # % # %

CAPITAL DE TRABAJO 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

FAVORABLE 69 17,97% 13 3,39% 17 4,43% 99 25,78%

DESFAVORABLE 122 31,77% 77 20,05% 86 22,40% 285 74,22%

VENTAS DEL AÑO 2020 
VS. 2019 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

AUMENTADO 48 12,50% 22 5,73% 38 9,90% 108 28,13%

DISMINUIDO 103 26,82% 34 8,85% 50 13,02% 187 48,70%

MANTENIDO 40 10,42% 34 8,85% 15 3,91% 89 23,18%
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VARIABLES
Microempresa Pequeña Mediana TOTAL 

# % # % # % # %

% VENTAS DEL 2020 
DESTINADOS A  
MERCADOS INTERNA-
CIONALES 

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

0% 158 41,15% 68 17,71% 62 16,15% 288 75,00%

Del 1% al 20% 19 4,95% 7 1,82% 17 4,43% 43 11,20%

Del 21% al 40% 5 1,30% 5 1,30% 15 3,91% 25 6,51%

Del 41% al 60% 6 1,56% 3 0,78% 3 0,78% 12 3,13%

Del 61% al 80% 2 0,52% 3 0,78% 1 0,26% 6 1,56%

Del 81% al 100% 1 0,26% 4 1,04% 5 1,30% 10 2,60%

REVISIÓN DE LA IN-
FORMACIÓN FINAN-
CIERA 

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

ANUAL 7 1,82% 2 0,52% 2 0,52% 11 2,86%

DIARIA 29 7,55% 9 2,34% 17 4,43% 55 14,32%

MENSUAL 86 22,40% 51 13,28% 47 12,24% 184 47,92%

SEMANAL 32 8,33% 16 4,17% 25 6,51% 73 19,01%

SEMESTRAL 11 2,86% 4 1,04% 3 0,78% 18 4,69%

TRIMESTRAL 26 6,77% 8 2,08% 9 2,34% 43 11,20%

PLANIFICACIÓN DE 
RECURSOS FINANCIE-
ROS 

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 67 17,45% 17 4,43% 12 3,13% 96 25,00%

NO 124 32,29% 73 19,01% 91 23,70% 288 75,00%

ÍNDICE DE ROTACIÓN 
DE CUENTAS  
POR COBRAR SE VE 
AFECTADO 

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 81 21,09% 38 9,90% 41 10,68% 160 41,67%

NO 110 28,65% 52 13,54% 62 16,15% 224 58,33%

SITUACIÓN ECONÓ-
MICA 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

BUENA 75 19,53% 59 15,36% 75 19,53% 209 54,43%

MALA 12 3,13% 1 0,26% 3 0,78% 16 4,17%

REGULAR 104 27,08% 30 7,81% 25 6,51% 159 41,41%

SITUACIÓN FINAN-
CIERA 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

BUENA 78 20,31% 56 14,58% 72 18,75% 206 53,65%

MALA 6 1,56%  0,00% 1 0,26% 7 1,82%

REGULAR 107 27,86% 34 8,85% 30 7,81% 171 44,53%

LA EMPRESA MANEJA 
LA CUENTA DE  
PROVISIÓN PARA 
CUENTAS INCOBRA-
BLES 

191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

SI 160 41,67% 64 16,67% 57 14,84% 281 73,18%

NO 31 8,07% 26 6,77% 46 11,98% 103 26,82%

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

DESFAVORABLE 82 21,35% 20 5,21% 23 5,99% 125 32,55%

FAVORABLE 109 28,39% 70 18,23% 80 20,83% 259 67,45%

ÍNDICES DE 
EFICIENCIA 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

DESFAVORABLE 60 15,63% 20 5,21% 19 4,95% 99 25,78%

FAVORABLE 131 34,11% 70 18,23% 84 21,88% 285 74,22%
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VARIABLES
Microempresa Pequeña Mediana TOTAL 

# % # % # % # %

ÍNDICES DE 
ENDEUDAMIENTO 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

DESFAVORABLE 92 23,96% 38 9,90% 33 8,59% 163 42,45%

FAVORABLE 99 25,78% 52 13,54% 70 18,23% 221 57,55%

ÍNDICES DE CAPACIDAD 
DE PAGO 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

DESFAVORABLE 80 20,83% 22 5,73% 29 7,55% 131 34,11%

FAVORABLE 111 28,91% 68 17,71% 74 19,27% 253 65,89%

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%

DESFAVORABLE 74 19,27% 16 4,17% 28 7,29% 118 30,73%

FAVORABLE 117 30,47% 74 19,27% 75 19,53% 266 69,27%

Fuente: Datos obtenidos de encuestas realizadas por los autores.

La estructura económica financiera presentada en la tabla muestra que el 74,22% de las empre-
sas reporta un capital de trabajo desfavorable, lo cual puede ser atribuido a la falta de políticas 
financieras claras. Esto es alarmante, ya que la falta de planificación en el capital de trabajo 
afecta directamente la liquidez y la capacidad de las empresas para cubrir sus obligaciones a 
corto plazo. Además, el 48,70% de las empresas reportó una disminución en sus ventas en 2020 
comparado con 2019, lo cual refleja los desafíos que enfrentaron durante la pandemia y destaca 
la necesidad de estrategias financieras robustas para superar estos retos.
Es notable que el 75% de las empresas no tienen participación en mercados internacionales, lo 
cual limita su capacidad de crecimiento y diversificación. Aquellas que sí participan en estos 
mercados representan solo un 11,20%, lo que evidencia que la internacionalización es una asig-
natura pendiente para la mayoría de las MiPymes ecuatorianas. Este aspecto debería ser un foco 
en futuras políticas públicas y empresariales para fomentar su expansión global.
Otro hallazgo relevante es que las empresas que realizan una revisión financiera mensual o 
semanal representan el 66,93%, lo que refleja un esfuerzo por mantener el control financiero 
regular. No obstante, la falta de una planificación financiera adecuada, reportada por el 75%, 
sigue siendo una limitación crítica para el crecimiento sostenible de las MiPymes. Esto refuerza 
la necesidad de educación financiera y la implementación de herramientas de planificación que 
mejoren la gestión del capital de trabajo.
El análisis de los índices financieros muestra que el 67,45% de las empresas tiene un índice de 
liquidez favorable, pero los problemas de eficiencia y endeudamiento persisten en un porcenta-
je considerable de las empresas. Solo el 57,55% muestra un índice de endeudamiento favorable, 
lo que indica que casi la mitad de las MiPymes encuestadas enfrenta dificultades para manejar 
su deuda, lo que afecta directamente su capacidad de pago y su sostenibilidad a largo plazo.

En (Besley & Brigham, 2001) se considera una fuente muy importante para tomar en cuenta; el 
tema de la importancia de la Administración Financiera (AF) y sus políticas buscando una for-
malidad y llegar a una mejora en la eficiencia de sus operaciones y el rigor dentro de políticas de 



Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

Fecha de recepción: 20 / 09 / 2024
Fecha de aceptación: 10 / 01 / 2025

Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

La Administración Financiera como herramienta para la optimización de los recursos financieros de las MiPymes en el Ecuador 
para su sostenibilidad.  pp. 271 - 288 / Volumen 6, número 1 / DOI: https://doi.org/10.37431/conectividad.v6i1.184

capital de trabajo2 considerando las situaciones o del giro de negocio de la unidad económica. 
El querer hacer bien las cosas desde un inicio es el objetivo dentro del estudio en las unidades 
económicas, en donde se considera a las MiPymes, puesto que estos negocios son en su mayoría 
familiares y se busca objetivos que carecen de una formalidad y de la tecnicidad que se requiere 
dentro del estudio financiero. 

2. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con investigaciones previas que señalan la 
importancia crítica de la administración financiera (AF) para la sostenibilidad y crecimiento de 
las MiPymes. La falta de acceso a financiamiento externo sigue siendo una barrera significativa 
para muchas de estas empresas, y los resultados muestran que las MiPymes con políticas finan-
cieras conservadoras logran una mayor estabilidad en términos de liquidez y solvencia, lo que 
les permite mantenerse competitivas en mercados desafiantes. Esto se alinea con los hallazgos 
de Orueta (2017), quien afirma que las empresas con una sólida AF son menos vulnerables a las 
fluctuaciones del mercado.

Es importante destacar que las empresas que aplicaron políticas financieras más agresivas ex-
perimentaron una mayor rentabilidad a corto plazo. Esto sugiere que, en ciertos contextos, la 
implementación de estrategias financieras más arriesgadas puede resultar beneficiosa, especial-
mente en entornos económicos favorables. Estos resultados están en línea con López Salazar 
(2008), quien observó que la capacidad de las empresas para adaptarse rápidamente a cambios 
en el entorno financiero puede tener un impacto positivo en su desempeño económico. No 
obstante, la sostenibilidad a largo plazo de este enfoque sigue siendo cuestionable, ya que las 
empresas que no priorizan el control del endeudamiento enfrentan un mayor riesgo de insolven-
cia, como se evidenció en el 42,5% de las MiPymes encuestadas que reportaron altos niveles 
de endeudamiento.

El acceso limitado al financiamiento externo, reportado por solo el 3% de las MiPymes, coin-
cide con estudios realizados en otras economías en desarrollo, donde las barreras para acceder 
al crédito formal son comunes debido a la falta de garantías suficientes y a la baja calificación 
crediticia de estas empresas (Peña Vélez & Vega Chamba, 2018). Esto resalta la necesidad de 
implementar políticas públicas que faciliten el acceso a financiamiento para las MiPymes, así 
como mejorar la planificación financiera dentro de las empresas para que puedan ser vistas 
como candidatas viables para recibir créditos.

Otro aspecto relevante que surge de los resultados es la relación entre la innovación y la gestión 
financiera. Las empresas que implementaron innovaciones en productos o procesos mostraron 

2  Administración del capital de trabajo: La encuesta se aplicó entre grandes empresas industriales de Estados Unidos, primero en 
1978 y posteriormente en 1988. Los resultados indican que las políticas del capital de trabajo de estas empresas, aunque son diversas, han 
adquirido mayor formalidad. En 1978, menos del 30% de las empresas entrevistadas indicó que aplicaba políticas formales de capital de tra-
bajo, mientras que más de 70% afirmó que sus políticas eran informales o que no las tenían en absoluto, en la encuesta de 1988, esos mismos 
resultados fueron de aproximadamente 37 y 63% respectivamente. 
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una mayor rentabilidad, lo que sugiere que una planificación financiera adecuada no solo opti-
miza los recursos, sino que también facilita la inversión en actividades que promuevan el cre-
cimiento a largo plazo. Para las MiPymes, el implementar innovaciones es una tarea compleja 
debido a la limitación de recursos. Sin embargo, cuando existe una estrategia financiera bien 
planificada a largo plazo, la innovación puede ser una herramienta clave para posicionarse en 
nichos de mercado o crear ventajas competitivas.

En términos de innovación en procesos, las MiPymes que buscan la mejora continua en sus 
operaciones alcanzan mayor eficiencia y rentabilidad. El mejoramiento continuo es una parte 
integral de la competitividad, especialmente en un mercado cambiante y desafiante como el 
actual, donde las empresas deben adaptarse rápidamente a las nuevas demandas del mercado. 
Esto refuerza lo propuesto por Ron Amores & Sacoto Castillo (2017), quienes destacaron que 
la innovación es clave para la competitividad de las MiPymes en mercados globalizados.

En cuanto al análisis de la solvencia, el hecho de que más del 40% de las empresas encuestadas 
reporten altos niveles de endeudamiento pone de manifiesto la necesidad de una mayor edu-
cación financiera en este sector. La falta de políticas claras para el manejo del endeudamiento, 
combinada con un acceso limitado a financiamiento externo, ha llevado a muchas empresas a 
recurrir a fuentes de crédito costosas, lo que afecta negativamente su liquidez y capacidad de 
crecimiento. Este hallazgo coincide con estudios que señalan que las MiPymes suelen optar por 
préstamos a corto plazo con altas tasas de interés, lo que aumenta el riesgo financiero (Mercu-
rio, 2018).

Los resultados del análisis de regresión confirman la hipótesis central de este estudio: una AF 
eficaz, basada en el control de la liquidez y la solvencia, está positivamente correlacionada con 
una mayor rentabilidad. Este hallazgo refuerza la importancia de que las MiPymes adopten 
políticas financieras formales y estructuradas desde sus primeras etapas de desarrollo. Tal como 
se evidenció, las empresas que revisan su información financiera de manera periódica lograron 
mejorar su rentabilidad significativamente en comparación con aquellas que no lo hacen. Esto 
sugiere que una AF eficiente no solo optimiza los recursos disponibles, sino que también pre-
para a las empresas para enfrentar crisis financieras y aprovechar oportunidades de inversión.

Finalmente, aunque este estudio se enfoca en las MiPymes ecuatorianas, los resultados pueden 
tener implicaciones más amplias para economías similares en la región de América Latina, 
donde las MiPymes enfrentan desafíos estructurales similares. Las barreras al financiamiento 
y la falta de planificación financiera son problemas comunes en estos contextos, lo que sugiere 
que los hallazgos de este estudio pueden ser aplicables a otros países que buscan mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de sus sectores de MiPymes.

2. CONCLUSIONES

Este estudio confirma que la administración financiera (AF) es una herramienta fundamental 



Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

Fecha de recepción: 20 / 09 / 2024
Fecha de aceptación: 10 / 01 / 2025

Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

La Administración Financiera como herramienta para la optimización de los recursos financieros de las MiPymes en el Ecuador 
para su sostenibilidad.  pp. 271 - 288 / Volumen 6, número 1 / DOI: https://doi.org/10.37431/conectividad.v6i1.184

para la sostenibilidad y crecimiento de las MiPymes en Ecuador. Las empresas que imple-
mentan políticas financieras claras y estructuradas, enfocadas en la gestión de la liquidez y la 
solvencia, logran mejores resultados en términos de rentabilidad y capacidad para enfrentar 
desafíos financieros. Este enfoque les permite ser más competitivas y acceder con mayor facil-
idad a financiamiento externo en comparación con aquellas que carecen de políticas financieras 
formales.

No obstante, el acceso al crédito formal sigue siendo una barrera significativa para muchas 
MiPymes, lo que destaca la necesidad de políticas públicas que promuevan la inclusión finan-
ciera de este sector clave. Las empresas que adoptan estrategias financieras conservadoras tien-
den a mantener una mayor estabilidad, mitigando los riesgos asociados con el endeudamiento. 
Sin embargo, aquellas que optan por políticas más agresivas obtienen una mayor rentabilidad 
a corto plazo, pero con un mayor riesgo financiero. Por lo tanto, es esencial que las MiPymes 
encuentren un equilibrio entre la rentabilidad a corto plazo y la sostenibilidad a largo plazo.

El estudio también muestra la relación positiva entre la innovación y la AF. Las MiPymes que 
invierten en innovaciones de productos o procesos presentan mejores indicadores de rentab-
ilidad. Esto subraya la importancia de una planificación financiera que fomente la inversión 
en actividades estratégicas para el crecimiento empresarial. Innovar no solo aumenta la com-
petitividad de las empresas, sino que también les permite adaptarse mejor a los desafíos de un 
mercado cambiante.

La adopción de una AF sólida, basada en la planificación y el control del capital de trabajo, 
es esencial para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las MiPymes en Ecuador. Se 
recomienda que las empresas implementen políticas financieras estructuradas desde sus prim-
eras etapas y revisen periódicamente su situación financiera para identificar oportunidades de 
mejora. Además, es fundamental que las entidades financieras y los organismos gubernamental-
es promuevan programas de educación financiera y desarrollen mecanismos de financiamiento 
más accesibles para este sector.

Finalmente, futuras investigaciones podrían enfocarse en cómo las políticas públicas pueden 
facilitar el acceso a financiamiento para las MiPymes. También es importante analizar el impac-
to de la digitalización y las nuevas tecnologías en la gestión financiera de las MiPymes en un 
entorno post-pandemia, considerando que la digitalización puede abrir nuevas oportunidades 
para mejorar la eficiencia y rentabilidad.
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RESUMEN
En Pujilí, el chaguarmishqui es un símbolo de la conexión entre la gente y la naturaleza. Es el 
resultado de siglos de conocimientos que han sido transmitidos por padres y abuelos, donde 
cada familia tenía su propia receta y sus propios secretos. Pero ahora, con la llegada de ali-
mentos procesados y la influencia de la globalización, estos conocimientos están en peligro de 
desaparecer. Los objetivos de la presente investigación, son determinar los referentes teóricos 
que justifiquen la realización de un rescate cultural y gastronómico del chaguarmishqui en el 
cantón Pujili, recopilar información de técnicas ancestrales, ingredientes, métodos de prepara-
ción y significado cultural del chaguarmishqui. Se realizó una investigación etnográfica, con el 
método de observación directa y aplicación de encuestas a adultos mayores de acuerdo al censo 
de población y vivienda del Ecuador en el año 2022, se tomó una muestra de 263 encuestas. 
Entre los resultados se obtiene la visibilidad de población hacia esta bebida como una tradición 
importante para el cantón, los ingredientes importantes son el dulce de cabuyo, arroz de cebada 
y agua, existe aún el uso de una olla tradicional para la realización del mismo por medio del 
hervido como el método de preparación tradicional. Se concluye que es de suma importancia la 
realización de un rescate cultural y gastronómico de una bebida emblemática como es el cha-
guarmishqui tanto para el cantón como para la provincia en general.

Palabras clave: Chaguarmishqui, Rescate cultural, Globalización, Técnicas ancestrales, Etno-
grafía

ABSTRACT
In Pujilí, the chaguarmishqui is a symbol of the connection between people and nature. It is the 
result of centuries of knowledge that has been transmitted by parents and grandparents, where 
each family had its own recipe and secrets. But now, with the advent of processed foods and 
the influence of globalization, this knowledge is in danger of disappearing. The objectives of 
this research are to determine the theoretical references that justify carrying out a cultural and 
gastronomic rescue of the chaguarmishqui in the Pujili canton, to collect information on ances-
tral techniques, ingredients, preparation methods and cultural meaning of the chaguarmishqui. 
An ethnographic investigation was carried out, using direct observation and surveys applied 
to older adults according to the population and housing census of Ecuador in 2022, a sample 
of 263 was taken. Among the results, it was found that the population regards this drink as an 
important tradition for the canton, the important ingredients are cabuyo candy, barley rice and 
water, there is still the use of a traditional pot to make it through of boiling as the traditional 
preparation method. It is concluded that it is of utmost importance to carry out a cultural and 
gastronomic rescue of an emblematic drink such as chaguarmishqui both for the canton and for 
the province in general.
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1. INTRODUCCIÓN

El Chaguarmishqui, una preparación tradicional de la región andina, forma parte del patrimonio 
cultural y gastronómico del cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, Ecuador (Allauca, R., 
2011). Sin embargo, con el paso del tiempo, el conocimiento y la práctica de esta receta ances-
tral han ido perdiéndose debido a la modernización, la globalización de los gustos y la falta de 
transmisión intergeneracional de estos saberes culinarios. El objetivo de la presente investiga-
ción es rescatar y revitalizar las tradiciones culturales y gastronómicas del chaguarmishqui en 
el cantón Pujilí durante el año 2024, promoviendo la conservación de esta práctica ancestral y 
su integración en la identidad local.

Según Correa María, 2019, el chaguarmishqui es una preparación que en el campo de la coci-
na va desde lo dulce a lo salado, convirtiéndose en ingredientes, que son dos productos muy 
versátiles para poder crear nuevas recetas o realizar recetas ya conocidas. En la gastronomía 
existe una gran diversidad de recetas, en si el chaguarmisqui en el campo de las bebidas no es 
tan explotado se lo toma puro o con su preparación más reconocida que es chaguarmishqui 
con cebada en grano; una bebida tradicional extraída del jugo de la penca del agave, apreciada 
por su sabor distintivo y sus propiedades nutritivas. Sin embargo, con el paso del tiempo y la 
modernización, esta tradición ha perdido relevancia, poniendo en riesgo su existencia y la con-
tinuidad de su legado cultural (Ultimas noticias, 2016).

Se ha realizado esta investigación de rescate cultural y gastronómico del chaguarmishqui en Pu-
jilí, con el propósito de revitalizar esta tradición e integrarla nuevamente en la vida cotidiana de 
los habitantes del cantón. Esta investigación pretende no solo preservar una parte fundamental 
de la identidad cultural de Pujilí, sino también impulsar el turismo y la economía local mediante 
la revalorización de sus prácticas ancestrales, por medio del registro del producto dentro del 
sistema de información del patrimonio cultural del Ecuador en la localidad de Pujilí.

Esta investigación busca no solo proteger una tradición en riesgo de desaparecer, sino también 
fortalecer la estructura y las interrelaciones que existen dentro de una comunidad en términos 
tanto sociales como económicos, es decir las dinámicas que permiten la convivencia, el desa-
rrollo y el funcionamiento de la sociedad en el ámbito local, y se compone de diversas variables 
que interactúan entre sí; subrayando la importancia de conservar los conocimientos ancestrales 
y su integración en la vida moderna (León, Tapia, 2013).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se utilizó una metodología adecuada que incluyó diversas modali-
dades, enfoques e instrumentos, junto con fichas de recolección de información. Esto permitió 
realizar un análisis e interpretación de datos eficiente, obteniendo resultados precisos.
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Enfoque de la investigación

Enfoque cualitativo

Según López y Sandoval (2016) el enfoque cualitativo es la que produce datos descriptivos, con 
las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable.

El enfoque del proyecto de investigación fue cualitativo, debido a su naturaleza social. Se utili-
zó para la recolección de datos sin realizar mediciones numéricas, con el propósito de desarro-
llar o refinar preguntas de investigación durante el proceso de interpretación.

Investigación de campo

Grajales (2001) menciona que esta categorización diferencia entre el lugar donde se desenvuel-
ve la investigación, si los escenarios son los naturales en el terreno de los hechos se denomina 
como una investigación de campo aquí está inmerso las observaciones en un barrio, las en-
cuestas a los actores claves insitu, el registro de datos afines a las características del entorno, el 
propósito consiste en estar en el lugar y realizar un levantamiento de información. 

El proyecto se realizó insitu, mediante los instrumentos de investigación como son las encues-
tas para el levantamiento de información de métodos y técnicas ancestrales del chaguarmishqui.

Instrumentos de la investigación

Entrevistas

La entrevista semiestructurada es una “técnica de interacción personal que permite la libertad 
de alterar el orden, la forma de preguntar y el número de preguntas, se dispone de una guía 
que puede modificarse de acuerdo a los intereses del investigador” (Hernández., Fernández y 
Baptista., 2010).

Para ejecución de la entrevista semiestructurada se utilizó grabaciones de voz con el consenti-
miento de los informantes para su posterior sistematización, se aplicó de manera aleatoria a 10 
vendedores de Chaguarmishqui en el mercado del cantón.

Encuestas

Una encuesta es un método de investigación que recopila información, datos y comentarios 
por medio de una serie de preguntas específicas. (Hernández., Fernández y Baptista., 2010). 
Se aplicaron encuestas a adultos mayores del cantón, personas en rango de edad de 65 años en 
adelante.

Población y muestra

La delimitación de la investigación se realizó identificando información en todo el territorio del 
cantón Pujilí, tomando como referencia el número de adultos mayores. (INEC, Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censo, 2022).
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Tabla 1. Adultos mayores del cantón Pujilí

SEXO NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJE
Femenino 4122 70%
Masculino 3414 30%
TOTAL 7536 100%

Nota: INEC, 2022

Basado en este resultado la fórmula hace referencia a una población finita (cuando se conoce el 
total de unidades de observación que la integran): 

(1)
Donde: 

n = tamaño de la muestra 
N = tamaño de la población 
Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 
también nivel de confianza. 
d = precisión del muestreo
p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 
q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 
-p). La suma de la p y la q siempre debe dar 1. 

(2)
N = 7536
Z = 1.65 (90% nivel de confianza) 
d = 0,1
p = 0,5 
q = 1
d = 0,1 (10% de error)

En concordancia al cálculo muestral se debe aplicó un número de 263 encuestas a los adultos 
mayores del cantón Pujilí.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis e interpretación de resultados encuestas aplicadas a adultos mayores del cantón 
Pujilí
Pregunta 1: ¿Qué significado tiene el chaguarmishqui en su familia y comunidad?

Tabla 2. Significado para la familia
OPCIONES PERSONAS

Tradición importante 133
Celebraciones especiales 53
Bebida cotidiana 42
No tiene significado 35
TOTAL: 263

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores
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Figura 1. Significado del chaguarmishqui

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores

De las 263 personas encuestadas 133, es decir el 51%; consideran el chaguarmishqui como 
una tradición importante para su familia y comunidad, y 35 personas, que representa el 13% lo 
identifican como algo sin significado. 

Pregunta 2: ¿Cuáles son los ingredientes principales que se utilizan?

Tabla 3. Ingredientes principales

OPCIONES PERSONAS
Dulce de cabuyo y agua 91
Dulce de cabuyo, agua y hojas aromáticas 51
Dulce de cabuyo, avena, arroz de cebada 105
Dulce de cabuyo, agua, hierbas y frutas 13
Otros 3
TOTAL: 263

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores

Figura 2. Ingredientes del chaguarmishqui

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores
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De los 263 encuestados, el 40% prefiere una preparación de chaguarmishqui, el 35% utiliza 
únicamente dulce de cabuyo y agua, un 19% añade hojas aromáticas, un 5% incluye hierbas y 
frutas, finalmente, un 1% utiliza otros ingredientes.

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos ver que existen cambios en costumbres y en el 
consumo del chaguarmishqui principalmente por la globalización y la introducción de alimen-
tos procesados.

Pregunta 3: ¿Qué técnicas culinarias se utilizan en la preparación del chaguarmishqui?

Tabla 4. Técnicas culinarias

OPCIONES PERSONAS
Mezclar los ingredientes 76
Hervir los ingredientes 104
Fermentar los ingredientes 38
Otros 45
TOTAL: 263

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores

Figura 3. Técnicas utilizadas

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores

Del total de los encuestados, el 40% utiliza la técnica de hervir los ingredientes, el 29% mezcla 
los ingredientes, un 14% emplea la fermentación, un 17% utiliza otros métodos

De acuerdo a la investigación realizada, la técnica de hervido de ingredientes es la utilizada por 
de forma ancestral, por dicha razón podemos ver que aún se mantiene dicha técnica ya que un 
40% de personas indican el uso de la misma; del 17% de personas que indican que utilizan otros 
métodos se ha relacionado con los diferentes métodos de cocción como horneado, deshidrata-
ción, cocción al vapor.

Pregunta 4: ¿Hay algún utensilio o herramienta tradicional que se utilice específicamente para 
esta preparación?
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Tabla 5. Utensilios y herramientas tradicionales

OPCIONES PERSONAS
Si, una olla especial 151
Si, un cucharón de madera 40
Si, otros utensilios 13
No 59
TOTAL: 263

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores

Figura 4. Herramientas utilizadas

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores

El 57% de los encuestados utiliza una olla especial para la preparación del chaguarmishqui, un 
15% utiliza un cucharón de madera, un 5% emplea otros utensilios (como cucharas de metal, 
bowls de acero inoxidable, etc.), un 23% no utiliza utensilios tradicionales específicos.

Pregunta 5: ¿Ha habido algún cambio en la receta o en la forma de preparación a lo largo del 
tiempo?

Tabla 6. Cambio en la receta

OPCIONES PERSONAS
Si, ha cambiado significativamente 117
Si, ha cambiado un poco 65
No, se mantiene igual 48
No estoy seguro/a 33
TOTAL: 263

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores
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Figura 5. Variaciones en la receta

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores

De los 263 encuestados, el 44% indica que la receta o la forma de preparación del chaguarmi-
shqui ha cambiado significativamente con el tiempo, un 25% señala que ha habido cambios 
menores, el 18% afirma que la receta se ha mantenido igual, finalmente, el 13% no está seguro 
sobre los cambios.

El 44% de los encuestados indica que han existidos cambios significativos en la forma de pre-
paración y la receta, de acuerdo a la investigación realizada estos cambios están enfocados a la 
adición de nuevos productos, a los cambios en los métodos de preparación y al uso de nuevos 
utensilios.
Pregunta 6: ¿Quién suele preparar en chaguarmishqui en su familia/ comunidad?

Tabla 7. Persona que prepara el chaguarmishqui
OPCIONES PERSONAS

Adultos mayores 103
Mujeres adultas 75
Hombres adultos 47
Cualquier miembro de la familia 38
TOTAL: 263

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores
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Figura 6. Encargado de la elaboración

Nota: Los datos fueron elaborados y recolectados por los autores

De los encuestados, el 39% indica que los adultos mayores suelen preparar el chaguarmishqui 
en su familia o comunidad, un 29% menciona que las mujeres adultas también son responsa-
bles de su preparación, el 18% afirma que los hombres adultos participan en la preparación, 
finalmente, el 14% señala que cualquier miembro de la familia puede encargarse de preparar el 
chaguarmishqui.

Análisis e interpretación de resultados encuestas aplicadas a vendedores de chaguarmish-
qui del cantón Pujilí

Las encuestas se aplicaron a 10 expendedores de Chaguarmishqui del cantón Pujilí.

1. ¿De dónde obtiene el chaguarmishqui que vende? ¿Lo prepara usted mismo o al-
guien más lo hace?

De acuerdo a las entrevistas aplicadas todos los 10 vendedores realizan ellos mismos el cha-
guarmishqui, desde la cosecha del cabuyo, la obtención de su jugo y la preparación del mismo.

2. ¿Podría describirnos cómo se prepara tradicionalmente el chaguarmishqui que vende?

Al cabuyo se le hace un hueco, de ahí a los 8 días se raspa hasta que el hueco se llena, se saca el 
dulce y se hace hervir en conjunto con la cebada pelada para obtener el chaguarmishqui, las 10 
personas entrevistadas supieron manifestar que este es el proceso de preparación de esta bebida.

3. ¿Cuáles son los ingredientes principales que se utilizan en su preparación?

Todos los entrevistados (10 personas) coincidieron que únicamente se usa la cebada pelada y el 
dulce de cabuyo.

4. ¿Hay algún ingrediente especial que le dé un sabor o característica particular?

No existen otros ingredientes diferentes, únicamente los establecidos en la pregunta anterior.

5. ¿Qué técnicas culinarias se utilizan en la preparación del chaguarmishqui?
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La única técnica utilizada es el hervido, es importante que la cocción sea realizada en leña para 
que exista un aporte al sabor.

6. ¿Hay algún utensilio o herramienta tradicional que se utilice específicamente para esta 
preparación?

Existe un raspador especial para sacar el dulce durante los 8 días y la cocción se realiza en olla 
de barro.

7. ¿Existen diferentes versiones o variaciones del chaguarmishqui en el mercado?

Cada persona lo realiza a su manera, hay algunas personas que ponen avena o trigo como in-
grediente adicional.

8. ¿Ha notado algún cambio en la receta o en la forma de preparación a lo largo del 
tiempo?

Todos coinciden que la preparación que se realiza es la misma desde siempre.

9. ¿Qué significado tiene el chaguarmishqui para la comunidad de Pujilí?

El chaguarmishqui es muy importante para el cantón Pujilí por algunas razones que indican los 
entrevistados: 

• Es una preparación ancestral
• Los médicos mandan a consumir para el dolor de huesos
• Es un buen alimento tanto para personas como animales
• Tiene un alto valor nutricional

10. ¿Hay alguna historia o tradición asociada con el chaguarmishqui que le gustaría 
compartir?

Uno de los entrevistados nos contó que esta preparación es tradicional para su familia ya que va 
de generación en generación y todos venden la preparación en diferentes lugares.

11. ¿Cómo ha cambiado la percepción y el consumo del chaguarmishqui a lo largo del 
tiempo?

Cada vez el consumo es menor, ya que las nuevas generaciones ya no lo conocen ni valoran el 
valor nutricional del producto.

4. DISCUSIÓN

Con respecto al tema: “Rescate cultural gastronómico del chaguarmishqui en el cantón 
Pujilí 2024” se encontraron las siguientes investigaciones:

Según Correa María, 2019, Universidad de las Américas, en la tesis “Chaguarmishqui y sus 
diversas aplicaciones en la gastronomía:
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En el campo de la cocina va desde lo dulce a lo salado, convirtiéndose en ingredientes, que son 
dos productos muy versátiles para poder crear nuevas recetas o realizar recetas ya conocidas. 
En la gastronomía existe una gran diversidad de recetas, en si el chaguarmisqui en el campo 
de las bebidas no es tan explotado se lo toma puro o con su preparación más reconocida que es 
chaguarmishqui con cebada en grano.

Según Rojo Leyva & Reyes Utrera, 2022:

El Chaguarmishqui es una bebida ancestral obtenida del penco negro maduro que conjuntamen-
te con el arroz de cebada produce una bebida dulce de contextura espesa. “El penco o agave 
que se ha sembrado y cosechado en tierras ecuatorianas desde hace cientos de años; se cree que 
anteriormente esta planta era venerada por los beneficios que ofrecía al hombre no solo alimen-
ticios sino para la vivienda, atuendo y como fuente de líquidos en los tiempos de sequía”, la 
multifuncionalidad de esta planta incurre a que se utilizada para diferentes usos.

Una vez analizados los antecedentes de la investigación y con los resultados obtenidos se puede 
decir que el chaguarmishqui es una bebida tradicional obtenida del jugo de la penca del agave 
que tiene un profundo significado cultural y emocional para las familias y comunidades del 
cantón Pujilí (GAD Püjilí, G. C. 2019). No obstante, se evidencia la necesidad de esfuerzos 
constantes y sostenidos para revalorizar y revitalizar esta tradición entre las generaciones más 
jóvenes y aquellos que no se sienten conectados con ella. 

La variedad de ingredientes utilizados en su preparación demuestra la capacidad de adaptación 
de esta bebida a las necesidades y gustos de los habitantes de Pujilí (Badillo Paredes, E. F. 
2020). Los resultados reflejaron que, aunque la receta básica de dulce de cabuyo y agua sigue 
siendo la más común, las variaciones que incluyen avena, arroz de cebada, hojas aromáticas, 
hierbas y frutas enriquecen y diversifican esta tradición ancestral. Este análisis subraya la im-
portancia de comprender y apreciar las diferentes formas en que el chaguarmishqui es prepara-
do y disfrutado, lo cual es esencial para cualquier iniciativa de rescate cultural y gastronómico 
en el cantón.

Se evidenció que existen una variedad de técnicas culinarias utilizadas en la preparación del 
chaguarmishqui, demostrando la riqueza cultural y la adaptabilidad de esta bebida tradicional 
a las preferencias y prácticas de la comunidad de Pujilí. Hervir los ingredientes es la técnica 
más comúnmente empleada, seguida por la mezcla y la fermentación, cada una con sus propias 
características y beneficios para el producto final. La presencia de otros métodos personalizados 
sugiere un ámbito de prácticas tradicionales y creativas que enriquecen aún más la preparación 
del chaguarmishqui. Este análisis destaca la importancia de reconocer y valorar las diferentes 
técnicas culinarias utilizadas, lo cual es esencial para cualquier iniciativa de rescate cultural y 
gastronómico en el cantón (Bravo, F. 2023).

Se pudo ver claramente la importancia de los utensilios y herramientas tradicionales en la prepa-
ración del chaguarmishqui, con una mayoría utilizando una olla especial que facilita el proceso 
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y mantiene las prácticas ancestrales. Aunque el cucharón de madera y otros utensilios también 
son empleados, una porción significativa de la población no utiliza herramientas tradicionales 
específicas, lo que destaca una mezcla de prácticas modernas y tradicionales en la elaboración 
de esta bebida. Este análisis subraya la importancia de reconocer y valorar las diferentes herra-
mientas y métodos utilizados.

Los resultados reflejaron que la preparación del chaguarmishqui en Pujilí es mayoritariamente 
realizada por adultos mayores, seguidos por mujeres adultas, hombres adultos y, en menor me-
dida, cualquier miembro de la familia. Esta distribución refleja tanto la preservación de cono-
cimientos ancestrales como la participación activa de diferentes miembros de la comunidad en 
la preparación de esta bebida tradicional. Este análisis subraya la importancia de reconocer y 
valorar las contribuciones de cada grupo en la continuidad de las prácticas culturales, lo cual es 
crucial para cualquier iniciativa de rescate cultural y gastronómico en el cantón Pujilí.

5. CONCLUSIONES

Se concluye que esta investigación de rescate cultural y gastronómico del chaguarmishqui es 
crucial no solo para preservar esta tradición, sino también para fortalecer el tejido social y cul-
tural del cantón Pujilí, dicho rescate permite el fortalecimiento de las tradiciones y el conoci-
miento de esta bebida como algo cultural.

Se obtuvo una comprensión de las prácticas socioculturales y las interacciones de la comunidad 
en relación con el chaguarmishqui. La combinación de observación directa y encuestas propor-
cionó datos cualitativos que son cruciales para el diseño de iniciativas efectivas de rescate cul-
tural y gastronómico, resaltando la necesidad de un enfoque integral que contemple las voces y 
experiencias de los actores locales.

La variedad de ingredientes y técnicas utilizadas en la preparación del chaguarmishqui, sugiere 
una tendencia hacia la innovación y adaptación de la receta tradicional según los resultados ob-
tenidos han existido cambios en la preparación con el paso de los años. Esta diversidad no solo 
enriquece el valor nutricional de la bebida, sino que también refleja la capacidad de la comuni-
dad para ajustar sus prácticas culinarias a las necesidades y preferencias actuales.

Por medio de los resultados obtenidos al aplicar las entrevistas a los expendedores de Chaguar-
mishqui del cantón Pujilí se evidenció la importancia del chaguarmishqui como un patrimonio 
inmaterial fundamental en la identidad cultural de la comunidad de Pujilí. Se recopiló informa-
ción que resalta las prácticas ancestrales asociadas con su preparación y consumo, lo que su-
braya la necesidad de preservar y revitalizar estas tradiciones ante el riesgo de su desaparición.
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RESUMEN
Ecuador, reconocido como un destacado destino turístico, enfrenta desafíos en la promoción 
del turismo nacional e internacional, cuya proyección actual no alcanza los resultados espera-
dos. Para abordar esta problemática, se llevó a cabo una investigación cualitativa de enfoque 
descriptivo, con el propósito de identificar las estrategias de Marketing Digital más efectivas 
para impulsar la visita de turistas locales y extranjeros. La metodología se centró en el análisis 
de tres tipos de empresas turísticas: Mashpi Lodge (premium), Termas de Papallacta (turismo 
nacional) y Napo Wildlife Center (turismo comunitario). Se examinó sus características, pará-
metros, certificaciones y estrategias de mercado. Como resultado, se seleccionaron las estrate-
gias de Marketing Digital Turístico, más pertinentes y contextualizadas, para proponerlas como 
directrices a ser implementadas por parte de empresas locales con aspiraciones a destacarse en 
los mercados nacional e internacional.En resumen, la investigación destaca la necesidad crítica 
de la implementación de estrategias eficaces para impulsar el turismo a un público amplio, cada 
vez más exigente y así, lograr posicionarse en el competitivo mercado turístico, que evoluciona 
constantemente y debe reinventarse para cumplir con los requerimientos de los visitantes; este 
enfoque estratégico es esencial para alcanzar el éxito y la proyección de las empresas turísticas 
en el escenario actual.

Palabras clave: Marketing digital, Estrategias de Marketing, Turismo Premium, Turismo Nacio-
nal, Turismo Comunitario

ABSTRACT
Ecuador, recognized as an outstanding tourist destination, faces challenges in the promotion of 
national and international tourism, whose current projection does not achieve the expected re-
sults. To address this problem, a qualitativLodge: Turismoth a descriptive approach was carried 
out, with the purpose of identifying the most effective Digital Marketing strategies to promote 
the visit of local and foreign tourists. The methodology focused on the analysis of three types 
of tourism companies: Mashpi Lodge (premium), Termas de Papallacta (national tourism) and 
Napo Wildlife Center (community tourism). Their characteristics, parameters, certifications 
and market strategies were examined. As a result, the most relevant and contextualized Digital 
Tourism Marketing strategies were selected to propose them as guidelines to be implemented 
by local companies with aspirations to stand out in the national and international markets.In 
summary, the research highlights the critical need for the implementation of effective strategies 
to promote tourism to a broad, increasingly demanding public and thus, achieve position in 
the competitive tourism market, which constantly evolves and must reinvent itself to meet the 
requirements. of visitors; This strategic approach is essential to achieve the success and projec-
tion of tourism companies in the current scenario.

302

https://orcid.org/0000-0001-6337-1085
https://orcid.org/0009-0008-2945-5056
https://orcid.org/0009-0001-4446-6748
https://orcid.org/0000-0001-7021-0677
mailto:danilo.santillan@ister.edu.ec
mailto:alejandro.arevalo@ister.edu.ec
mailto:jorgeluis.sanchez@ister.edu.ec
mailto:estefania.rodriguez@ister.edu.ec
mailto:danilo.santillan@ister.edu.ec


Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

303

Fecha de recepción: 20 / 01 / 2024
Fecha de aceptación: 10 / 01 / 2025

Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

   Estrategias de Marketing Digital para impulsar el turismo en la región. pp. 302 - 323 / Volumen 6, número 1 / DOI: https://doi.
org/10.37431/conectividad.v6i1.128

Keywords: Digital Marketing, Marketing Strategies, Premium Tourism, Domestic Tourism, 
Community- Based Tourism

1. INTRODUCCIÓN

Ecuador se destaca por su inmejorable realidad geográfica que lo sitúa en la mitad del mundo y 
la connotación de pluricultural y multidiverso que lo caracterizan, convirtiéndolo en un destino 
turístico de alta demanda por visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, la situación ac-
tual que presenta este sector prioritario para el desarrollo de país, evidencia que la proyección 
a nivel local e internacional es insuficiente y no logra llegar a los potenciales consumidores, 
debido a que el turismo se concentra alrededor de ciertas regiones o exclusivamente en algunas 
empresas prestadoras de servicios turísticos; excluyendo la visita, interacción y el conocimien-
to de importantes reservorios naturales y patrimoniales, que al no contar con las estrategias de 
Marketing apropiadas, quedan en el olvido y por ende, las comunidades y los sectores aledaños 
a estos lugares, se ven desprovistos de los beneficios económicos y de intercambio que conlleva 
el desarrollo del turismo en una localidad.

De la problemática planteada, se pretende realizar un trabajo de investigación con el objetivo de 
indagar y determinar la razón por la cual existe un desbalance entre las campañas de Marketing 
realizadas por las diferentes empresas turísticas. La realidad del turismo en el país demuestra 
que hay destinos saturados por la presencia de visitantes incrementando la ganancia y el pres-
tigio de dicha empresa que se convierte en un destino demandando por los turistas. Empero, 
hay otros lugares o emprendimientos que, a pesar de contar con campañas publicitarias, con la 
belleza natural del lugar y con todos los requerimientos del visitante, no alcanza la predilección 
del turista, aspecto que se ve reflejado en las ganancias.

Dentro de los alcances de la investigación está, determinar y analizar las estrategias de Marke-
ting Digital que aplican tres tipos de empresas (Premium Mashpi Lodge, turismo nacional Ter-
mas de Papallacta y turismo comunitario Napo Widlife Center) para estar posicionadas como 
empresas exitosas en este rubro. La revisión y análisis exhaustivo de bibliografía permitió es-
tablecer que son varias las estrategias comunes que aplican estas empresas para sobresalir en el 
mercado turístico. De acuerdo con Parra - Meroño & Beltran - Bueno (2014) se debe estimar la 
estabilidad entre los costes fijos y los costes variables, ya que los costes fijos siempre tienden a 
ser mucho más elevados que los costes variables. Esta situación trae como consecuencia, que 
las empresas prestadoras de servicios no se enfoquen únicamente en temporadas vacacionales 
altas, en las que obtienen mayores ganancias; sino que, al contrario, implementen estrategias de 
Marketing con promociones, ofertas y paquetes accesibles en temporadas bajas, lo cual permite 
estabilizar el margen de ganancias. Para Sepúlveda & Mejía (2014) los establecimientos que 
tienen claridad en estimar los costes fijos y variables tienen mayores ventajas, porque al clasi-
ficar los gastos, se establece una homogeneidad que permite mantener el equilibrio en la em-
presa. Las ciudades que poseen patrimonios culturales son destinos muy solicitados por turistas 
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extranjeros. Quito fue la primera ciudad de Latinoamérica declarada por la UNESCO Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad, también cuenta con la arquitectura colonial mejor conservada del 
Cono Sur donde sucedieron acontecimientos muy representativos para la evolución del nuevo 
mundo, desde la mirada de Campillo - Alhama & Martínez, (2019) una estrategia de Marketing 
de alto impacto en países que poseen estas características, es la creación de Blogs, Páginas Web 
y sitios de internet que destaquen el valor patrimonial y que propongan con frecuencia eventos 
turísticos – patrimoniales, ya que “Dichos eventos vinculados al patrimonio se configuran como 
proyectos relevantes en la renovación o actualización de la oferta turística, y son capaces de 
concitar atención e interés por los bienes históricos y culturales”. (pág. 426)

De acuerdo con Barrera - Fenández, Hernández - Escampa, & Balbuena (2017) la creación de 
festivales musicales en ciudades turísticas con la participación de artistas emblemáticos, de 
fama nacional o internacional, son validados como estrategias de Marketing muy poderosas 
para atraer gran cantidad de turistas e inversores extranjeros. El Touristic Marketing Estrategias, 
por medio de los eventos 2.0 es una estrategia utilizada en festival internacional Cervantino, 
alcanzado importantes resultados, en cuanto a la proyección internacional de los sitios turísticos 
más representativos de Guanajuato y los convenios trasnacionales con importantes capitales del 
mundo, en concordancia, Madariaga (2019) expresa que el patrimonio cultural, no es exclusivo 
a monumentos arqueológicos o sitios históricos, ya que se configuran en una dimensión más 
amplia que implica los valores inmateriales representadas por la cultura en sí, la cual encierra, 
expresiones culturales, danza, música, fiestas tradicionales, gastronomía, artesanías que son la 
máxima expresión de la idiosincrasia de un pueblo.

El uso de la Web como herramienta para impulsar el turismo sostenible, está considerada una 
excelente estrategia de Marketing que induce al ecoturismo viabilizando una experiencia que 
permite establecer un vínculo entre el turista y el medio ambiente, desde esta perspectiva, el 
ambiente cobra vida y las estrategias de Marketing se orientan hacia el conocimiento, la valo-
ración y el disfrute de la naturaleza con una visión de perdurabilidad de los recursos no reno-
vables Valarezo & Rosillo, (2020) Por otra parte, la realidad aumentada o realidad virtual para 
mostrar la naturaleza en todo su esplendor es otra estrategia dentro de la Web a las que recurre 
el Marketing Digital, Perdomo, García , & Millán (2021) explican que dentro de las estrate-
gias propuestas está la planificación y el trabajo mancomunado entre prestadores de servicios 
turísticos, comunidades y entes gubernamentales que colaboran en la proyección y promoción 
del turismo haciendo énfasis en concientización y preservación de los recursos que ofrece la 
naturaleza.

El método de investigación cualitativo es el aplicado en el estudio, siguiendo los fundamentos 
del paradigma crítico de la investigación; de acuerdo con Alvarado & García (2008) este para-
digma se origina en la escuela de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Habermas), como una crítica 
y nueva alternativa que se opone al paradigma positivista y pots-positivista que “Busca un 
conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y replicable” (Martínez , 2013, 
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pág. 3) en el paradigma crítico o también denominado socio-crítico, se establece una dialéctica 
entre teoría y práctica, es decir, se investiga, se aportan ideas, juicios y se valora una realidad 
desde el conocimiento del investigador con el propósito de transformarla.

Se seleccionó este método de investigación ya que el propósito del estudio es revisar y analizar 
diferentes trabajos que se ocupen de presentar las estrategias de Marketing Digital más adecua-
das, que aplican las empresas de categoría Premium, consumo masivo y turismo comunitario, 
que coadyuvan a situarse en un lugar importante, destacándose del resto de emprendimientos 
prestadores de servicios turísticos para visitantes locales y extranjeros.

Es necesario conocer, analizar y determinar las estrategias de Marketing Digital, porque las 
mismas permiten ser aplicadas en emprendimientos y/o empresas con bajas en sus ventas, a fin 
de fortalecer y equipararse con las ya posicionadas en el mercado regional y extranjero. En otras 
palabras, el estudio se orienta hacia el objetivo de crear un sumario de estrategias de Marketing 
Digital que sirvan de fundamento y susceptibles de ser aplicadas y adaptadas por empresas 
prestadoras de servicio turístico.

2. METODOLOGÍA

Revisión del ecosistema digital de empresas del sector para identificar el posicionamiento SEO y 
SEM, palabras claves, llamadas a la acción y sus respectivas estrategias de Marketing turístico, 
para comparar su factibilidad y cuáles han obtenido mayor aceptación en cuanto a los resultados 
obtenidos; identificando, además, la novedad o la impronta que determina a una práctica viable 
en función de las metas propuestas; posterior a ello, en Métodos se propone realizar una guía de 
Marketing turístico haciendo uso de recursos digitales que registre las estrategias más efectivas 
para promover el turismo nacional e internacional, dependiendo del tipo de empresa turística 
que se desea impulsar. Así se pudo evidenciar campañas pagadas realizando pauta digital en 
Google Ads y Meta Business Suite y su impacto en la atracción de turistas. En el análisis de 
los materiales pretende indagar los tipos de emprendimientos prestadores de servicio turístico, 
sus clasificaciones y certificaciones. También identificar las características y los parámetros que 
debe tener una empresa turística de categoría Premium, las de consumo masivo por la mayoría 
de la población y las empresas turísticas más pequeñas destinadas al turismo comunitario. En 
este análisis se busca conocer qué tipo de estrategias de Marketing turístico emplean cada una 
de los tres tipos de prestadores de servicio; aparte de, analizar las exigencias de los clientes 
potenciales clasificados por intereses y preferencias turísticas y todo lo relacionado con turismo 
sostenible. Entre otras cosas, en Materiales se hará una indagación íntegra sobre las plataformas 
más representativas dedicadas al turismo y de los principales alojadores Web que utilizan la 
tecnología 2.0 para promover el turismo.

La metodología empleada para la encuesta del estudio se fundamentó en la utilización de la 
plataforma digital Google Forms. Esta herramienta fue seleccionada por su accesibilidad y faci-
lidad de uso, tanto para los encuestadores como para los encuestados, permitiendo una recolec-
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ción de datos eficiente y efectiva. Google Forms ofrece la ventaja de ser una plataforma gratuita, 
ampliamente conocida y utilizada, lo cual facilita su aceptación por parte de los participantes y 
garantiza un alto nivel de respuesta.

El diseño del cuestionario fue un proceso meticuloso que involucró la colaboración de expertos 
en turismo y marketing digital, los expertos contribuyeron con su conocimiento especializado 
para formular preguntas que fueran tanto pertinentes como comprensibles para los encuestados. 
El objetivo principal era asegurar que las preguntas capturan información relevante sobre las 
estrategias de Marketing Digital empleadas en el sector turístico de Ecuador. Las preguntas se

estructuraron para cubrir diversas áreas críticas, incluyendo el uso de redes sociales, optimiza-
ción en motores de búsqueda (SEO), marketing en motores de búsqueda (SEM), y la percepción 
general de las campañas de marketing digital.

El cuestionario se dividió en varias secciones. La primera sección se centró en recoger datos 
demográficos básicos de los encuestados, tales como edad, género, y ubicación geográfica, lo 
que permitió segmentar los resultados y analizar las respuestas en función de diferentes grupos 
demográficos. La segunda sección, se dedicó a evaluar el conocimiento y uso de las estrategias 
de Marketing Digital por parte de las empresas turísticas, así como, la efectividad percibida de 
estas estrategias, preguntas específicas indagaron sobre el uso de plataformas como Facebook, 
Instagram, Blogs en importantes gestores de contenido (CMS).

Adicionalmente, se incorporaron preguntas abiertas y cerradas para obtener tanto datos cuan-
titativos como cualitativos, las preguntas abiertas permitieron a los encuestados expresar sus 
opiniones y sugerencias detalladas, proporcionando una visión más profunda de sus experien-
cias y percepciones, las preguntas cerradas, por su parte, facilitaron la obtención de datos cuan-
tificables que pudieran ser analizados estadísticamente para identificar tendencias y patrones.

Para asegurar la validez y fiabilidad de la encuesta, se llevó a cabo una prueba piloto con un 
grupo reducido de participantes antes de la distribución masiva del cuestionario, la prueba per-
mitió identificar y corregir posibles ambigüedades o errores en las preguntas, asegurando que el 
cuestionario final fuera claro y comprensible. Tras la revisión y ajustes necesarios, la encuesta 
se distribuyó a una muestra representativa de empresas y profesionales del sector turístico en 
Ecuador, utilizando canales de comunicación digitales como correos electrónicos y redes socia-
les para maximizar la tasa de respuesta.

En resumen, la metodología de la encuesta se diseñó cuidadosamente para obtener información 
precisa y relevante sobre las estrategias de Marketing Digital en el sector turístico ecuatoriano, 
la combinación de herramientas digitales accesibles, la colaboración con expertos, y un proceso 
riguroso de diseño y prueba del cuestionario garantizó que los datos recogidos fueran de alta 
calidad y útiles para los objetivos de la investigación.
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3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la fase de investigación son los siguientes: Estrategias de Marketing 
Digital Turístico:

•     Estimación entre los costes fijos y los costes variables.
•      Aplicación de estrategias de Marketing Digital para proponer eventos turísticos 
– patrimoniales.
•      Promoción del turismo sostenible utilizando herramientas digitales que empleen 
la realidad aumentada.

1. Estimación entre los costes fijos y los costes variables

•       Determinar los gastos fijos y variables de la empresa en temporadas altas y temporadas 
bajas.
•       Hacer promociones, presentar ofertas, paquetes y aumentar la presencia de la empresa 
en redes sociales, principalmente en las temporadas turísticas bajas.
•       Anticipar y pagar gastos.

2. Aplicación de estrategias de Marketing 2.0 para proponer eventos turísticos – patrimo-
niales.

• Realizar festivales turísticos y gastronómicos que proyecten a nivel regional 
e internacional el patrimonio cultural tangible e intangible, empleando el Marketing 2.0
• Proponer intercambios turísticos con otras regiones del país.
• Presentar artistas reconocidos en la región y mundialmente.
• Destacar la cultura de un lugar en específico mostrando personajes representativos 
que han contribuido a cambios sociales importantes.

• Hacer leyendas que describan acontecimientos, monumentos y anécdotas.

3. Promoción del turismo sostenible utilizando herramientas digitales que empleen la 
realidad aumentada.

•    Emplear herramientas tecnológicas para mostrar lugares emblemáticos en realidad 
aumentada.
• Armonizar las campañas de Marketing bajo el lema del turismo sostenible.
• Resaltar la importancia del turismo amigable con el medio ambiente.
• Abrir espacios en redes sociales para la reflexión, la crítica constructiva y las opin-
iones de los visitantes, considerando que la mejor estrategia publicitaria es la recomen-
dación y aprobación que el visitante hace de un lugar.

Resultados de la encuesta

La presente investigación busca analizar las preferencias y comportamientos de los turistas que 
visitan Ecuador, con el fin de desarrollar estrategias de Marketing Digital efectivas para atraer 
más visitantes. La encuesta, realizada en 2024, abarca diversas áreas, incluyendo la experiencia 
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turística preferida, actividades durante el viaje, compañía de viaje, importancia de la seguridad, 
regiones a visitar, motivaciones para viajar, tipo de alojamiento, factores de precio, obtención 
de información, cumplimiento de expectativas, calidad versus precio, sostenibilidad, cultura lo-
cal, facilidad de reserva, interacción con anuncios, descubrimiento en redes sociales, influencia 
de recomendaciones y reserva por promociones.

Los resultados más representativos de la encuesta revelan que Ecuador ofrece a sus visitantes 
una amplia gama de atractivos turísticos para los interesados en el turismo rural, cultural y de 
aventura; el análisis de las encuestas demostró que los visitantes disfrutan ampliamente de la 
gastronomía local, de actividades deportivas como el senderismo, el trekking y los deportes 
acuáticos. Esta diversidad refleja un interés significativo por parte de los visitantes en explorar 
la cultura y la biodiversidad de la naturaleza ecuatoriana. Con relación a los planes que los 
motiva a viajar, la mayoría indicó que viajar en familia es una forma de integrarse, disfrutar y 
pasar tiempo de calidad compartiendo y conociendo nuevos lugares; también destacó el viaje 
en parejas y grupos de amigos. Dentro de la encuesta se evaluó lo referente a la seguridad, la 
mayoría manifestó que, a la hora de viajar, la seguridad es un tema extremadamente importante 
que valoran con mucho cuidado.

La otra sesión de la encuesta indagó lo referente al tipo de hospedaje y precio que prefieren los 
visitantes, lo cual reveló que hoteles y hostales son las opciones de alojamiento preferidas entre 
los turistas, seguidas por otras alternativas; en cuanto al precio, el mismo constituye un factor 
de suma importancia al momento de seleccionar un destino.

Los turistas que visitan Ecuador obtienen la información turística principalmente a través de 
internet, incluyendo redes sociales y sitios web especializados, este tipo de búsqueda, facilita 
la planificación del viaje; sin embargo, algunos indicaron que los procesos deben ser más sim-
plificados y accesibles, ya que, en oportunidades se tornan engorrosos y complicados principal-
mente para el turista extranjero. Por otra parte, la mayoría de los encuestados consideran que 
sus últimas experiencias turísticas cumplieron con las expectativas que se habían proyectado 
respecto a la calidad de las instalaciones y de las visitas guiadas.

Distribución por Género

El gráfico a continuación muestra la distribución por género de los encuestados. Observamos 
una mayor participación femenina en la encuesta. 
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Figura 1. Distribución por Género

Preferencias de Experiencia Turística

La mayoría de los encuestados prefieren experiencias turísticas masivas nacionales, las cuales 
incluyen atracciones populares y actividades diversas, seguido por experiencias de turismo cul-
tural y aventuras al aire libre.

Figura 2. Preferencias de Experiencia Turística

Actividades Preferidas Durante el Viaje

Entre las actividades preferidas, destacan el turismo cultural, la gastronomía local, senderismo 
y trekking, y los deportes acuáticos. Esta diversidad en las actividades sugiere un interés amplio 
por parte de los turistas en explorar tanto la cultura como la naturaleza ecuatoriana.

Figura 3. Actividades Preferidas Durante el Viaje
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Compañeros de Viaje

En cuanto a los compañeros de viaje, la mayoría de los encuestados planean viajar en familia, 
seguido por viajes en pareja y con amigos. Los viajes en solitario también tienen una represen-
tación significativa.

Figura 4. Compañeros de Viaje

Importancia de la Seguridad

La seguridad es un factor crucial para los turistas al elegir un destino. La mayoría de los encues-
tados consideraron la seguridad como muy importante (calificación de 5 en una escala de 1 a 5).

Figura 5. Importancia de la Seguridad

Regiones del Ecuador a Visitar

Las regiones preferidas por los encuestados para visitar en Ecuador se encuentran la Costa y 
su playa, seguida por la Sierra y la Amazonía. Galápagos también aparece como una opción 
popular.



Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui

311

Fecha de recepción: 20 / 01 / 2024
Fecha de aceptación: 10 / 01 / 2025

Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025

   Estrategias de Marketing Digital para impulsar el turismo en la región. pp. 302 - 323 / Volumen 6, número 1 / DOI: https://doi.
org/10.37431/conectividad.v6i1.128

Figura 6. Regiones del Ecuador a Visitar

Motivaciones para Viajar

Entre las principales motivaciones para viajar se encuentra conocer nuevos lugares naturales, 
patrimoniales y arquitectónicos, apreciar la cultura local, seguido por actividades de relajación 
y de aventura. Los encuestados buscan experiencias enriquecedoras que combinen descanso y 
exploración.

Figura 7. Motivaciones para Viajar

Tipo de Alojamiento Preferido

En cuanto al tipo de alojamiento, los hoteles y hostales son las opciones preferidas, seguidos 
por alojamientos en resorts de prestigio que cuenten con todos los servicios lúdicos, también 
existe el interés para alojarse en casas de las comunidades que brindan este servicio.

Figura 8. Tipo de Alojamiento Preferido
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Importancia del Precio

El precio es un factor decisivo para los turistas, al elegir un destino. La mayoría de los encues-
tados considera el precio como muy importante (calificación de 5).

Figura 9. Importancia del Precio

Obtención de Información sobre Destinos y Empresas de Turismo

La obtención de información se realiza principalmente a través de internet, incluyendo redes 
sociales y páginas web de turismo, los medios tradicionales como las agencias de viaje también 
juegan un rol significativo; sin embargo, el “boca a boca” tiene un peso muy importante a la 
hora de obtener más información de fuente directa.

Figura 10. Obtención de Información sobre Destinos y Empresas de Turismo

Cumplimiento de Expectativas en la Última Experiencia Turística

La mayoría de los encuestados indicó que la calidad del servicio en su última experiencia turís-
tica cumplió con sus expectativas, lo cual es un indicador positivo para la industria turística del 
país.
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Figura 11. Cumplimiento de Expectativas en la Última Experiencia Turística

Calidad de las Instalaciones versus Precio

En la evaluación de la calidad de las instalaciones versus el precio pagado, los resultados fueron 
mixtos, indicando la necesidad de equilibrar la calidad del servicio con el costo para mejorar la 
satisfacción del turista.

Figura 12. Calidad de las Instalaciones versus Precio

Importancia de la Sostenibilidad y Responsabilidad Social

La sostenibilidad y responsabilidad social son importantes para los turistas, muchos encues-
tados consideran crucial que las empresas turísticas sean responsables con el medio ambiente 
y la comunidad.

Figura 13. Importancia de la Sostenibilidad y Responsabilidad Social

Importancia de la Cultura Local

Experimentar la cultura local es muy importante para los turistas, quienes buscan una inmersión 
cultural durante sus viajes.
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Figura 14. Importancia de la Cultura Local

Facilidad de Reserva

La facilidad de reserva de servicios turísticos también es un aspecto valorado positivamente, 
indicando la necesidad de procesos de reserva simplificados y accesibles. 

Figura 15. Facilidad de Reserva

Interacción con Anuncios Publicitarios

Una gran parte de los encuestados ha interactuado con anuncios publicitarios en línea, lo que 
sugiere la efectividad de las campañas digitales en atraer la atención de los turistas. 

Figura 16. Interacción con Anuncios Publicitarios

Descubrimiento de Empresas Turísticas en Redes Sociales

Las redes sociales juegan un rol crucial en el descubrimiento de empresas turísticas, con 
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plataformas como Instagram y Facebook siendo populares entre los encuestados.

Figura 17. Descubrimiento de Empresas Turísticas en Redes Sociales

Lectura de Artículos o Blogs sobre Empresas Turísticas

La lectura de artículos y blogs es una fuente de información confiable para los encuestados, 
quienes buscan reseñas y experiencias de otros viajeros.

Figura 18. Lectura de Artículos o Blogs sobre Empresas Turísticas

Influencia de Recomendaciones Positivas en Línea

Las recomendaciones positivas en línea tienen una gran influencia en la decisión de los en-
cuestados al elegir empresas turísticas para su próximo viaje.

Figura 19. Influencia de Recomendaciones Positivas en Línea
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Reserva por Promociones o Descuentos

Finalmente, las promociones y descuentos especiales son un incentivo poderoso para los turis-
tas al momento de reservar servicios turísticos en línea.

Figura 20. Reserva por Promociones o Descuentos

Los resultados de la encuesta proporcionan valiosos insights para el desarrollo de estrategias 
de marketing digital en el sector turístico de Ecuador. Es evidente que los turistas valoran la 
seguridad, la sostenibilidad, la cultura local y la facilidad de acceso a la información y reservas. 
Además, las redes sociales y las promociones juegan un rol crucial en la decisión de viaje. 
La encuesta reveló el claro interés por parte de los visitantes en la gastronomía local, las acti-
vidades al aire libre como el senderismo y los deportes acuáticos, priorizando la cultura y la 
biodiversidad natural del país.

Otro factor indagado a través de las encuestas se relaciona con la seguridad, siendo considerado 
un elemento muy importante por los viajeros, al momento de planificar sus viajes. Del mismo 
modo, se encuentra lo referente al hospedaje, las rutas turísticas, precios y ofertas, destacando 
que las redes sociales y las páginas especializadas de turismo juegan un papel de suma impor-
tancia para los viajeros en la planificación de un viaje.

4. DISCUSIÓN

A continuación, se describen las estrategias de Marketing Digital Turístico que han tenido éxito 
en su aplicación, en tres tipos de empresas turísticas que sobresalen en este sector (Premium, 
turismo nacional y turismo comunitario).

Tabla 1. Marketing Digital que Utiliza Mashpi Lodge: Turismo Premium

Estrategia de Market-
ing Digital Descripción

Optimización del Sitio 
Web

El sitio web de Mashpi Lodge es atractivo, fácil de navegar y está optimizado para 
dispositivos móviles. Utiliza imágenes y contenido visualmente atractivo que de-
stacan la belleza de la reserva natural y las experiencias que ofrece.
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Estrategia de Market-
ing Digital Descripción

SEO (Optimización para 
Motores de Búsqueda)

Investiga y utiliza palabras clave relevantes para el turismo ecológico y la región 
en la que se encuentra Mashpi Lodge. Crea contenido de calidad relacionado con la 
biodiversidad, la conservación y las experiencias únicas que ofrece el lodge.

Redes Sociales
Utiliza plataformas como Instagram, Facebook y X para compartir imágenes im-
presionantes, historias de huéspedes, y noticias sobre eventos especiales. Promo-
ciona paquetes y ofertas especiales exclusivas para seguidores en redes sociales.

Marketing de Contenidos
Desarrolla un blog que destaque la riqueza natural de la región, la historia del 
lodge, y consejos para viajeros interesados en la ecología. Crea videos atractivos 
que muestren las experiencias en Mashpi Lodge y compártelos en plataformas 
como YouTube.

Publicidad en Línea
Utiliza campañas de Google Ads para promocionar Mashpi Lodge a personas que 
buscan experiencias de ecoturismo. Considera la posibilidad de utilizar publicidad 
en redes sociales para llegar a audiencias específicas y segmentadas.

Reseñas y Testimonios
Anima a los huéspedes a dejar reseñas en plataformas como TripAdvisor y Google. 
Utiliza testimonios auténticos en el sitio web y en materiales de marketing para 
construir confianza.

Colaboraciones y Alian-
zas

Colabora con influencers y bloggers de viajes que se centren en el ecoturismo y la 
sostenibilidad. Establece alianzas con empresas locales y organizaciones ambien-
tales para fortalecer la imagen de Mashpi Lodge como un destino sostenible.

Email Marketing
Crea una lista de suscriptores a través del sitio web y envía boletines periódicos 
con noticias, ofertas especiales y actualizaciones sobre Mashpi Lodge. Explora el 
uso de Realidad Virtual (VR) y experiencias virtuales para involucrar aún más a los 
suscriptores.

Fuente: propia, 2024

Tabla 2. Marketing Digital Termas de Papallacta: Turismo Nacional

Estrategia de Marketing 
Digital Descripción

Sitio Web Atractivo Destaca las características únicas de las termas, como sus aguas termales, 
tratamientos de spa y entorno natural.

SEO Local
Utiliza palabras clave relevantes para el turismo en la región de Papallacta 
y optimiza tu sitio web para búsquedas locales. Crea contenido relacionado 
con actividades locales, senderismo, y otros atractivos turísticos cercanos.

Redes Sociales

Utiliza plataformas como Instagram, Facebook y TikTok para compartir 
imágenes y videos inspiradores de las termas. Publica contenido sobre even-
tos especiales, promociones y testimonios de clientes satisfechos. Responde 
activamente a comentarios y mensajes para construir una comunidad en 
línea.
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Estrategia de Marketing 
Digital Descripción

Marketing de Contenidos
Crea un blog que destaque las propiedades terapéuticas del agua termal, 
consejos de relajación, y la historia del lugar. Comparte videos informativos 
sobre los beneficios de las aguas termales y las experiencias que los hués-
pedes pueden esperar.

Publicidad en Redes Sociales y 
Google Ads

Utiliza publicidad en redes sociales para llegar a audiencias específicas in-
teresadas en bienestar, relajación y turismo. Configura campañas de Google 
Ads para aparecer en búsquedas relacionadas con termas y bienestar en la 
región.

Email Marketing
Crea una lista de suscriptores a través del sitio web y envía boletines con 
ofertas especiales, noticias y actualizaciones. Ofrece descuentos exclusivos 
para aquellos que se suscriban al boletín.

Reseñas y Testimonios
Anima a los visitantes a dejar reseñas en plataformas como TripAdvisor y 
Google. Destaca testimonios auténticos en tu sitio web y materiales de mar-
keting para generar confianza.

Colaboraciones Locales

Colabora con otros negocios locales, como hoteles, restaurantes y empresas 
de actividades, para promocionar paquetes turísticos. Participa en eventos 
locales y ferias para aumentar la visibilidad de las Termas de Papallacta. 
Implementa un programa de lealtad para premiar a los visitantes frecuentes 
con descuentos, upgrades y otras ventajas.

Fuente: propia, 2024

Tabla 3. Marketing digital en Napo Wildlife Center: Turismo Comunitario

Estrategia de Marketing 
Digital Descripción

Enfoque en la Comunidad
Destaca la participación activa de la comunidad local en la gestión y operación del Napo 
Wildlife Center. Comparte historias y perfiles de miembros de la comunidad para resaltar la 
autenticidad y la conexión cultural.

SEO Local y de Turismo 
Sostenible

Optimiza el contenido del sitio web con palabras clave relacionadas con turismo sostenible, 
ecoturismo y la región amazónica. Destaca prácticas de turismo responsable y sostenible en 
tus mensajes.

Redes Sociales con En-
foque en Naturaleza y 
Cultura

Utiliza plataformas como Instagram y Facebook para compartir imágenes y videos de la 
flora, fauna y experiencias culturales en el Napo Wildlife Center. Publica contenido que des-
taque el compromiso de la comunidad con la conservación y la sostenibilidad.

Colaboración con Influenc-
ers Ambientales

Colabora con influencers comprometidos con el turismo sostenible y la conservación de la 
selva tropical. Permite que estos influencers compartan sus experiencias en el Napo Wildlife 
Center a través de sus plataformas.
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Estrategia de Marketing 
Digital Descripción

Contenido Educativo
Crea contenido educativo sobre la biodiversidad de la región amazónica, la cultura local y los 
esfuerzos de conservación. Publica blogs, videos y otros recursos que informen a los visi-
tantes sobre la importancia de preservar la selva tropical.

Email Marketing Person-
alizado

Segmenta tu lista de correo electrónico para enviar mensajes personalizados, destacando 
paquetes turísticos específicos, eventos o noticias relevantes. Incluye historias de éxito de la 
comunidad y actualizaciones sobre proyectos de conservación.

Publicidad en Google y 
Redes Sociales

Utiliza publicidad pagada para promocionar el Napo Wildlife Center a personas interesadas 
en ecoturismo y turismo sostenible. Configura campañas que destaquen la experiencia única 
y auténtica que ofrece el centro.

Reseñas y Testimonios
Solicita a los visitantes que dejen reseñas en plataformas como TripAdvisor y Google para 
construir la reputación en línea. Comparte testimonios auténticos en tus materiales de mar-
keting.

Experiencias Virtuales y 
Storytelling

Utiliza la realidad virtual o videos interactivos para ofrecer a los posibles visitantes una expe-
riencia virtual del Napo Wildlife Center. Emplea el storytelling para contar historias convin-
centes sobre la comunidad y sus esfuerzos de conservación.

Programas de Participación 
Comunitaria

Crea programas de participación que involucren a la comunidad local y a los visitantes en 
actividades culturales, talleres artesanales o proyectos de conservación.

Fuente: propia, 2024

Tabla 4. Preferencias de los Turistas antes de Escoger un Destino Turístico

Preferencias de los Turistas 
antes de Escoger un Desti-

no Turístico
Descripción

Sitios Web de Reservas de 
Vuelos y Hoteles

Plataformas como Expedia, Booking.com y Kayak permiten a los turistas buscar y com-
parar vuelos, hoteles y paquetes de viaje.

Aplicaciones de Reservas de 
Alojamiento

Aplicaciones como Airbnb y Booking.com ofrecen una variedad de opciones de alojamien-
to, desde hoteles hasta alojamientos locales y experiencias únicas.

Mapas y Navegación Aplicaciones de mapas como Google Maps y Waze son esenciales para la navegación, la 
búsqueda de direcciones y la planificación de rutas durante el viaje.

Guías de Viaje en Línea Plataformas como TripAdvisor y Lonely Planet proporcionan reseñas, recomendaciones y 
guías de destinos para ayudar a los turistas a planificar su itinerario.

Redes Sociales Los turistas utilizan plataformas como Instagram, Facebook y Twitter para obtener inspir-
ación, compartir experiencias y buscar recomendaciones de otros viajeros.

Aplicaciones de Idiomas Herramientas como Duolingo y Google Translate ayudan a los turistas a comunicarse en 
destinos donde el idioma puede ser una barrera.
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Preferencias de los Turistas 
antes de Escoger un Desti-

no Turístico
Descripción

Aplicaciones de Reservas de 
Actividades

Aplicaciones como Viator y GetYourGuide permiten a los turistas reservar actividades, 
excursiones y experiencias locales.

Monederos Digitales y Pa-
gos Móviles

Servicios como Apple Pay, Google Pay y aplicaciones bancarias permiten realizar pagos sin 
efectivo, facilitando las transacciones durante el viaje.

Aplicaciones de Comida y 
Bebida

Aplicaciones de entrega de alimentos como Uber Eats y aplicaciones de recomendación de 
restaurantes como Yelp son populares entre los turistas para encontrar opciones de comida.

Aplicaciones de Transporte Aplicaciones de transporte compartido como Uber y Lyft, así como aplicaciones de alquiler 
de bicicletas y scooters, facilitan la movilidad en destinos.

Alertas de Precios Herramientas como Skyscanner y Hopper ayudan a los turistas a rastrear y recibir alertas 
sobre cambios en los precios de vuelos y alojamientos.

Aplicaciones de Realidad 
Aumentada

Aplicaciones que utilizan realidad aumentada, como Google Lens, pueden proporcionar 
información en tiempo real sobre lugares y objetos durante la exploración.

Fuente: propia, 2024

Estas herramientas digitales ofrecen a los turistas la conveniencia de planificar y gestionar todos 
los aspectos de su viaje de manera eficiente, desde la búsqueda de vuelos hasta la exploración 
de actividades locales y son los que los empresarios turísticos deben tomar en cuenta a la hora 
de promocionar sus centros turísticos a nivel nacional e internacional.

Los resultados obtenidos en la encuesta proporcionan una comprensión detallada de las prefe-
rencias y comportamientos de los turistas que visitan Ecuador; para una discusión más amplia 
y contrastada, es relevante comparar estos hallazgos con las tendencias globales en turismo, 
lo que permitirá validar y enriquecer las estrategias propuestas para el marketing digital en el 
sector turístico ecuatoriano.

La investigación concluyó que las rutas turísticas permiten a los visitantes conocer de manera 
detallada sitios de interés convirtiéndose en un recurso valioso para impulsar el turismo en sus 
diferentes tipos, de igual manera, Madariaga (2019) expresa que no sólo se trata de promover el 
disfrute de lugares naturales, que los turistas además, buscan conocer patrimonios culturales, as-
pecto que va más allá de los monumentos arqueológicos o sitios históricos, este tipo de turismo 
abarca una dimensión amplia que incluye valores inmateriales representados por la cultura mis-
ma, la danza, la música, las fiestas tradicionales, la gastronomía consideradas representación de 
la identidad y cultura de un lugar.

La aplicación de estrategias de Marketing Digital haciendo uso de la realidad aumentada (RA) 
como formas de promocionar las actividades turísticas, contribuyen a potenciar el sector, no 
obstante, ello plantea importantes consideraciones sujetas a revisión. Valarezo & Rosillo (2020) 
afirman que las Tecnologías de la Información y la Comunicación permiten que los visitantes 
vivan experiencias casi reales ayudando a despertar su interés y facilitando la toma de deci-
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siones, para planificar sus futuros viajes. Del mismo modo, este tipo de herramientas facilita 
el acceso a información clara y detallada sobre los destinos, alojamientos, precios ayudando a 
satisfacer las demandas del viajero moderno. Perdomo, García, & Millán (2021) recalcan que 
la integración de tecnologías innovadoras como la RA y RV vinculadas con estrategias cola-
borativas donde participen actores locales, empresas turísticas y entidades gubernamentales, 
que ayuden a mejorar el acceso a la información que requieren los turistas, potenciando así, el 
desarrollo sostenible y responsable del turismo.

5. CONCLUSIÓNES

Los resultados de la encuesta, cuando se contrastan con estudios internacionales, validan las 
estrategias propuestas para el sector turístico en Ecuador. Las campañas de Marketing Digital 
deben centrarse en destacar la seguridad, la sostenibilidad, la riqueza cultural y la facilidad de 
reserva, utilizando plataformas digitales y redes sociales de manera efectiva para atraer a un 
mayor número de turistas. Implementar estas estrategias puede posicionar a Ecuador como un 
destino turístico competitivo y atractivo a nivel global.

6. FUTUROS TRABAJOS 

Como perspectiva para futuras investigaciones, se propone la creación de una guía detalla-
da que describa las estrategias de Marketing Digital Turístico identificadas en este estudio, 
adaptándolas a diferentes tipos de empresas en el sector turístico. Esta guía buscará contex-
tualizar las recomendaciones según las particularidades de cada emprendimiento, detallando 
alcances, ajustes posibles y la incorporación de nuevas estrategias.

En términos de conclusión, se destaca la importancia de adaptar las estrategias a la realidad 
específica de cada empresa turística, realizar evaluaciones continuas para ajustes pertinentes y 
mantener una actitud de constante indagación y actualización. Este enfoque adaptativo y diná-
mico se presenta como fundamental para maximizar la eficacia de las estrategias en un entorno 
turístico digital en constante cambio.
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RESUMEN
La producción de residuos orgánicos es un problema ambiental global, debido al desaprove-
chamiento de los gases de efecto invernadero. La utilización de estos residuos para producir 
biocombustible es relevante, especialmente en sectores marginales con acceso limitado a com-
bustibles. En los talleres de cocina, la falta de clasificación de residuos genera desafíos ambien-
tales, considerando que se producen desperdicios que pueden ser reutilizados en alternativas 
energéticas. En ese sentido, se torna necesario implementar procesos de producción de biogás 
mediante biomasa, y para ello, se realizaron pruebas experimentales considerando tiempo de 
tratamiento, utilizando colectores, válvulas de paso. Los resultados se evaluaron mediante aná-
lisis físicos y estadísticos para verificar la producción de los desechos orgánicos de los talleres 
y así convertir los desperdicios en biogás. Los ensayos experimentales determinaron el volu-
men de biomasa necesario para generar biocombustible, estableciendo su viabilidad para uso 
en cocinas. Dado su alto rendimiento y biodegradabilidad, la generación de biogás a partir de 
residuos orgánicos se presenta como una solución viable a pequeña escala.

Palabras clave: Biogás, Reciclaje, Residuos orgánicos, Economía circular

ABSTRACT
The production of organic waste poses a global environmental challenge due to the underuti-
lization of greenhouse gases. Utilizing this waste to produce biofuel is particularly relevant in 
marginalized areas with limited access to fuel. In cooking workshops, the lack of waste classifi-
cation creates environmental challenges, considering that waste is produced that can be reused 
in energy alternatives. In this sense, it becomes necessary to implement biogas production pro-
cesses using biomass, and for this, experimental tests were carried out considering treatment 
time, using collectors, flow valves. The results were evaluated through physical, chemical, and 
statistical analyses to control biogas production. Experimental trials determined the biomass 
volume required to generate biofuel, establishing its viability for kitchen use. Given its high 
yield and biodegradability, biogas generation from organic waste is a feasible small-scale solu-
tion.
This revised summary should meet the word count requirements while maintaining the essential 
information from your original text.
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1. INTRODUCCIÓN

El cambio climático es uno de los desafíos más significativos del siglo XXI, impulsado princi-
palmente por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que afectan todos los aspec-
tos de la vida en nuestro planeta. Según datos de la Unión Europea, en 2019, el sector energético 
fue responsable del 77,01% de las emisiones de GEI, seguido por el transporte (33%), la agri-
cultura (10,55%), los procesos industriales (9,10%) y la gestión de residuos (3,32%) (Ambien-
te, 2019). Estos datos subrayan la urgencia de implementar soluciones sostenibles y efectivas 
para mitigar los impactos del cambio climático.

En América Latina y el Caribe, la situación es igualmente preocupante. Anualmente, se generan 
aproximadamente 216 millones de toneladas de residuos sólidos municipales (RSM), de los 
cuales el 52% son residuos orgánicos. A pesar de los avances en la gestión de residuos sólidos, 
la disposición final sigue siendo un desafío, con más de 145.000 toneladas de basura destinadas 
a lugares inadecuados (ONU, 2017). Ecuador enfrenta retos importantes en la gestión de resi-
duos, siendo el tercer país en la región que más basura plástica importa, con 47.596 toneladas 
entre 2018 y 2021 (Machado, 2022). La recolección diaria de basura en Ecuador es de 12.613 
toneladas, con un 44% de residuos inorgánicos y un 11% de plásticos (INEC, 2022).

En el Cantón Rumiñahui, la producción anual de basura es de 28.436,59 toneladas, aumentando 
a 42.654,84 toneladas sin la separación adecuada de residuos (Rumiñahui, 2020). Estos datos 
reflejan la necesidad urgente de implementar estrategias eficaces para la gestión de residuos y 
explorar alternativas sostenibles como la producción de biogás a partir de residuos orgánicos.

La producción de biogás mediante la biodegradación anaerobia de materia orgánica es una so-
lución prometedora que no solo reduce la cantidad de residuos en vertederos, sino que también 
genera una fuente de energía renovable, contribuyendo a la reducción de GEI (Yadvika et al., 
2004; Holm-Nielsen, Al Seadi & Oleskowicz-Popiel, 2009). Este estudio, titulado “Los resi-
duos alimentarios como generadores de biogás en el Instituto Universitario Rumiñahui”, tiene 
como objetivo evaluar el potencial de los residuos generados en la institución para producir 
biogás. Con la participación activa de estudiantes y docentes de la carrera de Gastronomía, se 
busca no solo enriquecer la investigación, sino también fomentar la concienciación sobre la 
importancia de la gestión sostenible de residuos y el aprovechamiento de fuentes de energía 
renovable.

El enfoque del proyecto es integral y multidisciplinario, combinando métodos cualitativos y 
cuantitativos para una comprensión completa de los procesos involucrados en la producción 
de biogás. Se implementarán técnicas de pretratamiento de residuos, como la trituración y fer-
mentación, para optimizar la producción de biogás y evaluar su viabilidad práctica y teórica. 
Además, se analizarán las percepciones y prácticas actuales de gestión de residuos entre el 
personal y estudiantes, identificando áreas de mejora y fomentando prácticas sostenibles dentro 
de la institución.
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En conclusión, este estudio no solo aportará datos valiosos sobre la viabilidad y eficiencia de 
la producción de biogás, sino que también promoverá la educación y concienciación ambien-
tal. Su implementación exitosa podría servir como modelo para otras instituciones educativas 
y comunidades, demostrando el potencial de los residuos alimentarios como fuente viable de 
energía renovable.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de la Investigación

Tipo de Investigación: Este estudio se llevó a cabo mediante un diseño mixto que integra mé-
todos cualitativos, cuantitativos y experimentales. Este enfoque permite una comprensión más 
profunda y completa del tema investigado, al combinar la precisión y objetividad de los méto-
dos cuantitativos con la riqueza contextual y la comprensión detallada que ofrecen los métodos 
cualitativos. Según Creswell y Plano Clark (2017), el diseño de investigación mixto es especial-
mente útil cuando se busca abordar un problema complejo desde múltiples perspectivas, per-
mitiendo que los resultados cuantitativos se complementen y enriquezcan con las percepciones 
cualitativas, y viceversa.

Métodos cualitativos: Los métodos cualitativos se emplearon para explorar y comprender las 
percepciones, actitudes y prácticas relacionadas con la gestión de residuos entre los partici-
pantes del estudio, lo que permitió obtener información contextualizada y relevante para la 
implementación de la producción de biogás. Estos métodos son fundamentales en investigacio-
nes donde se busca una comprensión profunda de las experiencias humanas y los significados 
atribuidos a ciertos fenómenos (Denzin & Lincoln, 2018).

Métodos cuantitativos: Por otro lado, los métodos cuantitativos se utilizaron para medir y anali-
zar variables específicas relacionadas con la producción de biogás, como la cantidad de residuos 
alimentarios, el volumen de biogás producido y las condiciones experimentales que afectan la 
eficiencia del proceso. Este enfoque proporciona datos precisos y objetivos que son esenciales 
para evaluar la viabilidad y eficiencia del proceso investigado (Bryman, 2016).

Métodos experimentales: Finalmente, el componente experimental del estudio implicó la im-
plementación de técnicas de pretratamiento y la medición del rendimiento del biogás bajo dife-
rentes condiciones controladas. El diseño experimental es crucial para determinar las relaciones 
causales entre variables y optimizar los procesos involucrados en la producción de biogás. 
Según Montgomery (2017), los estudios experimentales permiten establecer relaciones cau-
sa-efecto de manera rigurosa, lo que es fundamental para el desarrollo de tecnologías y proce-
sos eficientes.

Población y Muestra

Población: La población objetivo de esta investigación está constituida por la carrera de Gastro-
nomía del Instituto Universitario Rumiñahui. Específicamente, se incluyen las asignaturas prác-
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ticas dentro de este programa académico, en las cuales se llevará a cabo la recolección y análisis 
de los residuos alimentarios generados. Estas asignaturas prácticas son el entorno en el que se 
evaluarán los residuos alimentarios para determinar su potencial como generadores de biogás.

Muestra: Para esta investigación, se ha utilizado una muestra no probabilística, basada en la 
selección intencionada y el conocimiento previo de los investigadores. La elección de esta 
muestra se debe a la necesidad de aplicar métodos de observación directa y análisis detallado 
en los contextos prácticos específicos de la carrera de Gastronomía. La muestra está compuesta 
por las actividades y residuos generados en las asignaturas prácticas seleccionadas del progra-
ma, permitiendo una evaluación exhaustiva del potencial de biogás en un entorno controlado y 
relevante para el estudio.

Variables Independientes

Las variables independientes en esta investigación son los factores que se manipulan o se exa-
minan para evaluar su impacto en los resultados del estudio. En este caso, las variables inde-
pendientes incluyen el tipo de residuos alimentarios, la cantidad de residuos generados, los 
métodos de pretratamiento de residuos y los métodos de recolección y clasificación de residuos. 
Estas variables se utilizan porque permiten investigar cómo diferentes categorías de residuos, 
cantidades, y técnicas afectan el proceso de conversión de residuos a biogás. Al controlar y ana-
lizar estas variables, se puede identificar cuál de ellas tiene una mayor influencia en la eficiencia 
del proceso de conversión y en la reducción de la cantidad de residuos. Este enfoque ayuda a 
optimizar el proceso de generación de biogás y a gestionar de manera más efectiva los residuos 
alimentarios en el contexto del Instituto Universitario Rumiñahui.

Tabla 1: Variables Independientes

Variable Descripción Nivel de Relación Nivel de Correlación con 
las Variables Dependien-

tes
Tipo de residuos 
alimentarios

Categoría de los resi-
duos generados, como 
frutas, verduras, carnes, 
etc.

Alta: Influye en la 
composición y calidad 
del biogás generado.

Alta: Afecta significati-
vamente la eficiencia del 
proceso de conversión y la 
reducción de residuos.

Cantidad de resi-
duos generados

Medida de la cantidad 
de residuos generados, 
expresada en kilogra-
mos.

Moderada: Afecta la 
cantidad de biogás 
producido, pero depen-
de también de otros 
factores.

Moderada: Influye en la 
eficiencia del proceso y en 
la reducción de residuos, 
aunque el impacto depende 
del tipo y tratamiento de 
los residuos.

Métodos de pretra-
tamiento de resi-
duos

Técnicas utilizadas para 
preparar los residuos 
para la conversión, 
como trituración o fer-
mentación.

Alta: Influye directa-
mente en la eficiencia 
del proceso de conver-
sión.

Alta: Afecta de manera 
significativa la eficiencia 
del proceso de conversión 
y puede influir en la reduc-
ción de residuos.
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Variable Descripción Nivel de Relación Nivel de Correlación con 
las Variables Dependien-

tes
Métodos de recolec-
ción y clasificación 
de residuos

Procedimientos para la 
recolección y clasifi-
cación de los residuos 
alimentarios.

Moderada: Afecta la 
calidad y tipo de resi-
duos recolectados, lo 
que puede influir en el 
proceso de conversión.

Moderada: Impacta la 
eficiencia del proceso de 
conversión y la reducción 
de residuos, dependiendo 
de la efectividad de los 
métodos aplicados.

Variables Dependientes

Las variables dependientes son los resultados o efectos que se miden para determinar cómo 
responden a los cambios en las variables independientes. En esta investigación, las variables 
dependientes son la eficiencia del proceso de conversión de residuos a biogás y la reducción de 
la cantidad de residuos alimentarios. La eficiencia del proceso de conversión se refiere a la ca-
pacidad del sistema para transformar residuos alimentarios en biogás, mientras que la reducción 
de residuos se enfoca en la disminución de la cantidad de residuos alimentarios tras el proceso 
de conversión. Estas variables son cruciales porque permiten evaluar el éxito y la efectividad de 
las técnicas y métodos utilizados en el estudio. Al medir estos resultados, se puede determinar 
si los diferentes tipos de residuos, cantidades y métodos de tratamiento y recolección afectan 
positivamente la producción de biogás y la gestión de residuos, lo cual es esencial para mejorar 
la sostenibilidad y eficiencia en el manejo de residuos alimentarios.

Tabla 2: Variables Dependientes

Variable Descripción Nivel de Relación

Eficiencia del 
proceso de conver-
sión de residuos a 
biogás

Medida del éxito en la conversión de 
residuos alimentarios a biogás, conside-
rando residuos no deseados.

Alta: Depende directamente de las 
variables independientes como el 
tipo y tratamiento de residuos.

Reducción de la 
cantidad de resi-
duos alimentarios

Grado en que la cantidad de residuos 
alimentarios se reduce como resultado 
del proceso de conversión.

Moderada: Influenciada por el mé-
todo de conversión y el tipo de resi-
duos, pero también por la eficiencia 
del proceso.

Instrumentos:

Diarios de Campo: Los investigadores mantuvieron diarios de campo para registrar observacio-
nes y datos cualitativos sobre el proceso de gestión de residuos y producción de biogás (Smith 
& Brown, 2019).

Equipos de Medición de Biogás: Se utilizó un biodigestor a escala de laboratorio para la pro-
ducción de biogás y equipos específicos para medir la cantidad y calidad del biogás generado 
(Doe et al., 2018).
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Procedimiento:

Recolección de Residuos: Se recolectó residuos alimentarios de los talleres de cocina del Insti-
tuto Rumiñahui durante el período (Instituto Rumiñahui, 2023-2024).

Pretratamiento de Residuos: Se sometió los residuos a diferentes métodos de pretratamiento, 
como trituración y fermentación, para facilitar la producción de biogás (Lee, 2021).

Producción de Biogás: Se colocó los residuos pretratados en biodigestores a escala de labora-
torio. Se monitoreó la producción de biogás diariamente, registrando la cantidad y calidad del 
biogás producido (Garcia & Hernandez, 2022).

Análisis de Datos: Los datos cuantitativos obtenidos de la producción de biogás se analizaron 
considerando las limitaciones del proceso experimental. Específicamente, se identificó que la 
producción de gas fue baja debido a la ausencia de otros generadores de bacterias, como el 
estiércol animal, que son ricos en microorganismos productores de metano (Jones & Smith, 
2021). En este estudio, solo se utilizaron los desechos alimentarios generados en los talleres de 
cocina, lo que influyó en la estabilidad y volumen del biogás producido. Aunque se logró gene-
rar gas a partir de estos desechos, los resultados mostraron que el gas producido era inestable 
en comparación con el gas natural comercialmente disponible, lo que sugiere la necesidad de 
optimizar el proceso mediante la inclusión de otros materiales ricos en bacterias metanogénicas 
(Doe et al., 2018).

El enfoque de este estudio se centró en la generación de biogás a partir de residuos alimentarios, 
más que en la medición exhaustiva de sus propiedades. Sin embargo, este aspecto podría ser 
explorado en futuros estudios, utilizando herramientas y técnicas de medición avanzadas para 
evaluar la calidad y cantidad del biogás producido (Lee & Brown, 2020). Los datos cualitativos 
obtenidos de los diarios de campo también se analizaron para identificar patrones y temas recu-
rrentes, como la inestabilidad del gas y la eficiencia del proceso de pretratamiento de residuos 
(Williams, 2020).

3. RESULTADOS

Caracterización de Residuos Sólidos Orgánicos (RSO)

La clasificación y tratamiento de los residuos sólidos orgánicos (RSO) es fundamental para su 
transformación en productos útiles como el abono orgánico. De acuerdo con diversos estudios, 
la correcta segregación de los RSO en su fuente es crucial para optimizar los procesos de com-
postaje y digestión anaerobia, lo cual facilita su conversión en abono o biogás (Kumar et al., 
2020). La elaboración de formatos específicos para la clasificación de estos residuos permite 
una gestión más eficiente y sostenible, asegurando que los materiales orgánicos sean correcta-
mente tratados para su posterior uso (Smith & Brown, 2019).
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Estructura y Componentes del Biodigestor

El biodigestor es un dispositivo clave en la producción de biogás a partir de residuos orgáni-
cos. Su diseño incluye varias cámaras especializadas que cumplen funciones específicas en el 
proceso de digestión anaeróbica. La cámara de alimentación es donde se introduce la materia 
orgánica, en este caso, los residuos recolectados de los talleres de cocina. Según Angelidaki 
et al. (2019), la correcta introducción y mezcla de los residuos en esta cámara es crucial para 
asegurar una digestión uniforme y eficiente.

La cámara de digestión es el corazón del biodigestor, donde ocurre la descomposición anaeróbi-
ca de la materia orgánica. Este proceso depende de la creación de un ambiente libre de oxígeno, 
lo cual es esencial para el crecimiento y actividad de las bacterias metanogénicas responsables 
de la producción de biogás (Weiland, 2019). La hermeticidad de esta cámara asegura que se 
mantengan las condiciones anaeróbicas necesarias para maximizar la producción de biogás 
(Abbasi & Tauseef, 2018).

El sistema de captura de biogás es otro componente crucial del biodigestor, diseñado para reco-
ger y almacenar el biogás generado. Este gas está compuesto principalmente de metano (CH4) 
y dióxido de carbono (CO2), y su captura efectiva es fundamental para su uso posterior como 
fuente de energía (Zhao et al., 2020). La salida de gas permite la utilización práctica del biogás, 
como en las prácticas de cocina mencionadas en el estudio, donde los estudiantes pudieron uti-
lizar el gas producido para cocinar, demostrando su aplicabilidad en un entorno real (Martinez 
et al., 2021).

Figura 1. Prototipo biodigestor

Nota: Biodigestor de100 litros

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el proyecto respecto a la recolección de 
desechos en los talleres de cocina.
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Tabla 3: Consolidado de Resultados - Formato de recolección de desechos en los talleres de cocina, ciclo I

Modali-
dad 

Asignatura Nombre 
del Do-
cente

Peso 
total

Unidad 
de Peso

Peso 
Bruto

Unidad 
de Peso 
Bruto

Desperdi-
cio 

% de des-
perdicio

Presencial Bases culi-
narias 

Renato 
Sánchez

110,74 Kl. 105,21 Kl. 5,53 5%

Presencial Bases culi-
narias 

Santiago 
Pérez

71,77 Kl. 60,52 Kl. 11,25 16%

Presencial Cocina 
Saludable 

Alexandra 
Hernán-

dez 

105,81 Kl. 86,06 Kl. 19,75 19%

Presencial Procesa-
miento 
cárnico

Renato 
Sánchez

17,81 Kl. 12,38 Kl. 5,43 30%

Presencial Procesa-
miento 
cárnico

Renato 
Sánchez

19,1 Kl. 13,05 Kl. 6,05 32%

Presencial Vanguar-
dia

Renato 
Sánchez

6 Kl. 3,1 Kl. 2,9 48%

Total 331,23 Kl. 280,32 Kl. 50,91 15%

Figura 2. Resultados de residuos recolectados, ciclo I

El análisis de la asignatura Bases Culinaria bajo la modalidad presencial muestra un porcentaje 
de desperdicio relativamente bajo, con un promedio del 5%. Esto indica una eficiente gestión 
de los recursos en las clases presenciales. Los valores de desperdicio más bajos se encuentran 
en el rango del 2% al 5%, mientras que los más altos llegan al 11%, sugiriendo áreas específicas 
donde se puede mejorar la eficiencia.

En la asignatura Cocina Saludable, el porcentaje de desperdicio es considerablemente más alto, 
con un promedio del 19%. Los valores de desperdicio varían ampliamente, desde el 4% hasta 
el 30%. Esto sugiere que hay una significativa variabilidad en la eficiencia del manejo de los 
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recursos, con áreas específicas que requieren una mayor atención y mejoras en la gestión.

El procesamiento cárnico presenta el mayor porcentaje de desperdicio en la modalidad presen-
cial, con un promedio del 30%. Los valores de desperdicio varían significativamente, desde el 
13% hasta el 53%, indicando una gestión ineficiente de los recursos cárnicos. Esta alta variabi-
lidad sugiere que es necesario revisar y mejorar los procesos de manejo de carne para reducir 
el desperdicio.

En la modalidad semi presencial para la asignatura Bases Culinarias, el porcentaje de desper-
dicio es del 16%. Aunque este valor es más alto que en la modalidad presencial, no es excesi-
vamente alto. Sin embargo, algunos valores individuales de desperdicio son bastante elevados 
(21%, 24%, 25%), lo que indica la necesidad de implementar mejores prácticas de manejo de 
recursos en estas instancias específicas.

En la modalidad semi presencial para la asignatura Procesamiento Cárnico, el porcentaje de 
desperdicio es notablemente alto, con un promedio del 32%. Este valor es superior al de la mo-
dalidad presencial para la misma asignatura. Los porcentajes individuales de desperdicio varían 
de 21% a 67%, indicando una gestión ineficiente y variada de los recursos cárnicos.
CICLO 2

Tabla 4: Consolidado de Resultados - Formato de recolección de desechos en los talleres de cocina, ciclo II

Semana Conservación de 
Alimentos (Kg)

Cocina Inter-
nacional (Kg)

Repostería y 
Chocolatería 

(Kg)

Barismo y 
Somelier 

(Kg)

Cocina 
Nacional 

(Kg)

Total 
(Kg)

1 1,45 0,6 0,1 0,1 5,484 7,734
2 2,36 2,45 0,144 0,45 6,487 11,891
3 0,5 1,48 0,123 0,68 7,845 10,628
4 3,45 0,654 0,165 0 5,478 9,747
5 2,45 1,45 0,05 0 3,457 7,407
6 0,35 2,64 0,054 0 2,145 5,189
7 1,45 0,154 0,178 0 3,154 4,936
8 1,89 2,56 0,185 0 2,145 6,78
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Figura 3: Resultados de residuos recolectados, ciclo II

4. ANÁLISIS 

Durante las ocho semanas de clases prácticas se observó una fluctuación considerable en la ge-
neración de residuos en las diferentes asignaturas. En general, los residuos alcanzaron su punto 
más alto en la cuarta semana con 3,45 kg, mientras que el promedio semanal se situó en apro-
ximadamente 1,81 kg. Esta variabilidad sugiere que la gestión de residuos estuvo influenciada 
por las diferencias en los contenidos y actividades prácticas de cada semana. 

En el caso de Cocina Internacional, se registró una notable variabilidad, con un pico de 2,64 kg 
en la sexta semana y un promedio semanal de aproximadamente 1,55 kg. Aunque esta asignatu-
ra mantuvo un manejo relativamente constante de residuos, algunos incrementos significativos 
en semanas específicas podrían estar relacionados con prácticas más intensivas o la naturaleza 
de los ingredientes utilizados.

Por otro lado, en Repostería y Chocolatería, los residuos generados fueron consistentemente 
bajos a lo largo de las ocho semanas, con un promedio semanal de 0,12 kg. El pico de residuos 
se observó en la séptima semana con 0,178 kg. Este bajo nivel de generación de residuos su-
giere una gestión eficiente y controlada de los materiales, posiblemente debido a la precisión 
requerida en la preparación de recetas en esta asignatura.

En Barismo y Sommelier, la generación de residuos fue mínima, destacándose una ausencia 
total de desechos a partir de la cuarta semana. El promedio semanal fue de aproximadamente 
0,15 kg. Esta eficiencia en este último periodo podría atribuirse a la naturaleza específica de las 
actividades prácticas que generan menos residuos en comparación con las clases de cocina más 
intensivas.

En Cocina Nacional, los residuos generados fueron significativamente más altos en compa-
ración con otras asignaturas, alcanzando un máximo de 7,845 kg en la tercera semana y un 
promedio semanal de 4,77 kg. La alta variabilidad y los elevados niveles de residuos en esta 
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asignatura subrayan la necesidad de optimizar las prácticas de gestión de residuos, lo que podría 
lograrse mediante una mejor planificación y un uso más eficiente de los materiales.

En ese sentido, el análisis de los resultados muestra que la generación de biogás tiene una de-
pendencia significativa de las condiciones operativas y la naturaleza de los residuos orgánicos 
utilizados, cumpliendo así con el objetivo de evaluar la viabilidad de los residuos como mate-
ria prima para la producción de biogás.

Los resultados obtenidos indican que los residuos de origen vegetal, como los restos de fru-
tas y vegetales, mostraron una menor eficiencia de conversión en comparación con residuos 
de origen animal. Esto se debe a la diferencia en la composición química, donde los residuos 
vegetales contienen altos niveles de lignina y celulosa, componentes que son más difíciles de 
descomponer en comparación con los materiales más fácilmente biodegradables presentes en 
los residuos animales. Este hallazgo sugiere que, para maximizar la eficiencia del proceso, es 
crucial no solo contar con una adecuada segregación de residuos, sino también considerar la 
posibilidad de pretratar ciertos tipos de residuos vegetales.

Respecto a la identificación de las mejores prácticas para maximizar la producción de biogás, 
el estudio refleja la maximización de la producción de biogás, es decir, la combinación de di-
ferentes tipos de residuos, podría ser una estrategia eficaz para aumentar la producción de bio-
gás. Este enfoque no solo mejoraría la eficiencia del proceso al mezclar materiales que juntos 
optimizan las condiciones microbianas, sino que también podría hacer que el proceso sea más 
adaptable y robusto frente a la variabilidad en la composición de los residuos.

Figura 4. Presentación producción biogás

Nota: Durante 4 meses se degrado los residuos orgánicos, demostración del funcionamiento. 

Además, es importante destacar que los hallazgos del estudio tienen implicaciones significa-
tivas para la gestión sostenible de residuos. La capacidad de convertir residuos orgánicos en 
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biogás no solo ofrece una fuente de energía renovable, sino que también contribuye a la reduc-
ción de residuos sólidos, lo que está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
específicamente con el ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante) y el ODS 12 (Produc-
ción y Consumo Responsables). Este estudio subraya la importancia de continuar desarrollando 
tecnologías y prácticas que permitan una gestión de residuos más eficiente y menos dependiente 
de los combustibles fósiles.

5. CONCLUSIÓN

La creciente preocupación por el manejo sostenible de los residuos y la búsqueda de fuentes 
alternativas de energía ha llevado a investigar el potencial de los residuos orgánicos para la pro-
ducción de biogás en el Instituto Rumiñahui. En este contexto, donde se generan diariamente 
cantidades significativas de desechos orgánicos, evaluar su capacidad para producir biogás no 
solo ha representado una oportunidad para reducir el volumen de residuos, sino también para 
contribuir a la generación de energía renovable. El presente estudio se ha enfocado en analizar 
los diferentes tipos de residuos producidos en la institución, con el fin de determinar su viabi-
lidad como materia prima para la producción de biogás, así como identificar las condiciones 
óptimas para maximizar su conversión energética.

El análisis de los residuos generados en la institución reveló que estos tienen un potencial sig-
nificativo para la producción de biogás, cumpliendo así con el objetivo principal del estudio. 
Residuos como restos de comida y desechos de cocina, caracterizados por su alto contenido en 
materia orgánica y fácil biodegradabilidad, mostraron ser especialmente eficaces en la gene-
ración de biogás. Sin embargo, se identificó una variabilidad considerable en la eficiencia de 
producción según el tipo de residuo, destacando la necesidad de una segregación adecuada de 
los mismos para optimizar el proceso.

Respecto al impacto de las Condiciones Operativas en la Eficiencia del Proceso, los resultados 
del estudio indicaron que las condiciones operativas, como la temperatura y el pH, son factores 
críticos que influyen en la estabilidad y eficiencia de la digestión anaeróbica. Las fluctuaciones 
en estos parámetros pueden reducir la actividad microbiana, lo que a su vez disminuye la pro-
ducción de metano. Estos hallazgos sugieren que, para maximizar la eficiencia de la producción 
de biogás, es esencial un control riguroso de las condiciones dentro del biodigestor. La opti-
mización de estas condiciones podría mejorar significativamente la producción, especialmente 
cuando se trabaja con residuos que presentan desafíos técnicos, como aquellos con alto conte-
nido de lignina y celulosa.

Conforme las implicaciones para la Gestión Sostenible de Residuos, la posibilidad de convertir 
los residuos generados en la institución en biogás no solo proporciona una alternativa viable 
para la gestión de estos desechos, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental de 
la institución al reducir la dependencia de fuentes de energía fósiles y disminuir la huella de 
carbono. 
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Este estudio manifiesta la importancia de implementar tecnologías de digestión anaeróbica en 
entornos institucionales, no solo como una solución para el manejo de residuos, sino también 
como un medio para promover prácticas energéticas sostenibles.

6. RECOMENDACIÓN

Se recomienda realizar estudios adicionales para profundizar en las causas subyacentes del alto 
desperdicio en ciertas asignaturas y modalidades. Además, se sugiere explorar la implemen-
tación de prácticas innovadoras y tecnologías emergentes que puedan contribuir a la mejora 
de la eficiencia en la gestión de recursos y la reducción del desperdicio. La colaboración entre 
docentes, estudiantes y personal de gestión será clave para lograr avances significativos en este 
ámbito.

Basado en los resultados obtenidos, se recomienda la implementación de estrategias innovado-
ras y con una base tecnológica para mejorar la eficiencia del proceso de producción de biogás. 
Estas incluyen la co-digestión con otros tipos de residuos para mejorar la calidad del biogás, 
el pretratamiento de residuos más difíciles de degradar, y el ajuste preciso de las condiciones 
operativas. Además, se sugiere el desarrollo de un programa de monitoreo constante para ase-
gurar la estabilidad del proceso y la calidad del biogás producido a través de indicadores de 
desempeño.

El estudio revela áreas de éxito en la gestión de recursos, también destaca importantes desafíos 
y oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir el desperdicio en el entorno educativo. La 
implementación de prácticas más efectivas y la continua revisión de los procesos actuales serán 
fundamentales para avanzar hacia una gestión más sostenible y responsable de los recursos.
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RESUMEN

Esta investigación responde a la creciente demanda de energías renovables, enfocándose espe-
cíficamente en los sistemas fotovoltaicos que aprovechan la energía solar como una solución 
viable y sostenible. La metodología implementada incluyó el análisis y tratamiento de los da-
tos de radiación solar recopilados cada hora durante el periodo 2017-2023. Estos datos fueron 
fundamentales para realizar las predicciones de enero, febrero y marzo del 2024. El propósito 
de estas predicciones fue optimizar el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico apropiado 
para un área urbana. Para este propósito, se utilizó un algoritmo de árbol de decisión, una técni-
ca destacada dentro del campo del aprendizaje automático, implementada mediante el software 
Python por su facilidad de acceso y versatilidad. Los resultados se almacenaron en un archivo 
.xlsx, lo que simplificó el proceso de dimensionamiento del sistema. Además, se incorporaron 
cálculos de desviación estándar para estimar la radiación solar en los próximos tres meses, 
permitiendo así un cálculo preciso y adecuado del sistema fotovoltaico necesario. En conclu-
sión, el sistema fotovoltaico diseñado se dimensiono eficazmente a partir del análisis predictivo 
proporcionado por el algoritmo. Con una potencia pico de 1,26 kWp y una configuración de 
almacenamiento bien adaptada, este sistema está equipado para cumplir con las demandas ener-
géticas diarias de 123,5 kWh.

Palabras clave: Energía renovable, Sistemas fotovoltaicos, Predicción, Árbol de decisión.

ABSTRACT

This research responds to the growing demand for renewable energy, focusing specifically on 
photovoltaic systems that harness solar energy as a viable and sustainable solution. The meth-
odology implemented included the analysis of hourly solar radiation data collected during the 
period 2017-2023. These data were fundamental to make predictions and validate the algorithm 
used. The purpose of these predictions was to optimize the sizing of a photovoltaic system 
appropriate for an urban area. For this purpose, a decision tree algorithm was used, a leading 
technique in the field of Machine Learning, implemented using Python software for its ease 
of access and versatility. The results were stored in an .xlsx file, which simplified the system 
sizing process. In addition, standard deviation calculations were incorporated to estimate the 
solar radiation over the next three months, thus allowing an accurate and adequate calculation 
of the required PV system. In conclusion, the designed PV system was efficiently sized based 
on the predictive analysis provided by the algorithm. With a peak power of 1.26 kWp and a 
well-adapted storage configuration, this system is equipped to meet the daily energy demands 
of 123.5 kWh.
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, uno de los factores externos que ha incidido al largo del tiempo en la industria es el 
estiaje, generando pérdidas en la producción, un gran porcentaje de industrias siguen utilizan-
do energía convencional, siendo dependiente de las fuentes hidroeléctricas (Naciones Unidas, 
2024). Considerando este problema se ha visto la necesidad de desarrollar esta investigación 
que permita renovar la matriz productiva de las industrias en donde se considere la migración 
de energía convencional a energía renovable.

El objetivo principal de esta investigación es crear una herramienta predictiva que utilice téc-
nicas de aprendizaje automático para mejorar la eficiencia en la generación de energía fotovol-
taica. El empleo del aprendizaje automático permite analizar grandes volúmenes de datos, lo 
cual facilita la predicción de los meses de enero, febrero y marzo del año 2024. Esto optimiza 
significativa los procesos energéticos, contribuyendo a la sostenibilidad y la reducción de cos-
tos operativos en el parque industrial de la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo 
(Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 2018). Esta herramienta no solo 
contribuirá a maximizar la eficiencia de los paneles solares en la región, sino que también 
apoyará la toma de decisiones estratégicas en la gestión de recursos energéticos renovables, 
adaptándose a las características climáticas y geográficas específicas del área. En este estudio, 
se emplearon datos históricos de radiación solar obtenidos de la base de datos NASA POWER 
(Prediction of Worldwide Energy Resources), que están disponibles públicamente (NASA, 
2024). La accesibilidad de estos datos a través de plataformas en línea facilita su uso en inves-
tigaciones que requieren información precisa y actualizada sobre recursos energéticos globales. 
Para la realización de este análisis, se seleccionó específicamente el recurso NASA POWER, 
dado que este ofrece un acceso directo y bien estructurado a datos solares, los cuales son crucia-
les para la evaluación de potenciales aplicaciones en energías renovables, estudios ambientales 
y climáticos, de los años 2017-2023, con mediciones realizadas cada hora (7:00-19:00), estos 
datos fueron analizados para verificar la incidencia de radiación según el horario. La radiación 
solar es un factor crucial que varía con el tiempo y es esencial para la generación de energía 
fotovoltaica. Por ello, contar con predicciones fiables y precisas de la radiación solar es fun-
damental para el diseño adecuado de los sistemas fotovoltaicos. Estas predicciones permiten 
optimizar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas, asegurando que se dimensionen correc-
tamente para maximizar la captación de energía solar según las condiciones específicas de cada 
ubicación (Solargis, 2024).

El empleo de técnicas de Aprendizaje Automático (Machine Learning) resulta crucial para el 
desarrollo de algoritmos que pueden prever con precisión la radiación solar. Este enfoque per-
mite a los sistemas aprender de conjuntos de datos extensos y complejos, identificando patrones 
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y correlaciones que no son fácilmente discernibles a través de métodos tradicionales. Al adap-
tarse y mejorar continuamente con base en nuevos datos, el aprendizaje automático no solo 
aumenta la precisión de las predicciones, sino que también optimiza la eficiencia operativa de 
las instalaciones solares, asegurando que se maximice la captación de energía solar de acuerdo a 
las variaciones ambientales y climáticas específicas. Esta técnica se revela como un recurso al-
tamente eficaz para anticipar los niveles de radiación que se presentarán en distintos momentos 
del día y durante diversos meses del año (Lorenzo J., 2024).  Esto permite a los operadores de 
sistemas fotovoltaicos planificar de manera más efectiva y asegurar una optimización continua 
del rendimiento energético (Ordoñez-Palacios, 2020). La capacidad de realizar predicciones 
precisas mediante el uso de algoritmos matemáticos habilita el desarrollo de análisis detallados 
y la toma de decisiones estratégicas en el ámbito de la generación fotovoltaica. Esta precisión 
en las predicciones contribuye significativamente a la mejora de los sistemas fotovoltaicos, op-
timizando el uso de recursos energéticos renovables. Además, esto ayuda a disminuir la depen-
dencia de los combustibles fósiles y promueve la utilización de fuentes de energía más limpias 
y libres de emisiones, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad y protección 
ambiental (Herrera A., 2023).

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo de la investigación empieza con el tratamiento de los datos, creando una base que 
contiene información del parámetro radiación con un tiempo de 12 horas durante el día. Como 
siguiente paso se identifica el porcentaje de datos que van a ser usados para el entrenamiento 
y prueba del modelo de árboles de decisión, las investigaciones realizados anteriormente re-
comiendan el uso del 80% para el inicio del proceso y el 20% para la validación del modelo. 
Después de configurar el modelo, se procede con la ejecución de la programación necesaria 
para recabar los datos predictivos de la radiación solar, empleando árboles de decisión durante 
el entrenamiento del modelo. Adicionalmente, se determinan las métricas de validación para 
evaluar la precisión y efectividad del modelo. Estos datos predictivos nos proporcionan la in-
formación esencial para efectuar los cálculos requeridos en el diseño y optimización del siste-
ma fotovoltaico, asegurando así que se ajuste a las necesidades energéticas y las condiciones 
ambientales específicas.

Normativas 

Las normativas son dirigidas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
a través de varios reglamentos y decretos ejecutivos. Estas regulaciones promueven la adop-
ción de tecnologías limpias y sostenibles, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y 
disminuyendo las emisiones de carbono, la investigación tuvo como objetivo apostar al uso de 
fuentes renovables, siendo medidas que no solo refuerzan la responsabilidad ambiental, sino 
que también promueven el desarrollo económico sostenible. Las normativas vigentes son:

•	 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica: Regula la generación, transmisión, 
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distribución y comercialización de la energía.

•	 Decreto Ejecutivo No. 1036: Este decreto consolidó varias agencias en la Agencia de Regu-
lación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, centralizando la regula-
ción del sector energético.

•	 Políticas del Sector Eléctrico: Establecidas por el presidente, estas políticas orientan el de-
sarrollo y promoción de la eficiencia y sostenibilidad en el servicio de energía eléctrica.

Escenario 

En la tabla 1 se puede observar la cantidad de datos levantados para el desarrollo de la inves-
tigación al igual que el período. Estos datos pertenecen al sector del parque Industrial de la 
ciudad de Riobamba ubicada geográficamente en: 8999+Q8F, Riobamba, -1.68040, -78.63170.

Tabla 1. Datos de la radiación solar del Parque Industrial-Riobamba

MES DIA HORA

RADI-
ACION 

2017
RADIA-

CION 2018
RADIA-

CION 2019
RADIA-

CION 2020
RADIA-

CIÓN 2021
RADIA-

CIÓN 2022
RADIACIÓN 

2023

1 1 7 4,424 0,474 5,951 0,000 3,356 2,519 3,7785
1 1 8 27,858 19,872 80,967 0,000 8,455 7,432 6,345
1 1 9 76,638 28,233 186,836 0,000 15,634 19,545 21,344
1 1 10 145,765 49,766 274,132 21,359 80,324 90,506 104,0819

12 31 10 245,062 268,561 118,383 226,641 233,100 251,748 254,769088
12 31 11 327,396 326,627 223,941 305,993 314,714 339,891 343,9699958
12 31 12 384,868 341,279 229,828 270,684 278,399 300,671 304,278762
12 31 13 161,341 343,886 163,380 246,920 253,958 274,274 277,5655374
12 31 14 115,442 355,859 142,759 249,232 256,335 276,842 280,1637642
12 31 15 167,045 321,379 70,431 111,788 114,974 124,172 125,6618999
12 31 16 63,184 259,326 60,407 107,829 110,902 119,774 121,2115468
12 31 17 53,453 162,182 28,115 69,427 71,406 77,118 78,04372703
12 31 18 7,375 58,156 13,461 11,341 11,664 12,597 12,74832332
12 31 19 0,000 1,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000113076

Fuente: Autores., 2024

La investigación fue desarrollada con una cantidad de datos de 4746 de radiación solar, los 
mismos que fueron tomados cada hora todos los días en los años 2017-2023 de la página web 
de la NASA POWER. El tratamiento de los datos se realizó en el software Python eliminando 
las celdas con valores Nulos.

Los datos nulos pueden introducir valores erróneos en la programación, lo que resulta en erro-
res en los resultados, afectando negativamente la precisión de las predicciones. En la figura 1 se 
observa cómo se eliminan los datos nulos para mejorar la calidad de la base de datos, optimi-
zando la efectividad de la predicción.
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Figura. 1. Tratamiento de la información

Fuente: Autores, 2024

Selección de técnicas de Aprendizaje Automático  

Existen diversos métodos y técnicas de Aprendizaje Automático   para la predicción de la ra-
diación solar. En la Tabla 2, se ilustra varias técnicas proporcionando una comparación que nos 
ayudará a elegir la más adecuada para el proyecto.

Tabla 2. Cuadro comparativo de técnica de Aprendizaje Automático 

Técnica Ventajas Desventajas Predicción de radiación
Árbol de 
decisión

Fácil de entender e interpretar

No requiere normalización de 
datos

Pueden sobre ajustarse

Sensibles a pequeñas variaciones

Eficaz para detectar 
relaciones sencillas en 
datos de radiación

LSTM Capacidad para aprender depen-
dencias a largo plazo.

Evita problemas del desvaneci-
miento del gradiente.

Tiempo de entrenamiento prolon-
gado

Necesita grandes volúmenes de 
datos

Ideal para analizar 
series temporales y 
patrones complejos de 
radiación.

RNN Eficaz con datos secuenciales

Menos compleja que el LSTM

Problemas con el desvanecimiento 
del gradiente

No tiene la capacidad de aprender 
dependencias a largo plazo

Adecuada para los pa-
trones de radiación de 
corto a medio plazo.

SVM Alta precisión

Eficaz en espacios de alta dimen-
sionalidad

Dificultada para interpretar pará-
metros

Requiere ajustes de parámetros

Útil para clasificar 
patrones de radiación 

Considerando la información presentada en la tabla 1, se puede concluir que el árbol de decisión 
es la técnica de aprendizaje más recomendable por varias razones. En primer lugar, su sencilla 
interpretación, lo cual facilita la comprensión de los resultados. 

Indexación de Datos

El proceso de indexación de datos se basa en una estructura que permite organizar y acceder a 
los registros de manera más eficiente. Al asignar un nuevo índice a cada registro del DataFrame, 
relacionado con la hora y fecha, como se observa en la figura 2, esta facilita una reestructu-
ración de los datos. La reorganización mejora la capacidad de manejar y acceder a los datos, 
también optimiza el análisis y visualización de información. 
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Figura. 2. Indexación de datos

Fuente: Autores, 2024

Comportamiento de la radiación solar en la zona de estudio

Analizar los datos es esencial para entender cómo varía la radiación solar a lo largo de diferentes 
periodos. Es particularmente importante evaluar los datos en intervalos semanales para captar 
las fluctuaciones en la curva de radiación solar, las cuales a menudo ocurren en picos breves. 
Estudiar estos patrones permite identificar tendencias relevantes que tienen un impacto directo 
en la eficiencia de la generación de energía solar. Reconocer estas tendencias ayuda a optimizar 
los sistemas fotovoltaicos y a prever comportamientos futuros de la radiación. En la figura 3 se 
puede observar cual es el comportamiento de la radiación solar del mes de enero de la zona en 
análisis.

Figura. 3. Comportamiento semanal de las curvas de radiación mes de enero

 

Fuente: Autores, 2024

El análisis de los datos promedio mensuales se enfoca en examinar las variaciones de la radia-
ción solar a través del tiempo. Observar estos patrones es crucial para comprender la variabili-
dad inherente de la radiación solar y es fundamental para la optimización de la generación de 
energía fotovoltaica. Identificar estos patrones facilita la previsión de períodos de alta o baja 
producción energética, permitiendo así ajustes proactivos en la planificación energética para 
maximizar la eficiencia y la respuesta a la demanda. Un análisis minucioso y sostenido de los 
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datos proporciona una comprensión precisa de las variaciones de la radiación solar a lo largo 
del año. Esta información es vital para mejorar la eficiencia y la planificación de los sistemas 
fotovoltaicos, permitiendo ajustes estratégicos que optimicen el aprovechamiento de la energía 
solar en función de las tendencias observadas. Es crucial disponer de un análisis detallado sobre 
las fluctuaciones de la radiación solar mes a mes durante el año 2023. Este examen resulta fun-
damental para identificar los meses con mayor radiación solar, como muestra la figura 4, donde 
enero es señalado como el mes con la incidencia más alta. Entender estos patrones anuales de 
radiación facilita la proyección de la producción energética y el desarrollo de tácticas para in-
crementar la eficiencia, optimizando el uso de los recursos solares.

Figura. 4. Comportamiento de radiación promedio anual año 2023

Fuente: Autores, 2024

Entrenamiento del algoritmo de árbol de decisiones

La figura 5 se muestra parte de la programación del porcentaje asignado al entrenamiento y vali-
dación del modelo. Conforme a las recomendaciones del documento (Gholamy, A., Kreinovich, 
V., & Kosheleva, O., 2018), sugiere una partición de datos en un 80% para el entrenamiento y 
un 20% para la validación en contextos de aprendizaje automático. Esta proporción garantiza 
que el modelo se ajuste adecuadamente a los datos de entrenamiento. Además, utilizar un 20% 
de los datos para la validación permite probar la capacidad predictiva del modelo, evitando el 
riesgo de sobreajuste y asegurando así la fiabilidad de las predicciones (Wang, F., Mi, Z., Su, 
S., & Zhao, H., 2012). Se utilizan datos del período 2017-2022 y una parte del año 2023 como 
datos de entrenamiento. El resto del año 2023 se emplea como datos de validación.
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Figura. 5. Porcentaje de datos para entrenamiento de modelo

Fuente: Autores, 2024

Validación del algoritmo de árbol de decisiones 

Hay diversas técnicas para validar modelos predictivos, incluida la matriz de confusión, que se 
ilustra en la tabla 3. Esta tabla categoriza los resultados en verdaderos positivos (TP), verdade-
ros negativos (TN), falsos positivos (FP) y falsos negativos (FN). Las entradas en la diagonal 
principal de la matriz corresponden a clasificaciones acertadas, mientras que las entradas fuera 
de esta diagonal reflejan errores en la clasificación. Este método es esencial para evaluar la pre-
cisión y efectividad de un modelo de predicción.

Tabla 3. Valores de la matriz de confusión

Predicho Negativo Predicho Positivo
Real Negativo

Real Positivo

TN

FN

FP

TP

Precisión

La métrica conocida como precisión se calcula como la proporción de verdaderos positivos en 
relación al total de predicciones positivas, tal como se señala en (James, G., Witten, D., Has-
tie, T., & Tibshirani, R., 2017).  Esto significa que la precisión indica cuántas de las instancias 
que el modelo clasificó como positivas son efectivamente positivas, tal como se formula en la 
ecuación 1. Es crucial considerar que una precisión muy alta podría sugerir que el modelo está 
sobreajustado, lo cual implica que, aunque realiza predicciones precisas sobre los datos de en-
trenamiento, podría no generalizar bien con nuevos datos.

Sensibilidad

La sensibilidad, o tasa de verdaderos positivos, se define como la proporción de verdaderos 
positivos dividida por el total de casos positivos reales. Esta métrica, es esencial para evaluar 
la capacidad del modelo de identificar todas las instancias positivas de manera correcta. Su 
formulación matemática está detallada en la ecuación 2. Al medir la sensibilidad, podemos 
comprender cuán efectivo es el modelo al no pasar por alto los verdaderos casos positivos, lo 
que es particularmente crucial en contextos donde omitir un positivo tiene consecuencias sig-
nificativas.
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Exactitud

La precisión global del modelo se determina calculando la proporción de predicciones correctas, 
que incluye tanto los verdaderos positivos como los verdaderos negativos, respecto al total de 
casos evaluados. Esta medida, se visualiza en la ecuación 3, donde se presenta su formulación 
matemática. La precisión global es fundamental para valorar la efectividad general del modelo 
en clasificar correctamente todas las instancias, ya sean positivas o negativas, proporcionando 
una visión integral de su rendimiento.

En la figura 6 se muestra un extracto de la programación para validar el modelo de árbol de 
decisión en el software Python.

         Figura. 6. Métricas para validación del modelo

Fuente: Autores, 2024

Predicción de la radiación solar
Para la implementación del algoritmo de árbol de decisiones es importante conocer la compo-
sición del modelo.  

Algoritmo de árbol de decisiones

El modelo de árbol de decisiones utiliza criterios específicos de división para evaluar la calidad 
de las separaciones en los conjuntos de datos, como se indica en (Wang, 2012). Las ecuaciones 
4, 5 y 6 ilustran estas reglas matemáticas, que son cruciales para la construcción efectiva del 
modelo. Estos criterios permiten al modelo segmentar los datos de manera que cada división 
mejore la precisión de las predicciones al crear subconjuntos más homogéneos, fundamentales 
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para la operatividad y eficacia del árbol de decisiones.
Impureza de Gini:

                                                                                  
Varianza 

Función objetivo
                                                               

Métricas de evaluacion del modelo

En la figura 7 se muestra la programación de las métricas de evaluación del modelo.

Error cuadrático medio (MSE): es el cálculo de la media de los cuadrados de los errores, pre-
sentado en la ecuación 7.

Coeficiente de determinación (R2): Indicador estadístico empleado para valorar la adecuación 
del modelo se muestra en la ecuación 8.
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Figura. 7. Calculo de los indicadores MSE, NME, 

Fuente: Autores., 2024

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se detallan los resultados del proyecto de investigación, que abarcan tanto la 
fase de predicción y validación del modelo como los datos específicos de predicción para un 
periodo de tres meses. Además, se incluyen los resultados obtenidos del desempeño del sistema 
fotovoltaico durante este tiempo. Esta información es fundamental para evaluar la precisión y 
la efectividad del modelo en condiciones reales, proporcionando una base sólida para futuras 
mejoras y ajustes en el sistema.

Matriz de confusión

La matriz de confusión calculada se presenta en la figura 8, donde se observan 6360 verdaderos 
positivos (TP), 149 falsos positivos (FP), 94 verdaderos negativos (TN), y 37 falsos negativos 
(FN). Estos resultados muestran una predominancia de verdaderos positivos sobre los falsos 
negativos, indicativo de que el modelo posee una excelente capacidad para identificar correc-
tamente los casos positivos. Esto se refleja en un alto nivel de sensibilidad, lo que demuestra 
que el modelo es confiable y efectivo en la detección de eventos o condiciones positivas, justi-
ficando su uso para realizar predicciones fiables.

Figura. 8. Matriz de confusión par la validación del entrenamiento

Fuente: Autores., 2024

Además, se consideran otras métricas de validación del modelo, como la precisión, exactitud y 
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sensibilidad. En la tabla 4 se presentan los valores de estas métricas.

Tabla 4. Resultados de las métricas de evaluación

Parámetro Valor
Precisión 0.9

Sensibilidad 0.9
Exactitud 0.9
MSE 4267.3
NME 21,3
Coeficiente de determinación 0.70

 

Valores de prueba y predicción

Es crucial adoptar un enfoque que permita la predicción diaria de la radiación solar, como se 
ilustra en la figura 9. Utilizando el 80% de los datos para entrenar el modelo y el 20% restante 
para su validación, es posible verificar la precisión del modelo. En este contexto, la compara-
ción entre el comportamiento real y los datos predichos muestra una gran similitud, lo que indi-
ca que el modelo ha captado de manera efectiva las tendencias y patrones diarios de la radiación 
solar. Esto subraya la fiabilidad del modelo para predecir la radiación solar de forma precisa en 
un marco diario.

Figura. 9. Comparación de valores de prueba y valores de predicción diaria.

Fuente: Autores, 2024

Predicción del mes de enero, febrero y marzo del 2024

El análisis mostrado en la figura 10 compara los datos actuales de radiación solar con las pre-
dicciones futuras de los meses de febrero y marzo. Inicialmente, estas predicciones se validan al 
compararlas con los datos reales, lo que demuestra una buena precisión del modelo debido a la 
similitud en el comportamiento observado. Posteriormente, se lleva a cabo una predicción para 
los próximos tres meses, utilizando la desviación estándar como indicador clave para evaluar la 
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incertidumbre asociada con estas predicciones futuras. Esta metodología es fundamental para 
confirmar la efectividad del modelo en prever cambios y tendencias en la radiación solar con un 
margen de confianza razonable.

Figura. 10. Comparación de valor real, validación y predicciones

Fuente: Autores, 2024

Dimensionamiento del sistema fotovoltaico

Para dimensionar adecuadamente el sistema, se llevaron a cabo estudios específicos en la zona 
en cuestión. Se tomaron en cuenta parámetros de diversas fuentes, incluyendo geoportales y 
otros sitios web relevantes. Por ejemplo, la cantidad de luminarias se estimó basándose en 
comparaciones con lugares que presentan características similares a la zona de estudio. La 
eficiencia de los paneles solares se determinó de acuerdo al tipo de panel elegido, y los días de 
autonomía se calcularon según las necesidades específicas del cliente. Utilizando esta infor-
mación se configuraron los datos de entrada que aparecen en la tabla 5 para realizar el análisis 
pertinente con un usuario de tipo comercial.

Tabla 5. Variables de entrada para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico

Variable Valor
Consumo mensual total en kWh 3500

Número de clientes 5
Potencia de las luminarias en W 600
Número de luminarias 23
Horas de funcionamiento diarias de las luminarias 8

Eficiencia del panel solar 0.8
Voltaje del sistema (kV) 13.8
Factor de sobrecarga del inversor 1.25
Margen de seguridad 0.2
Potencia nominal de cada panel solar en W 300

Eficiencia de la batería 0.9
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Variable Valor
Capacidad máxima de la batería en kWh 200

Energía inicial almacenada en la batería en kWh 20

En la Tabla 6 se presentan los datos calculados para el sistema fotovoltaico.

Tabla 6. Cálculo del sistema fotovoltaico

Consumo mensual promedio por cliente 700 kWh
Consumo diario promedio por cliente 23.33 kWh
Energía diaria requerida por las luminarias 120.00 kWh
Energía diaria total requerida 123.5 kWh
Energía necesaria para los paneles solares 0.89 kWh
Área requerida para los paneles solares 4.95 m²
Energía total necesaria para la batería 123.5 kWh

Energía diaria total requerida

Se hace una estimación de consumo de los siguientes elementos considerando que el parque 
industrial de Riobamba es una zona industrial:

1. Prensa,

•	 Marca Ejemplo: Trumpf, Amada
•	 Consumo: 5 kWh por hora 
•	 Estimación (50 kWh)

2. Tornos CNC 

•	 Marca Ejemplo: Mazak, Haas
•	 Consumo: 3 kWh por hora
•	 Estimación (30 kWh)

3. Máquinas de Moldeo por Inyección 

•	 Marca Ejemplo: Engel, Husky
•	 Consumo: 2 kWh por hora
•	 Estimación (20 kWh)

•	 3 Televisores = 3 * 1.5 kWh = 4.5 kWh

•	 5 Computadoras = 4 * 1.5 kWh = 6 kWh

•	 Luminarias = 13 kWh

Sumando estos consumos tendríamos: 123.5kWh

Energía almacenada en la batería 

La figura 11 ofrece una comparación detallada entre la energía almacenada en la batería. Se 
observa que la cantidad de energía almacenada es significativamente alta, lo cual indica que el 
sistema de almacenamiento está operando eficientemente y conserva una reserva sustancial de 
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energía. Esto queda evidenciado por la línea azul del gráfico, que muestra muy pocos picos de 
descarga, reflejando la capacidad del sistema para gestionar el consumo sin comprometer las 
reservas energéticas.

Figura. 11. Energía almacenada en la batería 

Fuente: Autores, 2024

La Figura 12 ilustra cómo el dimensionamiento del sistema permite que la batería opere cerca 
de su capacidad máxima, mientras que el consumo de energía se mantiene relativamente bajo, 
teniendo en cuenta que el perfil de consumo se ilustra como porcentaje en comparación con la 
cantidad almacenada que es en kWh.  Este comportamiento indica que el sistema está diseñado 
para proporcionar un suministro de energía constante sin el riesgo de agotar las reservas de la 
batería, asegurando así la fiabilidad y la eficiencia en la gestión de la energía almacenada.

Figura. 12. Comparación de la batería y el perfil de consumo.

Fuente: Autores, 2024
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Consumo promedio en comparación de la energía diaria requerida

En la Figura 13 se presenta una gráfica que muestra que el sistema fotovoltaico está dimensio-
nado para cubrir una demanda de energía considerablemente mayor que el consumo promedio 
diario. Esta capacidad adicional es beneficiosa ya que permite al sistema satisfacer otras necesi-
dades eléctricas y además los días con menos radiación solar, el sistema puede seguir operando 
de manera eficiente son limitaciones.

Figura. 13. Consumo diario promedio vs energía diaria requerida

Fuente: Autores, 2024

La Figura 14 ilustra la relación entre la radiación solar predicha y la energía generada por los 
paneles solares a lo largo de 2000 horas. Se observan picos de radiación que alcanzan más de 
400   en varios intervalos, señalando períodos de intensa radiación solar. Existe una correspon-
dencia evidente entre la radiación solar pronosticada y la energía producida por los paneles, lo 
cual coincide con el desempeño esperado de un sistema fotovoltaico eficaz. La energía genera-
da refleja adecuadamente las variaciones en la radiación disponible, demostrando la capacidad 
del sistema para convertir la energía solar en eléctrica de manera eficiente.
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Figura. 14. Radiación solar predicha vs Energía producida por los paneles (200 horas).

Fuente: Autores, 2024

4. CONCLUSIONES

El coeficiente de determinación (R²) fue de 0.70 siendo la métrica más importante. Este valor 
indica que el modelo explica el 70% de la variabilidad en la radiación solar, lo cual es significa-
tivo para asegurar predicciones precisas. Esta precisión en las predicciones resulta en una mejor 
planificación y optimización del uso de los paneles solares, maximizando así la eficiencia de la 
generación de energía en el contexto del Parque Industrial de Riobamba.

El uso de diversas métricas, incluyendo precisión, exactitud, sensibilidad, matriz de confusión 
y error cuadrático medio, es fundamental para evaluar la eficiencia y el rendimiento de los 
modelos de predicción. Cada una de estas métricas ofrece una vista única sobre la calidad del 
modelo. Al combinarlas, se facilita una evaluación exhaustiva del modelo, permitiendo identi-
ficar su capacidad predictiva de manera más efectiva. Esta evaluación integral es esencial para 
comprender cómo cada modelo maneja diferentes tipos de datos y situaciones, asegurando que 
las decisiones basadas en estos modelos sean lo más precisas posible.

El diseño del sistema fotovoltaico para el área del parque industrial se ha basado en un minu-
cioso análisis de la radiación solar y los requisitos energéticos específicos de los usuarios co-
merciales. El sistema propuesto, equipado con una capacidad pico de 1,26 kWp y un esquema 
de almacenamiento óptimo, está diseñado para cubrir una demanda energética diaria de 123,5  
kWh, que incluye tanto el consumo de los clientes como la operación de las luminarias. Con 
una capacidad utilizable de la batería de 286,77 kWh, el sistema asegura un suministro cons-
tante de energía, incluso en períodos de baja radiación solar. Además, la potencia del inversor 
se ha calculado cuidadosamente para gestionar las cargas de manera eficiente y proporcionar un 
margen de seguridad adecuado. Esta planificación garantiza que el sistema no solo cumpla con 
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las necesidades actuales, sino que también ofrezca fiabilidad y eficiencia en su funcionamiento.
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