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Estimados lectores:

Es un placer presentarles el Vol. 12. No. 2 julio-diciembre 2023 de Yachana Revista Científica 
de la ULVR que tuvo como eje central el tema: “Urbanismo, Construcción y Desarrollo” y fue 
coordinado por los doctores Víctor Yepes Piqueras (Universitat Politècnica de València, Espa-
ña) y Pedro Arturo Martínez Osorio (Corporación Universitaria del Caribe, Colombia).

Los debates actuales sobre los componentes constructivos eco amigables, los peligros del cam-
bio climático o la informalidad urbana se encuentran entre los principales desafíos que en-
frentan las ciudades de la región. La discusión sobre los nuevos modos de entender y estudiar 
el urbanismo, la construcción y el desarrollo también se entrecruzan con los ODS 2030 y nos 
demandan que sigamos promoviendo este tipo de espacios para reflexionar con la comunidad 
académica. 

En esta misma línea, la sección temática del Dossier propone tres perspectivas fundamentales 
que profundizan en la experimentación con mezcla asfáltica y caucho reciclado para generar 
un pavimento duradero; los procesos de restauración e intervención de edificios patrimoniales 
y el análisis del estrés de transferencia siguiendo la secuencia de los terremotos ocurridos en 
Turquía.

A esto se suman los aportes de otros trabajos en las áreas de Ciencias de la Educación, Ciencias 
Económicas y Administrativas, y Ciencias Sociales y Humanas que, unido a la presentación de 
una reseña sobre uno de los más recientes libros presentados por la Editorial ULVR, ofrecen 
al lector un volumen multidisciplinario con trabajos de autores de Cuba, Ecuador, Venezuela, 
Colombia y República Dominicana.

El prestigio, alcance y visibilidad de la revista continúa en el marco de un proceso de perfec-
cionamiento de buenas prácticas editoriales que nos permiten culminar el año 2023 con más de 
una veintena de trabajos publicados y objetivos claros para aumentar las indexaciones interna-
cionales.

Invitamos a la comunidad académica internacional y nacional para que sigan colaborando con 
el envío de ensayos, artículos o reseñas para los próximos dossiers del año 2024.

Ph.D Adriam Camacho Domínguez
Editor YACHANA Revista Científica

Editorial temático

xi
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Resumen

El presente artículo es resultado del Pro-
yecto de Investigación titulado Tecnolo-
gías Innovadoras de un Pavimento Flexi-
ble, Sustentable y Ecoeficiente código 
IC-ULVR-22-78. La experimentación con 
mezcla asfáltica y caucho reciclado fue 
motivada por la necesidad de generar un 
pavimento flexible resistente y duradero 
que mitigue el estrés urbano generado por 
la disminución de los niveles de servicio 
e incidencia de las lluvias en la durabili-
dad de las vías urbanas. La investigación 
somete a prueba la mezcla asfáltica tra-
dicional con la incorporación de caucho 
reciclado para experimentar el comporta-
miento físico-mecánico mediante el ensa-
yo de laboratorio Marshall y supone la ob-
tención de un producto técnico-ambiental 
mínimo viable, para el tráfico liviano ur-
bano, todo esto con base en la innovación 
tecnológica. La metodología declara una 
investigación de tipo experimental con 
soporte técnico, teórico y científico. El 
método inductivo inició con la manipula-

ción de la variable caucho reciclado que 
posibilitó la medición de efectos en las 
variables estabilidad, flujo y vacío, con el 
enfoque cuantitativo. El análisis y discu-
sión de resultados revela que, con la adi-
ción de uno por ciento de caucho recicla-
do, la mezcla presenta mejor estabilidad 
que la tradicional. Por otro lado, en cuanto 
a los parámetros flujo y vacío se distingue 
el no cumplimiento de rangos normados; 
sin embargo, el porcentaje de vacíos que 
se obtiene en la mezcla no tradicional, 
atribuye características porosas que moti-
van a distinguirla con propiedades imper-
meabilizantes, mismas que son relevantes 
considerando la requerida durabilidad de 
los pavimentos flexibles urbanos. El estu-
dio es útil porque genera una contribución 
en la solución del problema identificado, 
así como también, motiva un balance de 
impactos ambientales generados con la 
construcción de vías urbanas.

Palabras clave: Asfalto, experimento, 
medio ambiente, carretera, desarrollo sos-
tenible.
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CauCho granulado y su influenCia en la estabilidad, flujo y CauCho granulado y su influenCia en la estabilidad, flujo y 
vaCío de una mezCla asfáltiCavaCío de una mezCla asfáltiCa

Mora, J., Valero, C.

YACHANA Revista Científica, vol. 12, núm. 2 (julio-diciembre de 2023), pp. 19-30

Abstract

This article is the result of the Research Project entitled Innovative Technologies for a Flexi-
ble, Sustainable and Eco-efficient Pavement code IC-ULVR-22-78. The experimentation with 
asphalt mix and recycled rubber was motivated by the need to generate a resistant and durable 
flexible pavement that mitigates the urban stress generated by the decrease in service levels 
and the incidence of rainfall on the durability of urban roads. The research tests the traditional 
asphalt mixture with the incorporation of recycled rubber, to experiment with the physical-me-
chanical behavior through the Marshall laboratory test and involves obtaining a minimum viable 
technical-environmental product for urban light traffic; All this based on technological innova-
tion. The methodology declares experimental research with technical, theoretical and scientific 
support, the inductive method began with the manipulation of the recycled rubber variable 
that made it possible to measure effects on the stability, flow and vacuum variables, with the 
quantitative approach. The analysis and discussion of results reveals that with the addition of 
one percent recycled rubber, the mixture presents better stability than the traditional one, on the 
other hand, in terms of flow and vacuum parameters, non-compliance with normative ranges is 
distinguished; However, the percentage of voids obtained in the non-traditional mixture, attri-
butes porous characteristics that motivate to distinguish it with waterproofing properties, which 
are relevant considering the required durability of flexible urban pavements. The study is useful 
because it generates a contribution in the solution of the identified problem, as well as motivates 
a balance of environmental impacts generated with the construction of urban roads.

Keywords: Asphalt, experiment, environment, road, sustainable development.

Introducción

Los pavimentos flexibles presentan fallas 
superficiales que, de alguna manera, im-
pactan desfavorablemente al entorno so-
cial, económico y medioambiental de una 
nación (Ríos et al., 2020), esto revela la 
necesidad de implementar acciones opor-
tunas que disminuyan los costos de ope-
ración, la operatividad y la inseguridad de 
las vías de comunicación; en aras de pro-
mover el desarrollo sostenible del territo-
rio urbano. 

Gaertner et al. (2019) declaran que los da-
ños que se presentan en la superficie de 
un pavimento flexible, son a causa de la 
fatiga producida por el tránsito vehicular, 
sin embargo; se sostiene la idea que con el 
paso de los años la tecnología automotriz 
ha avanzado a pasos agigantados, logran-
do tener vehículos con mayor capacidad 

de cargar, lo que permiten alegar que estos 
producirían mayores esfuerzos en las car-
petas de rodadura.

Los métodos mecanicistas tradicionales 
que regulan el diseño y construcción de 
una mezcla asfáltica, consideran una capa 
continua de soporte, al igual que, conside-
ran características vehiculares diferentes a 
las actuales (Orduz & Pineda, 2017), a ni-
vel de Latinoamérica según Martínez et al. 
(2018) más de una década se ha buscado 
la sostenibilidad en las mezclas asfálticas 
con la adición de caucho reciclado y dis-
tingue al Instituto de Desarrollo Urbano de 
Colombia, como un importante ente mo-
tivador de la implementación de esta tec-
nología, en las obras públicas de pavimen-
tación flexible de Bogotá. Por otro lado, 
a nivel de Ecuador el pavimento flexible 
ha presentado pocos cambios en cuanto a 
su proceso de producción y en su régimen 
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normativo, pues no se distingue penaliza-
ciones que motiven la generación de mejo-
ras en la mezcla asfáltica.

Paredes et al. (2022) con soporte en la re-
visión documental que realizaron respecto 
a las innovaciones tecnológicas del pavi-
mento flexible, permite reconocer que, en 
la última década la académica ha demos-
trado un gran interés por innovar con me-
joras físicas y mecánicas frente al visible 
problema que presentan las carpetas as-
fálticas, es por lo expuesto que resulta im-
portante abordar el tema “experimentación 
con mezcla asfáltica y caucho reciclado” y 
se justifica con la sustentada necesidad de 
mejora técnica y medioambiental.

El problema que identifica el presente artí-
culo de investigación es la disminución de 
la calidad de los pavimentos flexibles, pero 
también se enfoca en la remediación am-
biental, por lo que trasciende de la soste-
nibilidad a la sustentabilidad, con el objeto 
de buscar una solución integral, mediante 
la innovación tecnológica con soporte en 
la experimentación, teóricos y empíricos. 

Ochoa et al. (2018), reconocen que “en 
la actualidad el cambio de paradigma en 
temas ambientales ha suscitado grandes 
innovaciones tecnológicas y cambios en 
algunos procesos productivos con objeti-
vos sustentables” (p. 2), por lo que resulta 
muy atinado innovar en las mezclas asfál-
ticas con residuos que al no ser usados re-
presentan una carga contaminante para el 
medio ambiente, en este sentido el uso del 
caucho reciclado como materiales de cons-
trucción representan un importante aporte 
en la conservación de la naturaleza ase-
gurando de esta manera que las próximas 
generaciones también puedan disfrutar de 
sus beneficios. 

La construcción de vías de comunicación 
y con mayor énfasis en las urbanas gene-
ran impactos ambientales negativos, en 
especial los pavimentos flexibles debido al 
uso del bitumen asfalto, que es un deriva-
do del petróleo y es considerado como una 
sustancia con peligros graves para la salud 
y el medio ambiente (Fundación Laboral 
de la Construcción, s.f.), a pesar de esto y 
según es la opción más utilizada a nivel in-
ternacional Güereca et al. (2014) revelan 
que el 95% de las vías de comunicación de 
México son de carpeta asfáltica. 

Los impactos ambientales que generan los 
pavimentos flexibles por el uso del asfalto, 
es más contaminante que el uso del hor-
migón en el pavimento rígido. La inclina-
ción por el uso del pavimento flexible en 
los proyectos viales es incentivada por el 
costo inicial que es considerablemente me-
nor al del pavimento rígido, sin embargo, 
el ahorro inicial se pierde con los mante-
nimientos, los cuales según León y Mejía 
(2020) producirían afectaciones en la cali-
dad del aire y con esto en el ambiente.

Los perjuicios no solo son ambientales, el 
ahorro inicial que brinda esta opción de 
pavimento, no cubre los gastos que se pre-
sentan a causa de los precoces daños, que 
motivan los no planificados y prematuros 
mantenimientos; esto sin duda alguna ge-
nera un problema social urbano, debido a 
los inconvenientes de tránsito, como por 
ejemplo los congestionamientos, el au-
mento de los tiempos de viajes y los daños 
vehiculares, que se suscitan durante la eje-
cución de las necesarias y costosas repa-
raciones.

Los impactos económicos del engañoso 
pavimento flexible son relevantes, debido 
a que al considerar los mantenimientos del 
pavimento flexible su costo total superaría 
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al del pavimento rígido, es decir los pro-
yectos viales tendrían un ahorro inicial que 
es pagado con intereses durante sus perio-
dos de diseño. Por lo expuesto, se justifica 
la necesidad de un pavimento sustentable 
que brinde beneficios sociales, económi-
cos y medioambientales. 

La ecoeficiencia en los pavimentos flexi-
bles, en los últimos 5 años ha sido un tema 
de interés para la comunidad científica, 
Adrianzen et al. (2022) realizaron una in-
vestigación documental con soporte en la 
revisión de 50 artículos publicados entre 
los años 2015 y 2022, en revistas científi-
cas indexadas en la base de datos de impac-
to mundial Scopus y revela la necesidad de 
mejorar y atribuir ecoeficiencia el tradicio-
nal pavimento flexible. Los investigadores 
alegan que esta necesidad fue impulsada 
por los objetivos de desarrollo sostenibles. 

Los prematuros daños que presenta el tra-
dicional pavimento flexible generan ma-
lestar en la vida diaria del ciudadano ur-
bano, debido a que, estos disminuyen la 
serviciabilidad de la vía, así como también, 
con el mantenimiento de esta se contribuye 
a la generación de congestionamiento, lo 
cual se considera afecta a la satisfacción en 
conjunta de las necesidades que responden 
a la calidad de vida del ser humano dentro 
de una sociedad. Las llantas desechadas 
forman parte de la lista de residuos con-
taminantes, León et al. (2020), usan estos 
polímeros como aditamento de la mezcla 
asfáltica y revelan mejoras en cuanto a las 
características mecánicas, basado en el au-
mento de la estabilidad y la reducción de 
pérdida al desgaste, lo cual sin duda moti-
va a indagar sobre dicho comportamiento, 
mediante la puesta de la investigación con 
los recursos propios de Ecuador, a fin de 
comprobar la aplicabilidad de la novedo-
sa tecnología en eras de liberar de cargas 

contaminante al medio ambiente, como 
también contribuir al desarrollo sostenible 
de la nación.

La contaminación ambiental es uno de los 
más grandes problemas de la sociedad, 
condición que requiere la propuesta de ur-
gentes alternativas que brinden una efec-
tiva solución, son muchos los desechos 
que se generan, como también, los que 
se reciclan y reutilizan, en demás medios 
o recursos que benefician a la sociedad y 
la humanidad, como ejemplo fehaciente 
se distinguen las botellas plásticas que son 
recicladas y transformadas en fibras para 
fabricar: bolsos, ropa, alfombras, tuberías, 
juguetes etc., que con el paso del tiempo 
se han propuesto y en la práctica aceptado, 
con la producción y uso masivo (Valero et 
al., 2022).

El objetivo de la investigación es experi-
mentar los efectos físicos y mecánicos que 
se producen en una mezcla asfáltica, al 
incorporar caucho de llanta reciclada y la 
presunción del impacto ambiental que ge-
neraría el nuevo pavimento flexible, todo 
esto mediante ensayos de laboratorio, así 
como también la dosificación del innova-
dor y sustentable material de construcción 
por medio de la evaluación comparativa de 
resultados obtenidos. El planteamiento hi-
potético supone comprobar que al incorpo-
rar caucho reciclado de forma granulada se 
tendría mejoras físicas y mecánicas en la 
mezcla asfáltica, de tal manera que se pro-
duzca una contribución en la generación 
de un pavimento flexible no tradicional 
por medio de un producto técnico-ambien-
tal mínimo viable, que motive un balance 
de impactos ambientales generados con la 
construcción de vías urbanas, todo esto en 
aras de asegurar el bienestar de la huma-
nidad en su presente y venideras genera-
ciones. 
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El método Marshall es inductivo porque 
partió de primicias y particularidades re-
veladas al incorporar caucho reciclado en 
la tradicional mezcla asfáltica, lo cual po-
sibilitó el logro de conclusiones argumen-
tativas elaboradas en base a lo observado. 
La investigación es de tipo experimental 
correlacional, porque examina el compor-
tamiento de la mezcla asfáltica por medio 
de la experimentación y manipulación de 
la variable independiente caucho reciclado 
y compara los resultados con parámetros 
tradicionales. Los efectos de la experi-
mentación fueron medidos en las variables 
dependientes estabilidad, flujo y vacío, 
mediante un enfoque cuantitativo que fi-
guró como el principal insumo de la com-
probación de hipótesis, que supone que al 
incorporar caucho reciclado en la mezcla 
asfáltica se tendría mejoras físicas y mecá-
nicas. La técnica fue el experimento y los 
instrumentos de investigación fueron los 
equipos y formatos que permitieron gene-
rar y recolectar la información durante el 
ensayo de laboratorio. El muestreo es de 
tipo no probabilístico porque delimita la 
muestra a conveniencia del método, tres 
briquetas por cada porcentaje de caucho 
reciclado experimentado. El estudio fue 
realizado desde el 7 de enero del 2022 has-
ta el 24 de marzo del 2023.

Ensayos de laboratorio 

El presente apartado tiene por objetivo 
explicar los procedimientos realizados 
durante la experimentación con el método 
Marshall en la obtención de las mezclas as-
fálticas. El experimento inició con caracte-
rización de los agregados gruesos y finos, 
lo cual fue posible con el reconocimiento 
de los distintos diámetros de partículas que 
los conforman, esto permitió distinguir los 
requeridos ajustes granulométricos que se 
debían aplicar en aras de cumplir con los 

parámetros normativos de una mezcla as-
fáltica tradicional. 

Los agregados fueron sometidos al ensayo 
de la abrasión de los ángeles para medir 
su resistencia al desgaste, evento seguido 
se determinaron los pesos unitarios clasifi-
cándolos como: 1) Agregado grueso ¾ de 
pulgada, 2) Agregado grueso 3/8 de pulga-
da y 3) Agregado fino las partículas, cuyo 
diámetro es menor a 2 milímetros y que 
representan las arenas, para luego deter-
minar sus porcentajes de humedad y con-
tinuar con la verificación degradación por 
medio de un proceso de tamizado, en cum-
plimiento con lo especificado en la Ley de 
Caminos de Ecuatoriana.

Se realiza el proceso de tamizado, para 
esto se consideró para la muestra 3/4, 3/8, 
y arena los tamices normados por ASTM 
D-422: 3/4, 1/2, 4, 8, 50, y 200. Este proce-
so consiste en la obtención de los volúme-
nes de partículas retenido en los distintos 
tamices, con los cuales se determina me-
diante cálculos los porcentajes pasantes 
por cada tamiz o tamaño de partículapara 
determinar los ajustes requeridos en aras de 
cumplir con las especificaciones normadas. 

Se determinó el correspondiente peso del 
bitumen asfalto para lograr los porcentajes 
5.5%, 6%, 6.5% y 7% que representaron 
las cantidades adherentes en la conforma-
ción de briquetas, que en función de lo es-
pecificado en el método Marshall, se tuvo 
que realizar tres unidades por cada porcen-
taje de asfalto. Los agregados fueron ca-
lentados a una temperatura de 160 ºC y el 
asfalto a 140 ºC, condiciones que permitie-
ron realizar la mezcla asfáltica. 

La mezcla asfáltica fue separada por par-
tes, una para la realización del ensayo Rice 
y otra para la elaboración de las briquetas 
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que se colocaron por capas y en un reci-
piente de 87,3 mm de altura y 101,6 mm de 
diámetro; collarín de 69,8 mm de altura y 
104,8 mm de diámetro. La mezcla al tiem-
po que se aplicó 25 golpes para la reque-
rida compactación utilizando una espátula 
de borde redondeado.

Posterior al vertido de la mezcla, se usa un 
pistón de 4536 g por caída libre desde una 
altura de 457,2 mm, para compactar con 75 
golpes por cada cara de la briqueta. Pos-
terior a la compactación de las briquetas, 
estas se retiran del molde con la ayuda de 
un recipiente con agua, elaborando 3 bri-
quetas por cada porcentaje de caucho re-
ciclado. Elaboradas las briquetas, fueron 
pesadas en una balanza digital y luego 
depositadas en un recipiente con agua a 
temperatura 25ºC para la saturación de las 
mismas, las briquetas debían estar identifi-
cadas con marcas de acuerdo al porcentaje 
de caucho reciclado que contenían. 

En el proceso de compactado de una mez-
cla asfáltica el peso permanece constante 
mientras que la variable que presenta cam-
bios es el volumen, pues este disminuye 
mientras se desarrolla la compactación; es 
reconocido como la disminución de vacíos 
que es expulsado durante el proceso de 
compactación, a consecuencia de mante-
ner un peso constante y disminuir el volu-
men de la mezcla asfáltica, es el aumento 
de la densidad y la situación límite, donde 
la densidad de la mezcla es máxima cuan-
do el volumen de vacíos es cero.

En el ensayo Rice, se procedió a desinte-
grar la mezcla asfáltica. Debido a su proce-
so de enfriamiento, la mezcla se cristalizó 
formando agregados frágiles. Para llevar a 
cabo el ensayo, se utilizó un recipiente de 
vacío de la marca HUMBOLDT. Este re-
cipiente se llenó de agua y se pesó durante 

todo el proceso, luego se cubrió con una 
placa de vidrio. Posteriormente, la mezcla 
asfáltica desintegrada se vertió en el reci-
piente de vacío y se llenó con agua.

Al cubrir el recipiente de vacíos con la pla-
ca de vidrio, se tuvo el debido cuidado a fin 
de que no quedaran burbujas en la super-
ficie, se pesó el recipiente de vacío, pero 
esta vez con la mezcla asfáltica contenida 
en el mismo, se colocó el recipiente de va-
cío en la bomba de vacíos, la cual tuvo que 
ser capaz de sostener una presión residual 
de -al menos- 30 mm de mercurio o 21.8 
toneladas. Luego de extraer el vacío, se 
pesó nuevamente el recipiente de vacío.

Para obtener el peso específico bulk de las 
briquetas se tuvo que pesar las briquetas 
al aire libre y sumergidas en agua, pos-
teriormente se secaron superficialmente 
las briquetas y se obtuvieron sus pesos 
superficialmente secos. Todos los datos, 
peso al aire, peso sumergido y peso super-
ficialmente seco de las briquetas, fueron 
registrados en una tabla, a fin de calcular 
el volumen de la briqueta de acuerdo con 
el correspondiente porcentaje de asfalto y 
caucho reciclado.

Se colocaron las briquetas en un baño de 
agua de 150 litros de capacidad y 150 mm 
de profundidad, provisto de un control ter-
mostático capaz de mantener una tempera-
tura de ensayo de 60ºC con una precisión 
de ± 1 ºC, se retiraron las briquetas des-
pués de alrededor de 24 horas y se secaron 
superficialmente para evento seguido colo-
carlas una por una en dos mordazas circu-
lares, se colocaron las briquetas sujeta en 
las mordazas circulares en el Anillo Hum-
boldt, el cual debe ser calibrado anualmen-
te; el Anillo Humboldt usado tiene una 
constante de calibración igual a 9.3738.
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Tabla 1

Granulometría de los agregados 

Tamiz
% Pasante 

(experimenta-
ción)

% Pasante
(especificación)

3/4" 98.4 100
1/2" 91.1 90-100
# 4 52.6 44-74
# 8 43.6 28-58

# 50 18.0 5-21

# 200 6.5 2-10

Resultados y Discusión 

Los agregados fueron sometidos al ensayo 
de la abrasión de los ángeles que resulta un 
desgaste promedio de 27.9% el cual estuvo 
dentro del rango máximo permitido 40% 
para agregados de hormigón asfáltico. Los 
pesos unitarios de los agregados 3/4”, 3/8” 
y arena fueron en orden respectivo 1457 
kg/m3, 1512 kg/m3 y 1690 kg/m3. Por 
otro lado, el porcentaje de absorción de hu-
medad y en mismo orden respectivo fue de 
3.06%, 3.97% y 3.05%. La granulometría 
conjunta de los agregados estuvo dentro de 
los parámetros normados para una mezcla 
asfáltica tradicional, como se muestra en 
la tabla 1.

La mezcla asfáltica tradicional fue ensaya-
da por medio del método Marshall del cual 
se obtienen resultados Tabla 2 para deter-
minar el porcentaje de asfalto, que mejor 
comportamiento físico mecánico presenta, 
esto considerando el desgaste, densidades, 
porcentaje de absorción y granulometría 
de los agregados. Es importante resaltar 

que el comportamiento de toda mezcla 
asfáltica es resultante de los parámetros 
antes descritos y que estos serán distintos 
y variarán en función de las características 
propias de los agregados y el bitumen as-
falto que se utilice en cada situación.

La mezcla con 6.1% de asfalto figura 1 y 2, 
con soporte en la interpolación de los datos 
experimentados presenta: 1) Estabilidad 
de 2510.9 libras fuerzas, 2) Flujo de 10.2 
pulgadas/100 y 3) Porcentaje de vacíos de 
2.92%; estas condiciones físicas y mecá-
nicas permitieron comparar los efectos 
producidos con la adición de 5%, 2%, 1%, 
de caucho reciclado granulado tabla 3, por 
medio del ensayo de 3 briquetas por cada 
porcentaje figura 3 y 4.

Al analizar los resultados de la tabla 4 y 
acorde al comportamiento de la variable 
estabilidad, se identifica que a medida que 
se adiciona caucho reciclado, la resistencia 
de la mezcla asfáltica disminuye, sin em-
bargo, las deformaciones expresadas por la 
variable flujo son menores, este es un com-

Nota. Las especificaciones fueron obtenidas de la 
Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12) (Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, 2013).

Tabla 2

Determinación del porcentaje de asfalto 

Asfalto
(%)

Estabilidad
(libra fuer-

za)

Flujo
(pulga-
da/100)

Vacíos
(%)

3/4" 98.4 100 7,1
1/2" 91.1 90-100 3.1
# 4 52.6 44-74 2.3
# 8 43.6 28-58 2.3
# 50 18.0 5-21 5-21

# 200 6.5 2-10 2-10

Nota. Con los datos de la presente tabla se deter-
mina que el porcentaje de asfalto que brinda me-
jores condiciones físicas y mecánicas en la mezcla 
es 6.1%.
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Tabla 3

Dosificaciones de agregados en la mezcla con 
6.1% de asfalto 

Tabla 4

Propiedades de mezcla modificada con caucho 
reciclado 

Asfalto
(%)

Estabilidad
(libra fuerza)

Flujo
(pulga-
da/100)

Vacíos
(%)

3/4" 98.4 100 7,1
1/2" 91.1 90-100 3.1
# 4 52.6 44-74 2.3
# 8 43.6 28-58 2.3
# 50 18.0 5-21 5-21

# 200 6.5 2-10 2-10

Caucho 
Reciclado

(%)

Estabilidad
(libra 

fuerza)

Flujo
(pulga-
da/100)

Vacíos
(%)

1 1819 7.4 0.55
2 1567 6.3 1.04
5 720 4.7 9.51

Nota. La mezcla de agregados y asfalto fue reali-
zada a temperatura 160 ºC.

Nota. El caucho fue reciclado con la forma gra-
nular.

Nota. Con los datos de la presente tabla se deter-
mina que el porcentaje de asfalto que brinda me-
jores condiciones físicas y mecánicas en la mezcla 
es 6.1%.

Nota. Considerando las especificaciones de la nor-
ma NEVI-12 MTOP (2013), la mezcla asfáltica 
con 1% de caucho reciclado tendría resultados que 
clasificarían al pavimento flexible como apto para 
tráfico medio y liviano.

Figura 1

Mezcla de agregados y asfalto 6.1%.

Figura 2

Mezcla asfáltica con adición de caucho reciclado.
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portamiento que revela las características 
elastoplástico que se estarían atribuyendo 
en la mezcla con la adición de caucho re-
ciclado.

Es interesante el comportamiento del por-
centaje de vacíos frente a la incorporación 
de caucho reciclado. A juzgar por los resul-
tados se observa la disminución de vacíos 
hasta 0.55% en la mezcla y considerando 
que en condiciones tradicionales la mezcla 
es regulada con un intervalo dado entre 3% 
y 5%, según la normativa local. Sin embar-
go, autores como Meléndez et al. (2022), 
Calva y Muñoz (2022) y Peñaloza et al. 
(2022), entre otros, coinciden que las mez-
clas asfálticas tradicionales en Latinoamé-
rica, requieren de mejoras, por lo que un 
menor porcentaje de vacíos podría ser un 
indicador de durabilidad debido a las pro-
piedades impermeabilizantes que se esta-
ría atribuyendo a la mezcla asfáltica. 

La evaluación de la mezcla asfáltica per-

mitió determinar la dosificación idónea, al 
tener los porcentajes de caucho reciclado 
1, 2 y 5%; considerando los porcentajes 
de vacíos en los 3 porcentajes fue mayor 
obteniendo con la piedra 3/4 un 17%, pie-
dra 3/8” un 30%, arena 52% y agregando 
el 1% de caucho reciclado, lo que atribuye 
características porosas permitiendo de esta 
manera conseguir los criterios necesarios 
y el soporte pertinente para declarar que el 
asfalto es resistente e impermeable.

Se determinó la dosificación de la mezcla 
para la elaboración del pavimento flexible 
con la incorporación del caucho reciclado, 
considerando que esto atribuye facultades 
ambientales que ayudarán a la mitigación 
de los impactos negativos y permitirá te-
ner mejores resultados en la parte cons-
tructiva y mantenimientos viales, dando 
paso a la obtención de un producto técnico 
medioambiental mínimo viable, que brin-
da soporte y motiva la generación de un 
pavimento ecoeficiente. 

Nota. En la margen izquierda de la figura se 
muestran las briquetas y en la margen derecha las 
muestras para la determinación de porcentajes de 
vacíos.

Nota. En la presente figura se observa la medición 
de estabilidad y flujo al momento de aplicar es-
fuerzos en la briqueta.

Figura 3

Briquetas con adición de caucho reciclado

Figura 4

Ensayo Marshall, briqueta con caucho reciclado.
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El planteamiento hipotético es calificado 
con juicio de valor verdadero con el aná-
lisis de los resultados y discusión, se com-
prueba que al incorporar caucho reciclado 
de forma granulada se logran mejoras físi-
cas y mecánicas en la mezcla asfáltica, a 
más del posible balance que se obtendría 
en los impactos ambientales generados 
con la construcción de vías urbanas, ase-
gurando de esta manera el bienestar de la 
humanidad, la presente y venideras gene-
raciones. 

Conclusiones

La experimentación de la mezcla asfáltica 
con la incorporación del uno por ciento de 
caucho reciclado presentó mejores resulta-
dos en cuanto al parámetro estabilidad que 
la mezcla tradicional, no de igual manera 
con el flujo y porcentaje de vacíos; sin em-
bargo, este último atribuye características 
porosas que motivan a distinguir la mezcla 
con propiedades impermeabilizantes, mis-
mas que son relevantes considerando el es-
trés urbano, generado por la disminución 
de los niveles de servicio e incidencia de 
las lluvias en la durabilidad de sus pavi-
mentos flexibles. 

Se logra obtener un producto técnico-am-
biental mínimo viable para el tráfico livia-
no urbano, que aporta en las corrientes de 
conocimientos, así como también, a la pro-
moción de la sostenibilidad, puesto que, 
con su producción en masa se tendría me-
joras en las dimensiones social, económica 
y medioambiental. Esto, sin duda, trascien-
de en beneficios para la humanidad, debido 
a que, al utilizar el caucho reciclado como 
material de construcción, a más de la libe-
ración de carga contaminante que tendría 
que asimilar el ambiente, se reduciría el 
uso de recursos naturales.

Los resultados de la presente investigación 
de tipo experimental desde una perspecti-
va técnica contribuyen en la solución del 
problema; disminución de la calidad de los 
pavimentos flexibles, pero también se en-
foca en la remediación ambiental, por lo 
que trasciende de la sostenibilidad a la sus-
tentabilidad con el objeto de buscar solu-
ciones integrales, mediante la innovación 
tecnológica y el afianzamiento del reciente 
paradigma que se basa en la ecoeficiencia 
de las construcciones civiles, en aras de 
buscar un equilibrio entre sus impactos 
ambientales lo que supone la reducción de 
la huella de carbono.

Al término de la investigación se califica 
la hipótesis con juicio de valor verdadero, 
pues se presenta la propuesta de la mez-
cla asfáltica con incorporación del caucho 
reciclado y por medio de la experimenta-
ción realizada en laboratorio se comprueba 
que la mezcla asfáltica logra ser estable 
y presenta características impermeables. 
Además, se distingue que al tener mayor 
porcentaje de caucho reciclado se experi-
menta reducción en la resistencia, situa-
ción que restringe el uso de esta mezcla 
asfáltica no tradicional para tráfico pesado 
y extrapesado.

Se recomienda continuar la trazada línea 
de investigación con trabajos futuros que 
evalúen el comportamiento físico y mecá-
nico de la mezcla asfáltica, con la adición 
de caucho reciclado granulado en propor-
ciones menores a uno por ciento, así como 
también, se motiva la publicación de los 
próximos resultados sin ocultar los des-
favores, puesto que todo lo que se experi-
mente durante la puesta de investigación, 
generará conocimiento de vital importan-
cia en la mejora continua de los estándares 
técnicos y medioambientales. 
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Resumen

Se realizó un estudio del deterioro en un 
edificio de elevado valor patrimonial cons-
truido con hormigón armado. El objetivo 
fue estudiar el estado de la obra producto 
del fenómeno de la corrosión en los aceros 
de refuerzo debido a la influencia de la car-
bonatación, la eflorescencia y el hormigón 
altamente contaminado por iones cloruro. 
Diferentes ensayos como termografía in-
frarroja, resistencia a compresión y deter-
minación del perfil de penetración de iones 
cloruro, así como la descripción estructural 
fueron usados en el estudio. De esta forma, 
se demostró que la exposición durante dé-
cadas a ciclos de humectación y secado, 
en presencia de un hormigón contaminado 
por cloruros debido al empleo de arena de 
mar para la construcción del edificio, unido 
a deficientes acciones de mantenimiento, 
conllevaron a avanzados deterioros por co-
rrosión. Los daños se extienden a casi toda 
la elevación de las fachadas, las losas de 
entrepiso de hormigón armado y la estruc-

tura de la torre-mirador, con afectaciones 
por grietas y desprendimiento de la terraco-
ta decorativa. La evaluación de los perfiles 
de cloruro obtenidos refleja una elevada 
concentración en el interior del hormigón, 
que se incrementa en la medida en que se 
profundiza en el elemento estructural para 
profundidades superiores a 6 cm, la con-
centración de cloruro libre excede 0.1% en 
peso de hormigón para todas las muestras 
extraídas. El edificio Bacardí constituye el 
exponente más importante del Art Decó en 
Cuba y su construcción fue de gran com-
plejidad, como lo será su restauración por 
la naturaleza de sus elaboradas fachadas.

Palabras claves: Conservación, arqui-
tectura, patrimonio cultural, hormigón, 
corrosión.

Abstract

A study of deterioration was carried out 
in a building of high heritage value con-
structed with reinforced concrete. The 
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objective was to study the deterioration of the building resulting from the phenomenon of cor-
rosion in reinforcing steel due to the influence of carbonation, efflorescence and concrete high-
ly contaminated by chloride ions. Different tests such as infrared thermography, compression 
resistance and determination of the penetration profile of chloride ions, as well as the structural 
description were used in the study. In this way, results showed that exposure during decades to 
wetting and drying cycles, in the presence of concrete contaminated by chlorides due to the use 
of sea sand for the construction of the building, together with poor maintenance actions, lead to 
advanced deterioration by corrosion. The damage extended to almost the entire elevation of the 
facades, the reinforced concrete mezzanine slabs and the structure of the lookout tower, with 
affections due to cracks and detaching of the decorative terracotta. The evaluation of the chlo-
ride profiles obtained reflects a high concentration inside the concrete, which increases as you 
go deeper in the structural element. For depths greater than 6 cm, the free chloride concentration 
exceeds 0.1% by weight of concrete for all samples drawn. The Bacardí building constitutes the 
most important example of Art Deco in Cuba and its construction was very complexity, as would 
be its restoration due to the nature of its elaborated facades.

Keywords: Conservation, architecture, cultural heritage, concrete, corrosion.

Introducción

Con el inicio del siglo XX, en La Habana 
comenzó una nueva etapa de construcción 
y crecimiento de la ciudad. La zona del 
Paseo del Prado fue pionera en las trans-
formaciones urbanas y en sus alrededo-
res fueron construidos edificios icónicos 
que se conservan hasta la actualidad, tales 
como la Asociación de Dependientes del 
Comercio (1907), Casino Español (1914), 
Centro Gallego (1915), Centro Asturiano 
(1927) o el Capitolio Nacional (1929). 

Esta arquitectura ecléctica proliferó por 
toda la ciudad a partir de edificaciones con 
una fuerte influencia neoclásica que eran 
recubiertas de profusas decoraciones. Es 
en este período también que los maestros 
de obra catalanes dotaron a La Habana con 
un reducido repertorio de inmuebles en 
estilo Art Nouveau, donde varios de ellos 
aún se conservan en la urbe.

Finalizando la década del 20, aparecen 
las primeras edificaciones diseñadas en 

una nueva tendencia moderna llamada Art 
Decó. Las decoraciones se inspiraron en 
reinterpretaciones de la arquitectura Preco-
lombina y en los motivos egipcios de moda 
en esa época, debido a los descubrimientos 
arqueológicos sucedidos en esos años. Las 
fachadas hacían énfasis en la línea vertical 
y en los detalles no faltaban los triángulos, 
rombos o líneas diagonales, así como los 
escalonamientos.

Es en los primeros años de esta tenden-
cia que se construye el Edificio Bacardí 
(1930), en las proximidades del Prado Ha-
banero, marcando un hito en la ciudad. Su 
éxito favoreció que este nuevo modo de 
hacer se volviera muy popular el cual po-
día encontrarse en usos diversos como vi-
viendas, comercios o edificios de oficinas. 

Entrados los años cuarenta, las fachadas se 
fueron “limpiando” hasta quedar despro-
vistas de esos recursos decorativos para 
dar paso a la arquitectura del Movimiento 
Moderno, cuyo momento de esplendor fue 
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en la década del cincuenta y se extendió 
hasta los años setenta del pasado siglo.

Edificio Bacardí: construcción y arqui-
tectura

El edificio Bacardí se ubica en la esqui-
na de las calles Monserrate y San Juan de 
Dios perteneciente al antiguo reparto Las 
Murallas, actual Municipio de La Habana 
Vieja en La Habana.

La obra fue el resultado de un concurso 
auspiciado por la Compañía de Ron Ba-
cardí con sede en Santiago de Cuba, con 
el interés de establecer una sucursal en la 
capital del país. Para ello, fueron convoca-
dos un grupo de prestigiosos profesionales 
que resultó ganador el equipo formado por 
el arquitecto Esteban Rodríguez Castells y 
los arquitectos e ingenieros Rafael Fernán-
dez Ruenes y José Menéndez Menéndez, 
respectivamente. (Castell et al., 1931). 

Aunque la idea inicial era la de construir un 
edificio en estilo Neorrenacentista italiano, 
durante la ejecución de la obra se decidió 
que la decoración fuera en el más puro Art 
Decó que ya para ese instante se encontra-
ba en la preferencia tanto en Europa como 
en Estados Unidos. Ejecutado por la firma 
Arellano y Mendoza, la obra comenzó en 
enero de 1930 y fue inaugurada a finales de 
ese mismo año. 

El diseño irregular del edificio (Figuras 1 
y 2) responde a la lógica adaptación y a 
las características de la parcela. La facha-
da principal es simétrica. Cuenta con una 
planta baja de doble puntal que incluye el 
mezanine a partir de la segunda crujía, en-
cima cinco niveles de oficina y al centro, 
sobre la cubierta del edificio y expresándo-
se en fachada.

La torre está formada por cuatro niveles co-
ronada a modo de zigurat sobre el cual se 

ubica la escultura de un murciélago, sím-
bolo de la compañía Bacardí (Figura 3). 
Cuenta con un patio interior a partir del pri-
mer nivel de oficinas cuyas fachadas fueron 
diseñadas con sobriedad sin ningún tipo de 
enchape.

En el exterior de la planta baja se combinan 
enchapes de granito natural labrador oscu-
ro de Noruega y granito rojo de Baviera 
para el zócalo y molduras respectivamen-
te, mientras que en el interior los enchapes 
son de mármoles. En el mezanine se con-
serva el bar donde otrora eran degustados 
los licores producidos por la propia firma 
Bacardí. Tanto planta baja como el bar de 
mezanine están ricamente decorados con 
motivos Art decó que se reconocen en lu-
minarias, molduras, carpinterías de bron-
ce, barandas, diseños de pavimentos, ele-
vadores y mobiliario.

Los niveles de oficina se encuentran en-
chapados por el exterior del edificio en 
piezas de terracota haciendo énfasis en la 
verticalidad de los vanos de un piso a otro 
para los cuales se utilizó el ladrillo pren-
sado a vista. El último nivel se encuentra 
coronado por una moldura corrida de gran 
tamaño y sobre el pretil se intercalan piná-
culos, ambos elaborados en terracota.

La solución de revestimiento de la torre es 
la más elaborada del edificio. Se encuentra 
enchapada completamente por el exterior 
en ladrillos prensados desde la base sobre 
la cubierta del edificio hasta su último ni-
vel e intercala franjas de terracota de rica 
policromía con complejos diseños como 
es el caso de las balaustradas y pasamanos 
de los balcones (Figura 4). Las molduras 
alcanzan grandes proporciones en el coro-
namiento de cada nivel y se destacan los 
bajorrelieves hacia la fachada principal, 
por la calle Monserrate, con las ninfas y 
motivos florales (Figura 5).
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Figura 1

Vista general del Edificio Bacardí 

Figura 3

Vista general de la torre

Figura 2

Esquema de planta de la edificación

Figura 4

Detalles decorativos del 7mo piso
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La terracota arquitectónica es un siste-
ma decorativo para revestir fachadas que 
comenzó a utilizarse en Estados Unidos 
a principios del siglo XIX. En Cuba co-
menzó a utilizarse a partir de la influencia 
norteamericana en edificios públicos de 
notoria relevancia entre los que pueden 
nombrarse la Estación Central de Ferroca-
rriles (1912) o la cúpula del Palacio Presi-
dencial (1920).

Las piezas de terracota se elaboran de ar-
cilla cocida vidriada o esmaltada al ser 
sometida a altas temperaturas en hornos. 
Debido al reducido grano de la arcilla y 
su alta plasticidad puede moldearse para 
obtener cualquier forma (Museo Thys-
sen-Bornemisza & Akal, 2005). 

Su uso se hizo extensivo a principios del 
siglo XX debido a que ofrecía protección 
a las estructuras metálicas de las edifica-
ciones y a sus propiedades hidrófugas. Los 
bloques de terracota suelen ser huecos para 
aligerar su peso y son fijados a los para-
mentos mediante anclajes metálicos.

La entrada de agua a la estructura portan-
te a través de las juntas entre piezas es la 
mayor amenaza para este sistema por la 
posibilidad de provocar la corrosión de 
la estructura portante y los elementos de 
anclaje. Actualmente, esta es la gran pro-
blemática que enfrentan los edificios his-
tóricos de este tipo (Crevello et al., 2019; 
Eschenasy, 2021a, 2021b). 

Los riesgos de fallo y la intervención pe-
riódica

El mayor riesgo que se puede presentar en 
los edificios con fachadas de terracota es el 
desprendimiento de las piezas, producto de 
la corrosión de los anclajes y elementos de 
sujeción a la estructura metálica portante. 

Por otra parte, el mortero, como resultado 
del intemperismo y la acción de los agen-
tes agresivos, comienza a perder paulatina-
mente sus propiedades adhesivas, además 
de disolverse con el agua pluvial una vez 
que comienza a percolar entre las juntas. 

Estas piezas ancladas en fachadas suelen 
tener diferentes geometrías y dimensiones. 
El desprendimiento de una o varias de ellas 
representa un riesgo para sociedad que, en 
el peor de los casos, puede provocar la 
muerte de personas.

Para evitar accidentes de todo tipo, se hace 
necesario contar con la capacidad y la téc-
nica necesaria para poder evaluar periódi-
camente y predecir las zonas de riesgo. De 
esta manera, es posible realizar interven-

Fuente: Centro de Documentación de la Empresa 
Filial Restaura (2023)

Figura 5

Detalles del plano original con la representación 
de una ninfa en la fachada principal.
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ciones durante las etapas de servicio de la 
estructura donde aún es posible realizar las 
acciones de mantenimiento y extender la 
vida de servicio de la obra (Castro-Borges 
& Helene, 2007).

Una metodología efectiva es realizar ins-
pecciones periódicas y toma de datos de 
registro de las lesiones identificadas. Una 
ventaja importante de esta metodología 
es realizar intervenciones no destructivas 
o poco invasivas (Ebensperger & Dono-
so, 2021), en zonas donde sean detectadas 
lesiones puntuales o específicas. Por el 
contrario, cuando los daños provocados 
por la corrosión avanzan de forma prolon-
gada durante décadas, se generan lesiones 
muy profundas y extensas que requieren 
de acciones de rehabilitación costosas y 
destructivas.

Materiales y métodos

Descripción estructural

El edificio cuenta con un sótano y once 
niveles estructurales: siete niveles hasta la 
cubierta del edificio y cinco niveles más 
hasta la cubierta escalonada de la torre. 

La construcción se realizó sobre un terreno 
semiarcilloso con elevado nivel freático, 
por lo que se requirió para la cimentación 
hincar 500 pilotes, donde se emplearon ma-
deras de jiquí (Pera bumeliaefolia orisea) 
y júcaro negro (Bucida bruceras), sumer-
gidos por debajo del nivel freático para ga-
rantizar una humedad constante y preservar 
su durabilidad. La longitud media de hin-
cado de los pilotes fue de 6 m con un diá-
metro superior de 30,5 cm. El número total 
de pilotes utilizados fue de 500 agrupados 
en bases de 2 a 12, sobre los que se apoya 
una placa de hormigón armado de formas 
y dimensiones variables, según las cargas.

El edificio se diseñó con una estructura 
metálica porticada compuesta por vigas de 
secciones H e I, respectivamente, y losas 
de hormigón armado. Las columnas trans-
miten su carga a la cimentación por medio 
de placas de acero de espesor variable, an-
cladas por cuatro pernos.

Las secciones tanto de vigas como de co-
lumnas son generalmente las normales, 
salvo aquellos casos en los que, por ra-
zones arquitectónicas o por esfuerzos es-
peciales, como las columnas perimetrales 
del sótano que soportan el muro de con-
tención, fue necesario utilizar secciones 
especiales construidas para este propósito. 
Para incrementar el agarre del hormigón se 
colocaron cercos redondos corrugados de 
Ø12.7 mm, espaciados de 15-20 cm. Los 
entrepisos son de hormigón armado con 
espesores de losa de 25 cm y barras redon-
das corrugadas Ø16 mm, colocados en dos 
direcciones.

Los muros se levantaron de ladrillos, asen-
tados con mortero ordinario. Todo tabique 
superior a los 3 m se reforzó con pilares de 
hormigón armado del mismo espesor del 
muro con barras corrugadas de Ø19.1 mm, 
además de conexiones a las columnas cada 
60 cm con barras corrugadas de Ø12.7 mm.

Para el apoyo de la terracota y el ladrillo 
caravista de las cornisas se utilizaron an-
gulares de acero adosados a las columnas o 
vigas, con la doble función de anclar y sos-
tener estas piezas. Para las piezas colocadas 
en los muros se realizó el adosado mediante 
un mortero de chamota. Las diferentes pie-
zas de cornisas de terracota se cuelgan de 
placas de techo debidamente reforzadas. El 
hormigón utilizado en la construcción fue 
proyectado para alcanzar una resistencia 
de 18 MPa. Toda la estructura de acero está 
protegida con hormigón en un espesor no 
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menor de 5 cm, lo que evita la corrosión y 
la protege completamente contra la acción 
del fuego.

Termografía infrarroja

La técnica termográfica fue empleada en la 
fachada con el propósito de identificar le-
siones que a simple vista no fueran posible 
observar. Esto se debe a la capacidad que 
presenta el equipo de detectar la emisividad 
calórica de los materiales. La lectura de la 
radiación emitida en la banda del infrarrojo 
posibilita interpretar la temperatura del ma-
terial en función de la conductividad térmi-
ca o el calor específico. En dependencia de 
las características y las condiciones de ex-
posición, este material puede retener o emi-
tir calor. La emisividad está definida por la 
Ley de Stefan-Boltzman que plantea que la 
radiación es proporcional a la temperatura 
del cuerpo y las propiedades térmicas del 
material (Morales-Conde et al., 2013). Las 
imágenes se tomaron con una cámara FLIR 
E75 y se procesaron posteriormente em-
pleando el software FLIR Tools.

Q
e
= ε*σ*A

s*T
s
4

Dónde:

Q
e
= Componente emitida de la radiación 

total que fluye desde el cuerpo.

ε = Emisividad del material.

σ = 5,67 x 10–8 W/m2 · K4 (constante de 
Stefan-Boltzmann).

A
s
 = Área de la superficie.

T
s
4 = Temperatura de la superficie.

Determinación del perfil de penetración 
de iones cloruro

Para la evaluación del perfil de penetra-
ción de iones cloruro fue necesaria la ex-

tracción de muestras de polvo a diferentes 
profundidades en los elementos de hormi-
gón armado seleccionados en la estructura. 
Para la obtención de las muestras se em-
pleó un taladro eléctrico con broca de 12 
mm de diámetro. Las muestras de polvo 
fueron recogidas en un papel de aluminio 
en la medida que se realizó la perforación 
para posteriormente ser depositadas y tras-
ladadas hacia el laboratorio para ejecución 
de los análisis.

-  La nomenclatura usada para la identifi-
cación de las muestras es:

-  Escalera (E), Columna (C), Viga (V) y 
Muro (P).

- Los números 2, 3, 4, 6, 9 y 10 repre-
sentan la profundidad (cm) a las que 
fueron tomadas las muestras.

Letras A y B representan las réplicas de cada 
muestra tomada para cada profundidad (mm).

Para cada profundidad fueron extraídas 
dos muestras (A y B) de 40 gramos de pol-
vo en cada elemento de hormigón armado 
seleccionado. se determinaron tres valores 
de concentración de iones cloruro: totales 
(Cl

tl
), solubles (Clslb) y enlazados (Cl

elz
) 

para cada profundidad, más su réplica en 
10 gramos de la muestra extraída quedan-
do una submuestra de reserva. Esto repre-
senta entonces, la obtención de seis valo-
res. El valor promedio fue graficado en 
función de la profundidad de penetración 
en cada uno de los elementos. Los valores 
de concentración de iones cloruro fueron 
determinados en % en masa de hormigón.

Los valores de concentración de iones clo-
ruro enlazados fueron calculados haciendo 
uso de la expresión:

Cl
tl
= Clslb+Cl

elz
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Se determinaron por elementos para cada 
concentración, contando los valores pro-
medios:

- Escalera: 8 muestra (54 resultados)

- Columna: 10 muestras (90 resultados)

- Viga: 10 muestras (90 resultados)

- Muro: 10 muestras (90 resultados)

La metodología analítica empleada en la 
preparación de las soluciones, así como en 
las determinaciones electroquímicas de las 
concentraciones de iones cloruro solubles 
y totales a partir del método potenciomé-
trico son descritos en la normativa vigente 
para estos tipos de estudios de corrosión y 
deterioro de materiales (ASTM, 1999).

Resultados y discusión

Inspección visual e identificación de 
lesiones

El edificio Bacardí se encuentra ubicado a 
700 m de la línea de costa norte. De acuer-
do con la normativa cubana de durabili-
dad (Oficina Nacional de Normalización, 
2005){“@, el inmueble está expuesto a un 
ambiente de “Alta” agresividad corrosiva 
atmosférica. En este sentido, la condición 
antes mencionada conlleva a analizar si 
los deterioros por corrosión presentes son 
debido a la influencia del aerosol marino 
(ISO, 2012; Meira et al., 2017), aunque 
desde su ubicación con respecto a la costa 
norte, existen otras edificaciones y parques 
densamente arbolados que le sirven de 
apantallamiento. 

Sin embargo, la estructura muestra seve-
ras afectaciones por corrosión fundamen-
talmente en las fachadas, las losas de en-
trepiso y la torre-mirador. Las patologías 
presentes se manifiestan con amplias áreas 
de desprendimiento del recubrimiento de 

hormigón, grietas longitudinales en el sen-
tido de los refuerzos y manchas de eflores-
cencia producto de la lixiviación. 

Los elementos más afectados en fachada 
son las ménsulas, los balcones y los pa-
ramentos de mármol, mientras que en el 
interior son las losas de hormigón armado 
del entrepiso, vigas y columnas. En el inte-
rior de la torre, la estructura de la escalera 
muestra daños muy significativos provoca-
dos por la corrosión de los cercos de acero 
y los perfiles de soporte estructural. 

De igual forma, es apreciable extensas áreas 
de formación de eflorescencias como resul-
tado de la precipitación de las sales y la lixi-
viación de los álcalis del cemento en forma 
de carbonatos. Esto conlleva a una dismi-
nución del pH del medio (acidificación del 
hormigón), lo cual vinculado con la presen-
cia de iones cloruro, incrementa el daño en 
la estructura (Figuras 6 y 7).

En las caras exteriores de la torre es signi-
ficativo el daño existente en los balcones 
del octavo nivel. Todas las ménsulas están 
afectadas por corrosión de los anclajes de 
acero, con desprendimiento y grietas. Los 
balaustres y decorados de terracota de los 
muros están dañados por la corrosión de 
los anclajes de acero y perfiles estructura-
les (Figuras 8 y 9).

Durante los ciclos de humectación y se-
cado, provocados entre otros factores 
por las sucesiones del día y la noche, se 
desencadenan mecanismos de deterioro 
y procesos expansivos en los materiales. 
Paulatinamente, se pierde la adherencia y 
ocurren desprendimientos, se forman grie-
tas, aumenta la porosidad y una vez que 
la humedad alcanza la estructura metáli-
ca, se inicia la corrosión de la misma, lo 
que conlleva a nuevos ciclos de expansión 
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Figura 6

Corrosión, manchas de lixiviación y eflorescencia 
en vigas y columnas

Figura 8

Fractura de viga y ménsulas por corrosión de las 
barras de refuerzo

Figura 9

Fractura de las barandas de terracota de los bal-
cones por corrosión del perfil de sujeción

Figura 7

Desprendimientos del recubrimiento en losas de 
hormigón armado por corrosión de los refuerzos 
de acero
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y desprendimiento de material. Los estu-
dios termográficos realizados en la fachada 
principal muestran con mejor claridad las 
grietas presentes. Estas fueron provocadas 
por corrosión de los perfiles y piezas de 
anclajes existentes de soporte de los már-
moles y ladrillos. La visual térmica refleja 
que las grietas se extienden a casi toda la 
altura del muro de fachada, lo que sugiere 
que el deterioro por corrosión es significa-
tivo (Figura 10).

Las propiedades arcillosas del material de te-
rracota posibilitan la retención de humedad 
en interior y en la propia pieza. Esto incre-
menta el riesgo de corrosión de los anclajes 
y los perfiles metálicos de soporte estruc-
tural, lo que genera nuevas grietas y puede 
provocar desprendimientos de material.

Intervenir de manera satisfactoria en una 
fachada de terracota requiere un intenso 
trabajo de levantamiento tomando mues-
tras para poder reproducir las piezas con 
posterioridad.

Figura 10

Imágenes termográficas de la fachada principal

Para ello es necesario desmontar y mu-
chas veces destruir las piezas originales. 
Solo después que se ha solucionado el 
problema estructural y de entrada de agua 
se deben fijar las nuevas piezas. Esta fi-
jación puede ser con elementos contem-
poráneos de aluminio o fibra de carbono.

El hormigón reforzado con fibra de vidrio 
(GFRC) es uno de los materiales más 
usados para sustituir las piezas de terracota.

Resistencia a compresión (fck) en probe-
tas de hormigón

De acuerdo a la investigación histórica rea-
lizada el hormigón empleado para la cons-
trucción del edificio se diseñó para alcanzar 
una resistencia estimada de 18 MPa. En la 
primera mitad del siglo XX lograr mezclas 
con estos niveles de resistencia era com-
plejo y considerado de altas prestaciones. 
De acuerdo con la normativa vigente (ACI 
Committe 562, 2016), entre los años 1920 al 
1949 se consideraba como fck aceptable en 
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hormigón armado resistencias de 14 MPa. 
La obtención de resultados de fck superiores 
a 15 MPa en una edificación de más de 90 
años de antigüedad, demuestra que se realizó 
un riguroso trabajo de ingeniería y control de 
obra para la construcción de este majestuoso 
edificio. Los resultados obtenidos de la rotu-
ra de probetas se muestran en la Tabla 1.

Resultados de las concentraciones de io-
nes cloruro totales, solubles y enlazados

Seguidamente, se muestran los valores de 
concentración de iones cloruro totales (tl), 
solubles (slb) y enlazados (elz) tabulados 
para los elementos estructurales ensayados 
(Figura 11). Para cada muestra analizada 
en laboratorio, se realizaron dos réplicas 
de control.

El análisis de los resultados refleja que, ex-
cepto para la columna y la viga estudiadas 
a las profundidades de 2 cm, y 8 cm y 10 
cm, respectivamente, la concentración de 
iones cloruro solubles (slb) es mayor que 
los enlazados (elz) a las diferentes profun-
didades.

Las muestras de hormigón se extrajeron en 

el interior de la edificación en el séptimo 
nivel, a una altura superior a los 30 m y 
una distancia de más de 700 m de la franja 
de costa norte, lo cual hace poco probable 
la incidencia de aerosol marino sobre el 
estado de corrosión de las barras. Las ele-
vadas concentraciones de cloruro (tl) obte-
nidas, demuestran que para la construcción 
de la edificación se empleó arena de mar. 

Las infiltraciones de agua pluvial sucedi-
das durante décadas condujeron a un fuer-
te lavado de los álcalis de cemento y las 
sales de cloruro, lo que conllevó al avan-
zado deterioro por corrosión localizada de 
las barras. En las muestras tomadas en la 
escalera fue donde se registraron las ma-
yores concentraciones de cloruro solubles. 
La rama de la escalera es de los elementos 
más afectados por lixiviación, además de 
presentar una profundidad de carbonata-
ción aproximada de 6 cm. Como se cono-
ce, este último fenómeno al originar una 
reducción del pH en la solución de los po-
ros del hormigón, provoca que los enlaces 
iónicos formado entre los cloruros y los 
compuestos químicos del cemento (alu-
minatos tricálcico y bicálcico para formar 

Tabla 1

Valores de fck obtenidos mediante rotura de probetas de hormigón en prensa

Probeta No.
Diámetro

(mm)
Longitud

(mm)
Resistencia a compresión

(MPa)
Resistencia característica

fck (MPa)
T1 93.0 125.0 14.95
T2 92.5 97.0 13.86
T3 93.0 96.5 12.60
T4 92.5 93.0 18.77 15.75
T5 92.5 103.0 16.92
T6 92.5 102.5 22.17

T6-A 92.5 91.0 14.79
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Figura 11

Valores promedios de concentración en función de la profundidad de penetración: A- escalera, B- columna, 
C- viga, D- muros.

A B

C D

como producto de las reacciones los cloro-
aluminatos correspondientes) se rompan, 
quedando una mayor concentración de io-
nes cloruro libres o solubles.

Por otra parte, la lixiviación origina tam-
bién una reducción de la reserva alcalina 
en los poros del hormigón, dando lugar 
aún más a la reducción del pH, como ha 
sido planteado previamente.

Al ser tan abundante la eflorescencia, la 
corrosión electroquímica generalizada 
se puede desarrollar intensamente. En el 
interior de la estructura de la torre-mirador, 
los daños por corrosión han provocado 
severas afectaciones en las vigas. Los 
perfiles de acero muestran avanzada 
delaminación, fundamentalmente en el 
alma y el ala inferior.
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Inspección a la estructura metálica por-
tante

Las calas para la inspección técnica de los 
perfiles de soporte estructural se realizaron 
en los niveles noveno y décimo. El recu-
brimiento del perfil tipo I que constituye la 
columna hasta la cara exterior de la terra-
cota, se comporta de la manera siguiente:

• Cala 1, del ala hacia la cara exterior, 
está en el entorno de 230 mm a 254 
mm y del alma hacia la cara exterior, 
es de 345 mm

• Cala 2, del ala hacia la cara exterior, 
es de 300 mm y del alma hacia la cara 
exterior, es de 430 mm

Las mediciones de los espesores metálicos 
en los perfiles, se realizó en el alma y las 
alas. Se consideró además la altura total y 
ancho del ala (Figura 12).

A partir de las calas realizadas se constató 
que los perfiles tipo I que forman las co-
lumnas presentan corrosión generalizada, 
excepto el alma del perfil de la cala 2, loca-
lizado en la cara exterior de la torre. Dicho 
proceso corrosivo coadyuva a la formación 
de las grietas verticales en el hormigón que 
los recubre, así como en el enchape con te-
rracota (Figuras 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 
19). En las calas realizadas en este nivel no 
se localizaron las piezas de anclaje de la 
terracota, por lo cual se infiere que -al me-
nos- en la estructura de la torre-mirador, 
la adhesión fue realizada únicamente me-
diante mortero de chamota. Los resultados 
obtenidos de las mediciones realizadas en 
cada una de las columnas y vigas estudia-
das se muestran en las Tablas 2 y 3.

En las calas 3, 4 y 5 realizadas en las vigas 
se constató que los perfiles tipo I que las 

Figura 13

Vista general de la cala 1, donde se puede obser-
var el recubrimiento del perfil hasta la cara exte-
rior de la terracota 

Figura 14

Delaminación de la parte exterior del ala que se 
localiza a su vez hacia el interior de la escalera 
de la torre en la cala 2

Figura 12

Esquema e identificación de partes componentes 
del perfil metálico
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Tabla 2

Resultados de las mediciones de los perfiles en las columnas

Ubicación
Ancho del 

ala
(mm)

Altura 
total
(mm)

Alma
(mm)

Ala inferior Ala superior

Extremo
(mm)

Contra el 
alma (mm)

Extremo
(mm)

Contra el 
alma
(mm)

Columna cala 1
10mo piso

197 203 7.8
Entorno de
5.7 a 7.2

12.3
Entorno de
4.4 a 5.1

12.3

Columna cala 2
9no piso

200 220 8.6 9.4 14.2
Entorno de
7.3 a 8.7

14

Tabla 3

Resultados de las mediciones en los perfiles de las vigas

Ubicación
Ancho 

ala
(mm)

Altura 
total
(mm)

Alma
(mm)

Ala inferior Ala superior
Extremo

(mm)
Contra el 

alma (mm)
Extremo

(mm)
Contra el 
alma(mm)

Viga cala 3
9 no piso

160 360 5.1 0.9 9.4 6.9 11.8

Viga cala 4
9 no piso

115 302 9.5 9.8 17.9 9.8 18

Viga cala 5
9 no piso

165 364 2.5 3.9 11.2 8.1 12.7

constituyen presentan corrosión generali-
zada, lo que coadyuva a la formación de 
las grietas horizontales laterales e inferio-
res del hormigón que las recubre, de estas 
vigas estudiadas la más crítica es la de la 
cala 3, (Figura 19).

Las vigas estudiadas en el noveno piso 
presentaron tornapuntas que se unen a 
estas y a las columnas mediante cartelas 
con remaches. La cartela está hecha a partir 
de un perfil metálico tipo I, formando un 
triángulo isósceles, donde, uno de sus 
lados iguales presenta un ala del perfil 
tipo I mencionado anteriormente que, 
se une a la viga mediante seis remaches 
y a los perfiles metálicos tipo L que 
componen las tornapuntas mediante cuatro 

remaches (Tablas 4 y 5). Estos elementos 
mencionados anteriormente muestran 
un proceso corrosivo generalizado con 
pérdida de sección en las alas y alma de los 
perfiles. Los refuerzos colocados bajo los 
lados inferiores de los perfiles tipo L que 
componen las tornapuntas están formados 
por planchuelas de 122 mm de ancho y 5.3 
mm de espesor.

Conclusiones

La exposición durante décadas a ciclos de 
humectación y secado, en presencia de un 
medio contaminado por cloruros debido 
al empleo de arena de mar para la cons-
trucción del edificio, unido a deficientes 
acciones de mantenimiento, conllevaron a 
avanzados deterioros por corrosión. 
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Figura 16

Vista general de la cala 1, donde se puede obser-
var el recubrimiento del perfil hasta la cara exte-
rior de la terracota 

Figura 17

Corrosión y delaminación significativa del extre-
mo del ala inferior contra el muro (cala 4)

Figura 15

Corrosión generalizada y delaminación en el ex-
tremo del ala inferior con significativa pérdida de 
sección (cala 3)

Los daños se extienden a casi toda la ele-
vación de las fachadas, las losas de entre-
piso de hormigón armado y la estructura 
de la torre-mirador, con afectaciones por 
grietas y desprendimiento de la terracota 
decorativa.

La evaluación de los perfiles de cloruro 
obtenidos refleja una elevada concentra-
ción en el interior del hormigón, la cual 
se incrementa en la medida en que se pro-
fundiza en el elemento estructural. Para 
profundidades superiores a 6 cm, la con-
centración de cloruro libre excede 0.1% en 
peso de hormigón para todas las muestras 
extraídas. 

El edificio Bacardí constituye el exponen-
te más importante del Art Decó en Cuba y 
su construcción fue de gran complejidad, 
como lo será su restauración por la natura-
leza de sus elaboradas fachadas.

El éxito de la restauración vendrá dado 
por la limpieza del acero de la estructura 
portante del edificio que se encuentra co-
rroído, por lo que deberán retirarse los en-
chapes en las zonas donde sea requerido.

En el caso de la torre-mirador la situación 
es aún más compleja que en la fachada del 
edificio debido a que las molduras y balaus-
tres de terracota que la revisten son piezas de 
gran tamaño que, al ser huecas y estar fractu-
radas, deben desmontarse para reproducirse.

Intervenir de manera satisfactoria en una 
fachada de terracota requiere un intenso 
trabajo de levantamiento tomando mues-
tras para poder reproducir las piezas con 
posterioridad.
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Figura 18

Corrosión generalizada y delaminación en el ala 
inferior en el extremo contra el muro (cala 5)

Figura 19

Unión del tornapuntas con la viga. Se constató 
un refuerzo colocado por debajo de los dos lados 
inferiores de los perfiles tipo L

Tabla 4

Resultados de las mediciones de la cartela

Tabla 5

Resultados de las mediciones de los perfiles tipo L

Ubicación Dimensiones de la cartela 
(mm)

Ala superior de unión con la viga principal

Ancho del 
ala (mm)

Alma
(mm)

Extremo
(mm)

Contra el 
alma
(mm)

Cartela cala 5
noveno piso

Triángulo isósceles de 320 mm x 
320mm x 400 mm

125 9.1 9.4 19.2

Ubicación Ancho del lado
(mm)

Longitud del lado
(mm)

Extremo del lado
(mm)

Contra el lado
perpendicular

(mm)
Tornapuntas cala 5

noveno piso
Lado inferior 75 3.2 6.5
Lado superior 102.5 5.9 6.5
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Resumen

Este documento relata los cambios que se 
han obtenido en los dos grandes terremo-
tos que han azotado a Turquía con dife-
rentes epicentros. El 6 de febrero 2023, 
se produjo un terremoto de 𝑀𝑤 = 7.8 al 
sur de Turquía, con epicentro cerca de la 
frontera norte de Siria. Este evento telú-
rico tuvo un segundo terremoto 9 horas 
más tarde, por un movimiento de 𝑀𝑤 = 
7.5 alrededor de 90 km al norte. El 𝑀𝑤 
= 7.8 y las réplicas inscritas se las puede 
encontrar en la zona de transición de fa-
llas dos falla: Mar Muerto y Oriental de 
Anatolia. El terremoto con su ubicación 
preliminar se lo coloca en las cercanías de 
una triple unión: Placa Arábiga y africana 
y por último el bloque de Anatolia. Esta 
última falla adapta el movimiento hacia el 
oeste de Turquía hacia el Mar Egeo, por 
otro lado, la falla del Mar Muerto adecúa 
el movimiento hacia el norte de Arabia en 
su península con relación a la placa afri-
cana. Evento que rompió una brecha sís-

mica de más de 200 kilómetros de largo 
y 40 kilómetros de ancho. El objetivo es 
de contribuir y dar a comprender el papel 
del estrés de transferencia de la secuencia 
de terremotos en evolución de Turquía. 
El uso de instrumentos y conocimientos 
estadísticos permitieron pronosticar la 
distribución futura de réplicas y así poner 
a consideración la posibilidad de terremo-
tos primarios ulteriores; siendo un punto 
de partida para futuros terremotos de igual 
o mayor magnitud.

Palabras clave: Sismo, terremoto, inge-
niería sísmica.

Abstract

This document describes the changes that 
have been achieved during the two great 
earthquakes that hit Turkey with differ-
ent epicenters. On February 6, 2023, an 
earthquake of 𝑀𝑤 = 7,8 occurred south of 
Turkey, with an epicenter near the north-
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ern border of Syria. This telluric event had a second earthquake 9 hours later, by a movement 
of 𝑀𝑤 = 7,5 about 90 km to the north. The earthquake 𝑀𝑤 = 7,8 and inscribed aftershocks can 
be found in the transition zone of faults two faults: the Dead Sea and Eastern Anatolia. The 
earthquake with its preliminary location is placed near a triple junction: Arabian and African 
plates and finally the Anatolian block. This last fault adapts the westward movement of Turkey 
towards the Aegean Sea; on the other hand, the Dead Sea fault adapts the northward movement 
of Arabia in its peninsula about the African plate. The event broke a seismic gap more than 200 
kilometers long and 40 kilometers wide. The aim is to contribute and raise awareness of the 
transfer stress role of Turkey’s evolving earthquake sequence. Providing tools and knowledge 
will help forecast the future distribution of aftershocks, thus allowing considering the possibil-
ity of subsequent primary earthquakes; although it is preliminary hope that it will be timely; 
being a starting point for future earthquakes of equal or greater magnitude.

Keywords: Earthquake, earthquake, seismic engineering.

Introducción

La Zona de Falla de Anatolia Oriental 
(ZFAO) es una falla de deslizamiento la-
teral izquierdo morfológicamente distin-
ta y sísmicamente activa que se extiende 
por ~ 400 km y forma el límite de la placa 
arábiga / anatolia en el sureste de Turquía 
(Arpat & Şaroğlu, 1972). La Zona de Fa-
lla de Anatolia Oriental históricamente ha 
tenido eventos telúricos Mw> 7.0, siendo 
así una relación sísmica en los eventos 
suscitados el 6 de febrero del 2023, catalo-
gado como una recurrencia sísmica (Rojay 
et al., 2001; Altunel et al., 2009; AKGÜN 
& İNCEÖZ, 2021), las que han presen-
tado soluciones focales de mecanismo, 
mostrando un deslizamiento puro como en 
el “terremoto Malatya 1905 de magnitud 
6,8; terremoto Bingöl 1971 de magnitud 
6,7; terremoto Sürgü 1986 de magnitud 
6,0; terremoto Bingöl 2003 de magnitud 
6,4; terremoto Karakoçan- Elazığ 2010 de 
magnitud 6,0 ; terremoto de Elazığ 2020 
de magnitud 6,8” (Balun et al., 2020; 
Doğru et al., 2021; Pousse-Beltran et al., 
2020; Ragon et al., 2021; Akbayram et al., 
2022). Por lo tanto, la recurrencia sísmica 

para el país turco hace que la acumulación 
de energía sea alta además de que, cuando 
un terremoto ocurre, hace que la Zona de 
Falla de Anatolia Oriental se vuelva inesta-
ble provocando réplicas de igual magnitud 
a un terremoto primario o no menor a Mw 
6.0, provocado esencialmente por las bre-
chas sísmicas existentes para terremotos 
de Mw>7.0.

Luego del terremoto de Mw 7.8 el 6 de fe-
brero con epicentro en Giziantep- Nurdagi 
y el terremoto de magnitud 7,5 Kahraman-
maras- Ekinözü (USGS, 2023a; USGS, 
2023b) fueron asociados a la Zona de Falla 
de Anatolia Oriental. Las magnitudes de 
estos dos megaeventos telúricos fueron 
reportados por las diferentes instituciones 
globales de terremotos, geociencias e insti-
tutos como se enlista en la Tabla 1; eventos 
telúricos que azotaron el sur del país turco 
limítrofe con Siria, donde miles de edifi-
caciones de ambos países han colapsado, 
dejando miles de muertos y cientos bajo 
los escombros (Parra, 2023). El número 
de víctimas (50.000 pérdidas humanas), 
al momento de escribir este artículo, con-
tinuó en aumento a medida que se fueron 
retirando los escombros. Centenares de ré-
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plicas de diversas magnitudes siguen sacu-
diendo el epicentro de la región devastada, 
proporcionando mayor cantidad de daños 
en edificaciones, vías de acceso, líneas de 
tren y diversas infraestructuras (Doğangün 
et al., 2013; Toda & Stein, 2020; Di Sarno 
& Pugliese, 2021; Dogan et al., 2021; Ne-
mutlu et al., 2021), provocando obstáculos 
y encareciendo los esfuerzos de rescate y 
socorro por los grupos rescatistas. Por lo 
que, científicos alrededor del globo terrá-
queo se mantienen en alerta con el análisis 
de los datos del evento suscitado para com-
prender lo sucedido.

Este documento tiene como objetivo 
dar a conocer los diferentes cambios de 
tensión que se han provocado por los dos 
terremotos de magnitudes Mw 7.8 y Mw 7.5 
en Turquía, además de las características 
sísmicas y geotectónicas de los dos eventos. 
El tamaño de estos movimientos telúricos 
contiene parámetros fundamentales tanto 
para el interés científico como del público 
en general.

Materiales y métodos

Para esta investigación, se hizo el uso de 
instrumentos principales como ese el aná-
lisis de datos: los terremotos del catálogo 
ANSS del Servicio de Geología de USA 
(USGS, 2023a; USGS, 2023b); mapeo de 
fallas activas en la agencia turca. Asimis-
mo, la literatura existente (Güvercin et al., 
2022) siendo crucial para determinar las 
réplicas a futuro de los dos terremotos de 
gran magnitud, respectivamente; modelos 
que sirvieron de fuente hacia los eventos 
más grandes. El uso del software Coulomb 
3.3 de transferencia de tensión estática sir-
vió de ayuda para determinar el tipo de tra-
bajo de la corteza terrestre estableciéndola 
como un semi-espejo elástico (Toda et al., 
2011), en pocas palabras, se modela la cor-

teza como si su comportamiento fuera un 
bloque rígido de goma. Este tipo de cálcu-
los estadísticos se realizaron días posterio-
res a los terremotos mencionados anterior-
mente, catalogándolos como preliminares, 
puesto que, por el tiempo de recurrencia de 
terremotos puede suceder una réplica igual 
o mayor a los eventos telúricos de Mw 7.8 
y Mw 7.5.

Este tipo de movimiento se los trata como 
cortes que, de acuerdo con el USGS, brindan 
información sobre la extensión espacial, la 
amplitud del mismo y la ruptura en la dura-
ción -estos son los modelos de fallas finitas 
(USGS, 2023b) refiriéndose a que se pueden 
modelar y ver el tamaño de la ruptura oca-
sionada por el terremoto. También se ha asu-
mido el coeficiente de fricción en las fallas 
que reciben tensión y para esto se utilizó 0,4 
como valor de rango promedio utilizado am-
pliamente en estudios posteriores (Rollins & 
Stein, 2010). Una fricción de valor 0 es sin 
duda una falla perfectamente inconveniente, 
por lo que se comportaría como un Politetra-
fluoroetileno (teflón). Esto se refiere que, si 
su fricción es cero, literalmente se quebraría 
fácilmente. Un valor de 0.75 se aplicaría a 
una superficie de falla geológicamente joven 
y rugosa: el movimiento está restringido y es 
difícil de superar.

¿Por qué el origen de estos eventos arrojó 
resultados devastadores?

Para tener una compresión más clara so-
bre el punto sismo-génico de los eventos 
ocurridos hay que entender que existen 
tres tipos de estructuras que dan orden a 
las placas tectónicas activas. Al norte de 
la placa, en la falla de Anatolia intra-con-
tinental con un traslación dextral (despla-
zamiento de placa 20-25 mm/año) (Tay-
maz et al., 1991; Duman & Emre, 2013), 
este mismo representa el límite de la placa 



52

Análisis del estrés de trAnsferenciA de lA secuenciA de terremotosAnálisis del estrés de trAnsferenciA de lA secuenciA de terremotos
de turquíA, de turquíA, mm

ww
7.8 y m7.8 y m

ww
, 2023, 2023Carrera, A.

YACHANA Revista Científica, vol. 12, núm. 2 (julio-diciembre de 2023), pp. 49-66

Anatolia con la Euroasiática; la falla in-
tercontinental mostrando un movimiento 
siniestro (Duman & Emre, 2012;  Coban 
& Sayil, 2020) mostrando también un des-
plazamiento 06-10 mm/año, representando 
también el limítrofe entre las dos placas 
Anatolia y la Arábica, con un sistema de 
subducción Ageo.Ciprano (movimiento 
compresivo) con ubicación mediterránea. 
Tomando a consideración el terremoto de 
Mw 6,7 ocurrido el 24 de enero del 2020, 
el cual se generó a 8 kilómetros de profun-
didad, que rompió 50 kilómetros de largo 
y 15 kilómetros de ancho en el ancho del 
segmento de la falla de Anatolia (Chelo-
ni & Akinci, 2020; Gallovič et al., 2020; 
Pousse-Beltran et al., 2020); incrementan-
do de forma característica la sismicidad en 
la falla durante la fase intersísmica (perío-
do de eventos de gran magnitud) (Xu et 

al., 2020; Chen et al., 2020; Taymaz et al., 
2021) Figura 2. El terremoto que suscitó 
el 6 de febrero del 2023 con magnitud de 
7.8 ocasionó que la brecha al suroeste de 
la placa de Anatolia, evento que tuvo ori-
gen a 18 kilómetros; por lo que la ruptura 
bilateral tuvo una extensión de 200 kiló-
metros de largo y 40 kilómetros de ancho, 
liberando así 3,5 metros de deslizamiento 
que estuvo acumulado durante el período 
intersísmico.

Estas características ocasionaron que el 
origen de las sacudidas del suelo sea muy 
intenso, conteniendo aceleraciones de su-
perficie mayores a 70% de la gravedad 
terrestre en zonas que estaban cerca del 
epicentro; un equivalente a intensidad IX 
en la escala de Mercalli modificada (Izgi et 
al., 2020). Siendo así regiones como Ale-
po, Siria, donde recibieron aceleraciones 

Tabla 1

Listado de la información proporcionada por las instituciones globales de terremotos, geociencias e institutos

Evento 1 2

Tiempo en coordenadas universales 01:17:34 (UTC) 10:24:49 (UTC)
Grados de latitud 37.225 38.024

Grados de longitud 37.021 37.203

Profundidad del evento (km) 17,5 km 15,5 km

Primer plano (dirección/ buzamiento/rumbo) 318°/ 89°/ 179° 277°/ 78°/ 4°

Segundo plano (dirección/ buzamiento/rumbo) 228°/ 89°/ -1° 186°/ 87°/ 168°

Magnitud

Centro de Redes de 
Terremotos de China M

W
  7.7 M

W
  7.6

Centroide-Momento-
Tensor Global

M
W
  7.8 M

W
  7.7

Centro Alemán de 
Investigación en Geo 
ciencias

M
W
  7.7 M

W
  7.6

Instituto Nacional de 
Geofísica y Vulcanología

M
WPD

  7.9 M
WPD

  7.5

Servicio Geológico de los 
Estados Unidos

M
WPD

  7.8 M
WW

  7.5
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de 10%- 15% de la aceleración de la grave-
dad, siendo resultante para provocar enor-
mes daños en estructuras y edificaciones 
provocando un impacto significativo en la 
muerte de cientos de miles de personas.

Con la evaluación de la probabilidad me-
diante el modelo T-GEAR de temblores, 
un software permite determinar los terre-
motos además de sus períodos de retorno 
Tabla 2. Se debe tener en cuenta que se 
consideran los terremotos como eventos 
independientes, aunque estos eventos no 
son el caso. Estas geometrías de fallas mo-
deladas pueden refinarse utilizando obser-
vaciones de campo e imágenes de satélite 
que capten la deformación de la superficie. 
Sin embargo, prescribir estrictamente la 
geometría de la falla puede sesgar la inter-
pretación de la solución, porque limitar la 
flexibilidad del modelo puede enmascarar 
detalles ocultos de la ruptura y geometrías 
de falla que a veces no se pueden observar 
en la superficie (Shimizu et al., 2020). La 
placa tiene un deslizamiento anual de 10 
milímetros aproximadamente (Gallovič 
et al., 2020; Güvercin et al., 2022). Des-
de el inicio de 1795 se tienen registros de 
terremotos de magnitud 6,7-7,2 en la Zona 
de Falla de Anatolia Oriental (Köküm & 
Özçelik, 2020).

Figura 1

Epicentro del terremoto Mw 7.8 (estrella naranja) 
y epicentro terremoto Mw 7.5 (estrella azul)

Figura 2

Registro y evolución de los terremotos sucedidos el 6 
de febrero del 2023 en la Zona de Falla de Anatolia 
Oriental. y epicentro terremoto Mw 7.5 (estrella azul)

Nota. Las estrellas amarillas muestran los epi-
centros, las pelotas de playa de color azul son las 
soluciones de los mecanismos focales de ambos 
terremotos y las pelotas de playa de color gris re-
presentan las réplicas durante la secuencia sísmi-
ca ocurrida desde el primer evento.

Tabla 2

Registro histórico de la falla oriental y el tiempo 
de retorno que concede

Terremotos al este en la zona de falla oriental 
anatolia

Magnitud 
Espectro en 
el tiempo de 
repetición

Probabilidad 
de 30 años

Mw ≥ 7,5 361 ± 30 años 8.0%

Mw ≥ 7,8 1763 ± 319 años 1.7%  
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Figura 3

Cálculo de estrés de Coulomb simple. 

Se considera que estas estimaciones son 
de forma consistente con el breve registro 
histórico, así como el deslizamiento bajo 
que presenta la falla (Işık et al., 2017) y la 
cantidad de desplazamiento que contempla 
los terremotos en la placa. Por tal razón, la 
falla es de longitud más corta y su desliza-
miento es lento resultando que no ha teni-
do una progresión similar a los del último 
siglo en terremotos (Balkaya et al., 2021).

El primer sismo Mw 7.8 ¿desencadenó 
el siguiente evento sísmico de Mw 7.5?

El evento sísmico primario fue de movi-
miento izquierdo lateral, consistente al mo-
vimiento de la Zona de Falla de Oriental 
Anatolia (Bletery et al., 2020). En primera 
instancia se debe hacer el cálculo del es-
trés que se impartió a las fallas contiguas 
suponiendo que sean paralelas a la ruptura 
de magnitud 7.8 (Tatar et al., 2020; Tada-
pansawut et al., 2021; Melgar et al., 2023; 
Reitman et al., 2023). Por lo que, en el es-
cenario mostrado, el estrés va en aumento 
yendo más allá de los extremos de ruptura 
correspondiendo bien a los días principales 
de las réplicas. Del mismo modo, se realiza 
el cálculo en las fallas que rodean el área 
de Sürgü y Çardak, donde probablemente 
se rompieron durante el evento sísmico de 
magnitud 7.5. Mientras tanto, en las zonas 
finales de la falla se ha observado un aumen-
to de tensión en los cálculos entre de 3-5 ba-
rras (Las barras describen unidades de ten-
sión). Las fallas en los sitios mencionados 
anteriormente no tuvieron réplicas mayores 
o des igual magnitud Mw> 4,1 durante un 
periodo de 9 horas entre los terremotos de 
magnitud 7.8 y 7.5 Figura 3. No hay exis-
tencia alguna que en los cálculos hubieran 
permitido prever el epicentro o tamaño del 
movimiento telúrico magnitud 7.5.

En el cálculo retrospectivo de las fallas 

Sürgü y Çardak pudieron haber experi-
mentado un aumento de 1-2 barras hacia la 
falla. La distribución en el aumento de ten-
sión da una coincidencia aproximada con 
la ruptura anterior. El cálculo fue ejecutado 
después del terremoto de magnitud 7.5, no 
teniendo valor predictivo; más bien permi-
te expresar, que probablemente el terremo-
to de magnitud 7.8 causó el de magnitud 
7.5. El aumento de la tensión no supera el 
5% de las aproximaciones de barras (Toda 
et al., 2011) creyendo que se acumulan an-
tes que la falla se rompa.

Secuencia del terremoto Mw 7.8 y Mw 7.5

El 6 de febrero de 2023, en un lapso de 
nueves horas, ocurrieron dos terremotos 
en Turquía. El primero de Mw 7.8 en el 

Nota: Impartido por el terremoto de Gazian-
tep-Nurdağı Mw 7.8 y Mw 7.5 (epicentro con una 
estrella) basado en la fase en que la ruptura inició, 
además de evidenciar las pelotas de playa que son 
las soluciones del momento tensor a lo largo de la 
ruptura (Bonita et al., 2015; Melgar et al., 2023). 
Las tensiones de Coulomb se calcularon con un 
coeficiente de fricción de 0,4.
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sur del país y el  otro de Mw 7.5 a unos 
90 km al norte (Figura 4). El más fuerte 
de estos sismos generó réplicas en la zona 
de transición entre los sistemas de fallas 
del Mar Muerto y de Anatolia Oriental. La 
localización preliminar del sismo de Mw 
7.8 lo situó en una zona neurálgica entre 
las placas Arábiga y Africana y el bloque 
de Anatolia (Güvercin et al., 2022). La fa-
lla de Anatolia Oriental se adecuó al movi-
miento hacia el oeste de Turquía en el Mar 
Egeo, mientras que la del Mar Muerto se 
adaptó al movimiento hacia el norte de la 
península de Arabia en relación con la pla-
ca Africana.

La región donde se produjo el terremoto 
de Mw 7.5 es sísmicamente activa, con 
un rango moderado (<Mw 7.0) en com-
paración con las zonas cercanas del lími-
te de placas en Turquía. El epicentro de 
este evento lo sitúa en la falla de Sürgü, 
directamente al oeste de la falla de Ana-
tolia Oriental. Las regiones del Sur y el 
Norte de Turquía no han escapado de los 
terremotos de gran magnitud a pesar de ser 
evaluada por los expertos como una zona 
de sismicidad moderada. 

Acontecimiento de las futuras réplicas

El prevenir terremotos no es posible o ad-
vertir con la tecnología que existe hoy en 
día. Sin embargo, tomar precauciones es 
posible para disminuir las pérdidas creadas 
por los terremotos. En la determinación de 
estas precauciones a tomar, los escenarios 
de terremotos tienen un lugar significati-
vo (Işık, et al., 2016). Con el reajuste de 
la corteza se dan los cambios de tensión 
produciendo réplicas innumerables (Bird 
& Kreemer, 2015); por tal razón el país 
tuvo un registro de terremotos de magnitud 
Mw> 6,0 horas posteriores del gran evento 
telúrico inicial. 

La réplica de mayor magnitud se produjo 
once minutos después del primer terremo-
to (Coban & Sayil, 2020), por lo que se 
pone a consideración la tensión que es la 
resultante que se creó para los terremotos 
de magnitud 7.8 y 7.5 y su correlación con 
las réplicas después del terremoto de mag-
nitud 7.5, Asimismo, se considera la distri-
bución de secuencia sísmica en la Zona de 
Falla de Anatolia Orienta como se observa 
en las Figuras 5 y 6. Las réplicas mayores a 
Mw> 5.0 provocaron que las edificaciones 
resultantes que se encuentran debilitadas 
cedan al colapso total, además las réplicas 
mayores a Mw> 5.0 tienen una estimación 
aproximada de 250 días (Rekapalli & Gup-
ta, 2023).

Después de los dos grandes terremotos, en 

Figura 4

Secuencia de terremotos de 2023

Nota. El terremoto de Mw 7.8 y las réplicas ante-
riores al terremoto de Mw 7.5 son de color naranja 
oscuro, y el terremoto de Mw 7.5 y posteriores 
son de color amarillo claro. Los cambios de color 
se utilizan para visualizar mejor los componentes 
de la ruptura compleja. 
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su interacción, se observa que los lóbulos 
de tensión del mismo han tenido un cam-
bio significativo después del terremoto de 
magnitud 7.5 (Yaghmaei-Sabegh et al., 
2017). Teniendo en cuenta que la franja 
que recorre de este a oeste siendo más co-
mún que la franja que se encuentra al no-
roeste del epicentro del terremoto de mag-
nitud 7.8. Conjuntamente, la correlación 
de las regiones que presentan réplicas que 
se calculó al momento de la tensión es de 
visibilidad clara (Strader et al., 2018). La 
información proporcionada da confirma-
ción que, las tensiones del punto, afectan 
el prorrateo de las réplicas, dando como 
resultado que las decadencias de los lóbu-
los de la tensión muestran las ubicaciones 
de probabilidad de réplica. Este algoritmo 
de cálculo no solo permite predecir si po-
dría ocurrir un réplica de mayor desastre; 
demuestra una guía para comprender las 
posibilidades de ubicación de impacto ante 
cualquier índole sísmica.

Análisis de la falla finita en los terremo-
tos de magnitud 7,8 y magnitud 7,5

La falla Oriental de Anatolia converge en 
unos 550 km en su longitud, la misma que 
tiene convergencia con la Placa Arábica. 
La interacción de ambas placas hace una 
transferencia importante de tensión du-
rante grandes eventos telúricos. La fuente 
del primer y segundo terremoto indica una 
ruptura longitudinal en aproximación de 
400 km y 200 km, respectivamente. Estas 
modelaciones sirven de ayuda para infor-
mar dónde ocurrió el sismo y la contextua-
lización en el marco sismo-tectónico para 
ambos eventos.

Terremoto magnitud 7,8: El modelo de 
falla finita del terremoto de magnitud 7,8 
(Figura 7) tiene observaciones de 45 on-
das P telesísmicas, 27 ondas SH y 72 on-

das superficiales de largo periodo (USGS, 
2023b) que fueron seleccionadas en fun-
ción de calidad de datos y distribución azi-
mutal. Las formas de onda, en primera ins-
tancia se convierten en un desplazamiento 
donde se elimina la respuesta ante el ins-
trumento para luego utilizar la restricción 
del historial de deslizamiento en el cual se 
usa el algoritmo inverso de falla finita (Ji 
et al., 2002).

Terremoto magnitud 7,5: El modelo de 
la falla finita para el terremoto de magni-
tud 7,5 incluye observaciones de 38 ondas 
P telesísmicas, 28 ondas SH telesísmicas 
y 48 ondas superficiales de largo período 
(USGS, 2023b) que fueron seleccionadas 
en función de calidad de datos y distri-
bución azimutal. Las formas de onda, en 
primera instancia se convierten en un des-
plazamiento donde se elimina la respuesta 
ante el instrumento para luego utilizar la 
restricción del historial de deslizamiento 
en el cual se usa el algoritmo inverso de 
falla finita (Ji et al., 2002).

Resultados y discusión 

La Figura 9 muestra las soluciones del 
momento tensor de ambos terremotos ocu-
rridos el 6 de febrero del 2023 más el de 
Elazig suscitado en el 2020. Mediante las 
diversas instituciones de sismología alre-
dedor del mundo se pudo determinar la 
tasa del momento en función del tiempo 
de terremoto Mw 7.8- Mw 7.5. La ruptu-
ra superficial y la función de velocidad de 
momento del terremoto de 2023 Mw7.8 
muestran que este evento rompió múlti-
ples segmentos, y que la tensión en la falla 
fue alta durante una parte significativa de 
la Zona de Falla de Anatolia Oriental. La 
ruptura se detuvo en una clara barrera en el 
noreste, donde tres fallas se conectan entre 
sí y la dirección de buzamiento de la falla 
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Figura 5

Reubicación de las réplicas (puntos rojos) se concentran en las principales curvas de falla y en la periferia de gran-
des parches de deslizamiento. Mediante la distribución de la sismicidad, se delimitó la extensión de la profundidad 
de la ruptura para ambos terremotos Mw 7.8- Mw7.5

Figura 6

Distribución de deslizamiento de la secuencia sísmica del 6 de febrero, Mw 7.8 y Mw 7.5, Kahramanma-
ras, Turquía en la Zona de Falla de Anatolia Oriental. 

Nota. El deslizamiento cosísmico se extiende desde la superficie hasta unos 15 km de profundidad 
con un déficit de deslizamiento poco profundo (Barbot et al., 2023). Para el choque principal, la 
propagación de la ruptura se detuvo hacia el sur en la terminación difusa de la falla de Anatolia 
Oriental y se redujo hacia el norte en el segmento de Pütürrge, a unos 20 km al sur del terremoto 
de Elazığ de 2020 Mw 6.8, destacando una posible brecha sísmica (Lomax, 2023).
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Figura 7

Modelo de falla finita Mw 7.8 comunicado por el (USGS, 2023b); (a) segmento 1, (b) segmento 
2, y (c) segmento 3. El modelo recortado corresponde a partes de la superficie de ruptura con un 
deslizamiento > 15% del deslizamiento máximo (11,21 m).

Figura 8

Modelo de falla finita Mw 7.8 comunicado por el (USGS, 2023b); (a) segmento 1, (b) segmento 2, y (c) 
segmento 3. El modelo recortado corresponde a partes de la superficie de ruptura con un deslizamiento 
> 15% del deslizamiento máximo (11,21 m).
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a lo largo de la Zona de Falla de Anatolia 
Oriental cambia.

Terremoto magnitud 7,8: En el resulta-
do del terremoto de magnitud 7,8 se tuvo 
como base en el plano nodal del momento 
tensor en dirección de 28,0° y buzamien-
to de 85,0°provocando una liberación del 
momento sísmico 𝑀

0
 = 6,51 𝑥 1020 Nm; 

𝑀𝑠 = 7,9 basado en el gráfico de la tasa de 
momento, además del empleo del modelo 
de corteza de una dimensión de interpola-
ción. Se hizo el uso de tres segmentos pla-
nos los cuales se diseñaron para que pue-
dan coincidir al conocimiento de la falla: 
segmento 1) con una dirección de 28,0° y 
buzamiento de 85,0°; segmento 2) con una 
dirección de 60,0° y buzamiento de 85,0° y 
el segmento 3) con una dirección de 60,0° 
y buzamiento de 75,0°. Como se observa 
en la siguiente figura 10 en la distribución 
de deslizamiento transversal del terremoto 
de magnitud 7,8. Por último, se hizo uso 
de la función tasa de momento donde se 
pudo describir la tasa de liberación de mo-
mento en el tiempo después del origen del 
terremoto, con lo que se pudo relacionar 
con la tasa del terremoto pico de la misma 
que está enumerada en la esquina superior 
derecha de la Figura 10.

Terremoto magnitud 7,5: En el resulta-
do del terremoto de magnitud 7,5 se tuvo 
como base el plano nodal del momento 
tensor en dirección de 276,0° y buzamien-
to de 80,0° con una liberación del momen-
to sísmico 𝑀

0
 = 3,54 𝑥 1020; 𝑀𝑠 = 7,8 ba-

sado en el gráfico de la tasa de momento.

Además del empleo del modelo de corteza 
de una dimensión de interpolación, se hizo 
el uso de tres segmentos planos los cuales 
se diseñaron para que puedan coincidir al 
conocimiento de la falla: segmento 1) con 
una dirección de 276,0°y buzamiento de 

80,0°; segmento 2) con una dirección de 
250,0° y buzamiento de 80,0° y el segmen-
to 3) con una dirección de 60,0° y buza-
miento de 80,0°. Como se observa en la 
siguiente figura 11 en la distribución de 
deslizamiento transversal del terremoto de 
magnitud 7,5. Por último, está la función 
de la tasa de momento que da descripción 
a la tasa de liberación de momento en el 
tiempo después del origen del terremoto, 
esto en relación con la tasa del terremoto 
pico la misma que está enumerada en la 
esquina superior derecha la Figura 11. La 
discontinuidad de la línea roja representa 
el final de la interpretación del evento.

Análisis de tensión de Coulomb de am-
bos terremotos

Para ilustrar las interacciones entre los dos 
terremotos de mayor magnitud y cómo es-
tos grandes terremotos pueden controlar la 
distribución de las réplicas en las termina-
ciones de dos rupturas, así como las fallas 
vecinas, se hizo la modelación de los cam-
bios en la tensión de falla de Coulomb, se 
presenta la Figura 12.

Asimismo, el coda de largo periodo ya fue 
calculado (Jiang et al., 2023), que con-
tiene un error estándar tanto del primer 
como el segundo terremoto 7.95±0.013 y 
7.86±0.012, siendo superior a los mostra-
dos por el (USGS, 2023a, 2023b), además 
de que, el primer terremoto, por la gran 
liberación de energía, es catalogado como 
uno de los más grandes de Turquía.

En el proceso de la ruptura en el evento 
tuvo una liberación cuestionable de ener-
gía por lo que se lo relaciona de forma 
intuitiva a la extensión de la falla, esto a 
través del momento sísmico que se tuvo y 
la incompatibilidad entre la tensión en el 
momento que ocurrió la falla y la tensión 
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Figura 9

Solución de momento tensor del terremoto del 6 de 
febrero del 2023. Mw 7.8- Mw 7.5 más la solución 
del momento tensor del terremoto de Elazig 2020

Figura 11

Tasa de momento en función del tiempo el cual re-
presenta el final de interpretación del evento y el 
momento sísmico estimado que es la liberación de 
energía.

Figura 10 

Solución de momento tensor del terremoto del 6 de 
febrero del 2023. Mw 7.8- Mw 7.5 más la solución 
del momento tensor del terremoto de Elazig 2020

Figura 12 

Análisis de las tensiones de Coulomb de la secuencia 
sísmica de 2023 en Turquía.

Nota. En el eje de las ordenadas los valores com-
prenden a la fase del momento tensor y en eje de 
las abscisas el tiempo de respuesta de libración 
de energía.

Nota. En el eje de las ordenadas los valores com-
prenden a la fase del momento tensor y en eje de 
las abscisas el tiempo de respuesta de libración 
de energía.

Nota. Cambios de las tensiones de Culombio en 
las fallas receptoras tras el terremoto de Mw7.8. 
Las estrellas amarillas muestran las ubicaciones 
de los terremotos de Mw7.0 y Mw7.8. b) Cambio 
de tensión a una profundidad de 10 km del terre-
moto Mw 7.8. Los círculos verdes representan los 
epicentros de las réplicas durante las primeras 9 
horas antes del terremoto de Mw 7.5. c) Son los 
cambios de tensión acumulados por los terremo-
tos. La estrella amarilla representa el terremoto de 
Hatay del 20 de febrero de 2023 Mw6.4 aumenta-
do en recuadro para mayor visualización. d) Cam-
bios acumulativos de tensión calculados a 10 km 
de profundidad. Los círculos verdes muestran los 
epicentros de las réplicas durante los primeros 15 
días de actividad y escalados por magnitud.
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de la fricción provocada. Por lo que el ini-
cial otorga la cantidad enérgica acumulada 
en la deformación en la falla a consecuen-
cia de la carga telúrica.

Estudios anteriores revelan que la ener-
gía focal en el epicentro de los terremo-
tos tiene una gran acumulación sísmica 
siendo un pulso claramente cercano en la 
atribución del fenómeno de ruptura, por lo 
que una llegada de fase tardía del evento 
en el sismógrafo asumiría que el segundo 
terremoto de magnitud 7.5 respalda en la 
hipótesis de asociación con el terremoto de 
magnitud 7.8 asociada a la ruptura. Estos 
dos eventos evidencian un tamaño equiva-
lente relativamente.

El terremoto de Mw 7.8 se rompió bilate-
ralmente a lo largo de las direcciones NE 
y SO, a lo largo de unos 140 y 130 km, 
respectivamente. La longitud total de la 
ruptura y la duración de la fuente fueron 
de ~270 km y 80s, respectivamente. A par-
tir de los patrones de fallas resueltos, se 
estimaron los movimientos del terreno y 
se evaluaron a las víctimas. Otro fenóme-
no interesante es la interacción entre fallas 
sísmicas que se muestra en la secuencia 
del terremoto de Turquía. El terremoto de 
Mw 7.5 que se localizó ~95 km al norte 
del epicentro, se produjo ~9 h después del 
terremoto de Mw 7.8. Es probable que la 
falla sismogénica del terremoto de Mw 
7,5 fuera desencadenada por el terremoto 
de Mw 7.8 La forma en que las fallas con 
dirección NE afectan a la falla de Cardak 
con dirección OE y a las fallas cercanas 
justifica una mayor investigación.

Conclusiones

La estimación de momento sísmico para 
cada terremoto se concluye en: Terremoto 
de 𝑀𝑤 7,8 tiene un momento sísmico de 𝑀

0
 

= 6,51 𝑥 1020 y para el terremoto de 𝑀𝑤7,5 
tiene un momento sísmico de 𝑀

0
 = 3,54 𝑥 

1020; esto significa la cantidad de energía 
que se ha liberado durante el terremoto.

El momento de magnitud para los dos te-
rremotos turcos proporcionan no sólo una 
restricción adicional en el tamaño de los 
terremotos, sino también un límite supe-
rior para otras estimaciones de las magni-
tudes. Sin embargo, al comparar la Mw y 
el GCMT Mw, uno necesita ser consciente 
de las probables diferencias sistemáticas 
entre ellos. Los diferentes tipos de mag-
nitudes e incertidumbres de medición y el 
primer choque principal (Mw 7.95) coinci-
den con los terremotos más grandes regis-
trados en la historia turca (incluido el te-
rremoto de Erzincan de 1939 con Mw7.8 y 
el terremoto de Anatolia del Norte de 1668 
con Ms 7.8–8.0).

La combinación de ambos fenómenos pro-
vocó un aumento de las tensiones en varias 
grandes zonas de fallas de la región cir-
cundante, como el arco oriental de Chipre, 
la falla del Mar Muerto y varias fallas del 
este de Anatolia. Sin embargo, los dos ma-
yores eventos de 2023 cambiaron el esta-
do de tensión de toda la placa de Anatolia, 
con una importante deformación interna. 
Considerando que la actividad sísmica tras 
estos dos terremotos se extiende a más de 
~300 km de distancia de la zona de ruptu-
ra, es posible que las fallas de toda la placa 
de Anatolia sean propensas a generar acti-
vidad sísmica de alto nivel y terremotos de 
tamaño moderado durante décadas durante 
el período pos sísmico y la relajación de la 
corteza inferior.

El período de meses posterior al gran 
evento sísmico va a desencadenar una re-
ducción en la frecuencia sísmica volviendo 
a sus niveles normales de forma gradual, 
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por lo que el peligro sísmico estará igual 
o elevado en el epicentro del terremoto. El 
futuro escenario es que las réplicas perma-
nezcan agrupadas en la descendencia de 
los lóbulos en estrés donde tendrían una 
disminución de la potencia con la frecuen-
cia relación tiempo más no la magnitud.
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Resumen

Los saberes profesionales están relaciona-
dos con los conocimientos necesarios que 
imparten las instituciones en la formación 
de docente para actuar con autonomía en 
el campo laboral. El artículo plantea la po-
sibilidad de identificar los saberes profe-
sionales y el desarrollo profesional que se 
aplican en las prácticas pedagógicas de 
las docentes de Educación Inicial de las 
instituciones fiscales y particulares, en 
la provincia de El Oro. Es una investi-
gación con un enfoque cualitativo cuanto 
pretende interpretar la realidad desde las 
experiencias y vivencias de los docentes 
en la praxis pedagógica. La muestra está 
conformada por tres docentes, con un mí-
nimo de tres años en ejercicio de la profe-
sión en base al régimen del MINEDUC, 
con la aplicación del método inductivo. 
Para la obtención de la información se 
aplicaron tres instrumentos de corte cua-
litativo: entrevista oral con preguntas 

abiertas en respuesta de las competencias 
intrapersonales y competencias interper-
sonales en la categoría desarrollo perso-
nal; una entrevista escrita con preguntas 
abiertas para comprender sobre los sabe-
res profesionales, y, finalmente, se apli-
có una entrevista semiestructurada para 
conocer y comprender los procesos de los 
saberes, normas y sujetos de la práctica 
pedagógica. Con la información obtenida 
mediante la aplicación de los tres instru-
mentos se concluye que los saberes profe-
sionales adquiridos por las tres docentes 
en ejercicio han fomentado la autonomía 
en el desarrollo profesional mediante la 
implantación de competencias como son: 
autoconocimiento, regulación emocional, 
responsabilidad, autoconfianza, resilien-
cia, liderazgo, empatía, trabajo en equipo, 
negociación y comunicación en el proceso 
de la práctica pedagógica.

Palabras clave: profesionales, autosufi-
ciencia, práctica pedagógica
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Abstract

Professional knowledge is related to the necessary expertise that institutions impart in teacher 
training to enable autonomous action in the field of work. This article explores the possibility 
of identifying professional knowledge and professional development applied in the pedagogical 
practices of Early Childhood Education teachers in public and private institutions in the prov-
ince of El Oro. The research adopts a qualitative approach, aiming to interpret reality through 
the experiences and insights of teachers in their pedagogical praxis. The sample consists of 
three teachers with a minimum of three years of professional experience under the MINEDUC 
regime, using the inductive method. To gather information, three qualitative instruments were 
employed: an oral interview with open-ended questions regarding intrapersonal and interper-
sonal competencies in the personal development category; a written interview with open-ended 
questions to comprehend professional knowledge; and finally, a semi-structured interview to 
explore and understand the processes of knowledge, norms, and subjects in pedagogical prac-
tice. Based on the information gathered from these instruments, it can be concluded that the 
professional knowledge acquired by the three practicing teachers has fostered autonomy in their 
professional development by implementing competencies such as self-awareness, emotional 
regulation, responsibility, self-confidence, resilience, leadership, empathy, teamwork, negotia-
tion, and communication in the pedagogical practice process.

Keywords: Professionals, Self-sufficiency, Pedagogical practice.

Introducción

En el contexto ecuatoriano a partir del año 
2014 se plantea por primera vez el currícu-
lo de educación inicial con teorías y funda-
mentos relacionados con los ejes de forma-
ción y los roles de las docentes para tener 
más contacto con el desarrollo integral de 
los niños. A partir de las reformas se da 
importancia a los saberes profesionales, 
desarrollo personal y práctica pedagógica 
de los docentes en educación inicial. 

Con la implementación del currículo se 
indican las funciones del docente de edu-
cación inicial. Sin embargo, las prácticas 
docentes han sido poco abordadas desde la 
dimensión cognoscitiva, social y personal. 
Esto refleja una brecha entre las dimensio-
nes personales y sociales del docente con 
su vida intrínseca. 

Respecto a los saberes profesionales se pue-

de observar la Tabla 1, donde Tardif (2011) 
plantea que los saberes de la profesión y del 
profesor están relacionados con la persona 
y la identidad de ellos, es decir con la expe-
riencia de vida y su formación profesional.

En este sentido, Martorell (2016) sostiene 
que algunos docentes exponen que los sa-
beres profesionales surgen de los cursos, in-
teracción con profesores, prácticas profesio-
nales, observaciones. Por otra parte, afirman 
que los saberes disciplinarios se dan a partir 
de una formación académica y dependen del 
contexto familiar. 

El ser humano posee una compleja compo-
sición de potencialidades físicas y psico-
lógicas con las que participa en el proceso 
educativo. En el proceso de aprendizaje el 
sujeto moviliza diversas estructuras perso-
nales para comprender y asimilar las nuevas 
experiencias. Además, pone en acción sus 
procesos cognitivos, motivacionales, afec-
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tivos, vocacionales, autovaloración, formas 
de pensar, sentir, actuar consigo mismo y 
con los demás. 

De acuerdo con Medina (1993), la perso-
nalidad del profesor permite el desarrollo 
profesional de su madurez personal. Gard-
ner (1996) señala que un buen docente tiene 
compromiso con la formación humana, ade-
más debe ser capaz de expresar y sentir ter-
nura, es decir debe ser el reflejo de su estado 
interior mediante movimientos, expresiones 
y miradas. Montes y Torres (2015) sostienen 
que las competencias intrapersonales son de 
importancia fundamental y prioritarias en el 
desarrollo personal y profesional del docente 
y de los alumnos, además destacan que las 
competencias interpersonales permiten la po-
sibilidad de colocarse en el lugar de los demás 
y con ello comprender sus opiniones y poder 
interactuar desde sus diferentes perspectivas 
en el desarrollo personal del docente.

Otro elemento fundamental es el desarro-
llo de la práctica profesional, Schon (1998) 
promueve la figura del profesorado como un 
profesional reflexivo. Zuluaga (1999) desta-
ca que las prácticas abarcan los modelos pe-
dagógicos desde el aprendizaje dual, donde 
se desarrolla el aprendizaje y los conceptos 
propios de la pedagogía. Avalos (2002) re-
flexiona que la práctica pedagógica es el eje 
que articula las actividades curriculares de 
la formación del docente, es decir, estable-
ce todas las acciones como son: organizar la 
clase, preparar los materiales y actualizar a 
los docentes para resolver los problemas. La 
comunicación como eje transversal de todas 
las disciplinas es fundamental con la aplica-
ciones de los saberes, los métodos, los re-
cursos y la evaluación. A través de la adqui-
sición de conocimientos surge la reflexión 
que realizan los docentes sobre su propia 
práctica orientando el proceso enseñanza 
aprendizaje (Díaz, 2006). Continuando con 
las características de las prácticas pedagógi-

cas, Marín et al. (2022) concluyen que las 
docentes participantes no están orientadas a 
los intereses, necesidades, saberes previos, 
capacidades y habilidades, lo que impiden 
el cumplimiento de los propósitos del desa-
rrollo y el aprendizaje.

Para comprender la problemática se reali-
zó una exploración sobre las aportaciones 
de varias investigaciones en concordancia 
a varias interrogantes como son: ¿Cuáles 
son los saberes que responden a la socie-
dad?, ¿Cuál es la relación entre las habi-
lidades intrapersonales e interpersonales 
para el desarrollo personal?, ¿Cuáles son 
las funciones que permiten al docente la 
reflexión de su propia práctica en educa-
ción inicial?, con la interpretación de la 
información se realizó una descripción de 
las cualidades sobre el saber profesional, 
desarrollo personal y práctica pedagógica.

El estudio revela las carencias de los do-
centes de educación inicial en la práctica 
pedagógica, y ahí surge la reflexión: ¿Cuá-
les son los saberes profesionales y desa-
rrollo personal que configuran las prácticas 
pedagógicas en los docentes de educación 
inicial, de instituciones particulares y fis-
cales, en la provincia de El Oro?.

Materiales y método

Con el propósito de consultar la opinión 
de tres docentes de educación inicial en la 
provincia de El Oro, se procedió con la re-
colección de la información a través de los 
siguientes instrumentos de corte cualitativo:

El primer instrumento relacionado con los 
saberes profesionales, en concordancia con 
los saberes conceptuales y procedimentales. 
A continuación, se complementan los hallaz-
gos con 15 preguntas abiertas en concordan-
cia con el desarrollo personal enmarcadas en 
dos subcategorías: 1) habilidades intraperso-
nales y 2) habilidades interpersonales.



72

SabereS profeSionaleS, deSarrollo perSonal y práctica pedagógica SabereS profeSionaleS, deSarrollo perSonal y práctica pedagógica 
de laS docenteS de educación inicial en la provincia de el orode laS docenteS de educación inicial en la provincia de el oro

Rivadeneira, E.; Quintero, G.

YACHANA Revista Científica, vol. 12, núm. 2 (julio-diciembre de 2023), pp. 69-78

Finalmente, se aplicó un instrumento para 
conocer la opinión sobre las prácticas pe-
dagógicas en relación a tres momentos del 
proceso enseñanza aprendizaje: inicio, de-
sarrollo y cierre. La investigación se rea-
lizó en los cantones de Machala y Santa 
Rosa de la provincia de El Oro. La edad 
de las docentes corresponde a entre 40 y 
55 años y la formación profesional es do-
centes con especialización en educación 
inicial.

Técnicas e instrumentos para la recolec-
ción de la información 

Para la investigación se utilizó la técnica de 

observación. En primer lugar, se revisó la 
literatura científica sobre los saberes pro-
fesionales, desarrollo personal y prácticas 
profesionales. 

A continuación, se aplicaron tres instru-
mentos para conocer la opinión de las tres 
docentes. 1) entrevista escrita con preguntas 
abiertas para saberes profesionales, saberes 
conceptuales y saberes procedimentales, 
2) entrevista oral con preguntas abiertas 
para conocer sobre las habilidades intra-
personales e interpersonales y 3) entrevis-
ta semiestructurada para la descripción de 
la planificación en los tres momentos de la 
planificación: inicio, desarrollo y cierre.

Tabla 1

Tipos de saberes

Tabla 2

 Procedimiento

Nota de la tabla: Adaptado de Tardif (2011).

Saberes de formación
Profesional

Saberes disciplinarios Saberes curriculares
Saberes experienciales o 

prácticos

Son aquellos saberes 
que son transmitidos 
por las instituciones 
de formación para 

profesores.

Saberes de que dispone 
nuestra sociedad y 

que corresponden a 
los diferentes campos 
del conocimiento en 

disciplinas.

Se presenta en forma 
de programas escolares 
(objetivos, contenidos 

y métodos).

Estos saberes surgen de la 
experiencia, se incorpora 
la experiencia individual 

y colectiva del saber 
conocer, saber hacer y 

saber ser.

Categorías Técnica Procedimiento

Saberes procedimientos

Entrevista

• Entrevista con preguntas abiertas
• Aplicación en forma escrita
• Transcripción
• Interpretación

Desarrollo personal

• Entrevista con preguntas abiertas
• Aplicación en forma escrita en línea
• Transcripción
• Interpretación

Prácticas pedagógicas

• Entrevista semiestructurada
• Aplicación en forma oral/grabación
• Transcripción
• Interpretación
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Tabla 3

Saberes profesionales

Sa
be
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s 
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le

s

C
on
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pt

ua
le

s En concordancia con la formación pedagógica dos docentes aplican los conocimientos 
para construir el aprendizaje individual y colaborativo, buscando la participación activa de los 
niños, una docente no informa sobre esta pregunta.
Las docentes utilizan instrumentos de evaluación que les permiten observar los procesos de 
aprendizaje y los que más se aplican son: portafolio digital, lista de cotejo, fichas de observa-
ción, que coincide con las sugerencias del currículo 2014 de educación inicial.

Pr
oc

ed
im

en
ta

le
s

Las tres docentes coinciden que un docente debe tener una formación profesional, relacionada 
con las materias para responder con la formación integral de los niños. Además, deben ser líde-
res, responsables, innovadores y tener mucha paciencia.
En concordancia con los saberes profesionales, las docentes sostienen que es la capacidad de 
orientar a los niños respetando su edad, forma de aprender para conseguir el desarrollo de des-
trezas y habilidades.
Sobre la relación entre la docente y los niños, las tres docentes consideran que la comunicación 
permite construir un trabajo colaborativo. 

Procedimiento de la recogida de la in-
formación

Con el objetivo de construir las categorías, 
subcategorías y códigos se organizaron las 
opiniones de las docentes para la descrip-
ción y comprensión de las vivencias me-
diante el método interpretativo/hermenéu-
tico. El procedimiento, como se observa en 
la Tabla 2, se realizó apoyándose en dos 
técnicas de corte cualitativo: la observa-
ción y la entrevista.

Resultados y discusión

Para una mejor comprensión de los hallaz-
gos se presentarán los más significativos 
sobre: Saberes profesionales, desarrollo 
personal y prácticas pedagógicas.

Saberes profesionales

En la Tabla 3 se presenta la información 
más relevante del instrumento aplicado a 
tres docentes. Los docentes construyen el 
saber pedagógico al momento de reflexio-
nar sistemáticamente sobre la forma de 

enseñar (De Tezanos 2015). Los saberes 
conceptuales y procedimentales son el re-
sultado de la interacción con el contexto y 
la reflexión pedagógica permite buscar so-
luciones a las diferentes formas de enseñar. 
Los agentes educativos desde el acompa-
ñamiento facilitan a los niños la construc-
ción de bases esenciales para su desarrollo 
integral (Ospina & Gallego, 2014).

Desarrollo personal

El análisis de los resultados en las tablas 
4 y 5 se realizó en base a las habilidades 
intrapersonales e interpersonales. Dongil y 
Cano (2014) consideran que el desarrollo 
personal es un proceso mediante el cual se 
intentan construir habilidades y alcanzar 
objetivos para superarse permanentemen-
te.

Prácticas pedagógicas

Al aplicar la entrevista se obtuvo informa-
ción de las tres docentes para interpretar 
los momentos de planificación, como se 
observa en la Tabla 6. 
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Tabla 4

Opiniones sobre las habilidades intrapersonales

Tabla 5

Opiniones sobre las habilidades interpersonales

Habilidades intrapersonales Opiniones

Autoconocimiento. Toma conciencia de sus forta-
lezas y debilidades (Navarro, 2009).

Las tres docentes afirman que reconocen con facilidad 
sus fortalezas y debilidades.

Regulación emocional. La regulación emocional 
permite gestionar las emociones en forma pertinen-
te (Bisquera, 2008).

De acuerdo con la capacidad de gestionar las emocio-
nes, las tres docentes consideran que han superado las 
dificultades y lograron los objetivos propuestos.

Responsabilidad. Se refiere a la obligación de una 
persona a responder de sus propios actos (Hirsch, 
2010).

Respecto a la responsabilidad, dos docentes conside-
ran que asumen las responsabilidades con mucho com-
promiso, sin embargo, una docente señala que en todas 
sus acciones personales y profesionales da el “ciento 
por ciento de su tiempo a la responsabilidad”.

Autoconfianza. Persistencia en la consecuencia de 
los objetivos a pesar de los obstáculos y los contra-
tiempos (Van Praag & Cramer, 2001).

Las tres docentes sostienen que superan con facilidad 
las barreras, son persistentes y tienen capacidad de 
adoptar decisiones.

Resiliencia. La resiliencia docente es considerada 
como una competencia permanente para manejar 
el entorno educativo con el propósito de adaptarse 
positivamente a los cambios personales, sociales y 
profesionales (Rodríguez, 2009).

Una docente afirma que “es difícil superar las dificulta-
des, pero poco a poco he superado y ahora comprendo 
el dolor de los otros”. Las otras dos docentes conside-
ran que la resiliencia ayuda a superar los obstáculos.

Habilidades interpersonales Opiniones

Liderazgo. Los líderes buenos poseen cualidades 
como persona, es decir el líder tiene un grado alto de 
autoconocimiento (Moreno, 2001).

Las tres docentes consideran que para saber liderar es 
fundamental saber respetar las opiniones de los demás.

Empatía. Se considera que la empatía debería ser 
direccionada  como una estrategia positiva y favo-
rable para iniciar un oportuno desarrollo integral 
de los estudiantes desde el sistema educativo, gene-
rando un entorno de compañerismo y conexión con 
los demás (Rodríguez-Saltos et al.,2020).

Consideran las docentes que la empatía permite trabajar 
con los otros a pesar que se piense diferente.

Trabajo en equipo. El trabajo en equipo es la ca-
pacidad de autoorganización y cuyo objetivo es 
planificar y coordinar las actividades individuales y 
grupales (Rué y Loseiro, 2010).

De acuerdo con el trabajo en equipo, dos docentes men-
cionan que es buscar soluciones y resolver problemas 
en grupo, mientras una docente afirma “me disgusta el 
trabajo en equipo, debido a que solo una persona realiza 
las actividades y los demás solo colocan su nombre”.

Negociación. La negociación es un proceso y una 
técnica mediante la cual dos o más partes llegan a 
un acuerdo (Parra et al., 2010).

Las docentes consideran la necesidad de aclarar el sig-
nificado de negociación, debido a que se puede confun-
dir con manipulación.

Comunicación. Los estilos de comunicación: bre-
ves, explicativos y cordiales son los mejores resul-
tados para la interacción maestro-alumno (Dobson, 
1990).

La comunicación lleva a un camino de paz, no de pe-
leas, para resolver problemas escuchando a los otros y 
respetando las opiniones diferentes, sostienen las tres 
docentes.
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Tabla 6

Momentos de la planificación

Preguntas Opiniones Argumento teórico

¿Qué opina sobre la imple-
mentación de la motivación 
al inicio de la clase?

Las tres docentes afirman que la mo-
tivación es un pilar fundamental para 
despertar el interés por el aprendizaje.

 En el proceso enseñanza aprendi-
zaje, debe realizarse acciones mo-
tivadoras: antes, durante y después 
(Morón, 2011).

¿Considera adecuado el 
trabajo colaborativo en el 
nivel de educación inicial?

Consideran que el trabajo colaborativo 
permite la interacción entre los niños, 
docentes y padres de familia mejoran-
do la socialización y la comunicación.

El trabajo colaborativo fortalece 
las relaciones interpersonales entre 
docentes, niños y padres de familia 
(Revelo et. al, 2018). 

¿Cree usted que el cono-
cimiento disciplinar de la 
docente ayuda en el apren-
dizaje de los niños?

Responden las tres docentes que el co-
nocimiento disciplinar permite organi-
zar los procesos de enseñanza apren-
dizaje.

Prepararse para ser docente requie-
re de los saberes personales, fruto 
de las prácticas formativas (Cifali, 
2008).

¿Cree necesario el uso de 
recursos digitales?

Dos docentes afirman que los recursos 
digitales son importantes en el proceso 
de aprendizaje activo de los niños, la 
gestión de la tecnología permite dar 
respuestas a las necesidades actuales 
de los niños, mientras que una docen-
te señala que el educador debe utilizar 
los recursos digitales y también los 
recursos no digitales, además saben 
seleccionar los más apropiados.

La creación de digitales permite la 
predisposición de los docentes a 
utilizar herramientas tecnológicas 
al servicio del aprendizaje (Heo, 
2009).

¿Considera adecuado el uso 
de los rincones de aprendi-
zaje en educación inicial?

Los rincones de aprendizaje permiten 
a los niños recorrer los distintos espa-
cios para interactuar entre los iguales, 
afirman dos docentes; mientras una 
docente sostiene que el espacio y los 
recursos son limitados. 

“El trabajo por rincones tiene 
grandes beneficios. Con esta me-
todología se atienden diferentes 
ritmos de aprendizaje” (Torres, 
2014/2015, p. 18).

¿Qué opina sobre la imple-
mentación de la reflexión 
de la práctica pedagógica?

La evaluación cualitativa, permite ela-
borar preguntas para reflexionar, re-
cordar y relacionar temas después de 
terminar la clase, La retroalimentación 
que se debe realizar en el contexto fa-
miliar afirman las tres docentes.

Un elemento esencial de la prác-
tica pedagógica es la capacidad 
de reflexionar y tomar decisiones 
(Elliot, 1990).
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Para Caballero y Ocampo (2018) las prác-
ticas pedagógicas son un proceso dinámico 
individual y reflexivo que se encuentra re-
lacionado con la formación, la actitud, las 
experiencias y las representaciones socia-
les que se tienen frente al otro. 

Es importante impulsar acciones de mejo-
ra en la docencia para fortalecer el rol de 
educador en sus dimensiones pedagógicas, 
investigativa y evaluativa (Ripoll-Rivaldo, 
2021). 

Conclusiones 

Las conclusiones se han elaborado a par-
tir de las informaciones relacionadas con 
saberes profesionales, desarrollo personal 
y prácticas profesionales. Para una mejor 
comprensión, se dimensionó en tres partes:

Saberes profesionales se enmarcan en con-
formidad a la formación que reciben las 
docentes desde las instituciones de aca-
démicas para liderar, saber comunicar los 
mensajes y orientar los procesos didácti-
cos en base a un modelo pedagógico con 
recursos tecnológicos que permiten el de-
sarrollo del aprendizaje integral en los ni-
ños. Su formación permite a los docentes 
orientar los procesos de aprendizaje desde 
la formación disciplinar respetando los es-
tilos de aprendizaje y pensamientos de los 
niños.

Desarrollo personal que es el conocimien-
to de las habilidades intrapersonales e in-
terpersonales que permite a las docentes 
desarrollar sus fortalezas y debilidades 
para compartir con los otros, mediante la 
autoestima, el autoconcepto, el control y la 
gestión de las emociones. De acuerdo con 
la opinión de las docentes, el desenvolvi-
miento de las habilidades intrapersonales 

e interpersonales es parte del desarrollo 
emocional de las docentes para saber con-
vivir, compartir consigo mismo y con los 
otros.

Prácticas profesionales que conforman la 
planificación en sus tres momentos. Las 
docentes destacan la importancia de la 
motivación, de los rincones de aprendi-
zaje, el trabajo colaborativo y el conoci-
miento disciplinar. A su vez, resaltan que 
el uso de recursos tecnológicos es funda-
mental en el proceso de aprendizaje de los 
niños, sin embargo, recomiendan la selec-
ción de dispositivos para no confundir los 
contenidos de los estudiantes.
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Resumen 

El desarrollo de la prelectura en los niños 
durante su primera infancia es importante 
para estimular el desarrollo de diferentes 
áreas que a posterior permiten el aprendi-
zaje, sin embargo, hoy en día la principal 
problemática parte desde el desinterés 
existente en los niños por leer, demostran-
do que este proceso nace desde la mecá-
nica y la rutina escolar, lo que limita la 
creación de buenos hábitos lectores, don-
de en Ecuador se estima que el 56.8% no 
posee hábitos lectores, incluyendo a la po-
blación infantil. Por lo tanto, la presente 
investigación tuvo como objetivo analizar 
el uso de cuentos con pictogramas durante 
el desarrollo de la prelectura en niños de 
4 a 6 años, para lo cual se ha contempla-
do una investigación descriptiva, bajo un 
diseño de campo no experimental, con un 
enfoque cuantitativo, considerando como 
población objeto de estudio a los niños de 
4 a 6 años de edad, donde se examinó la 
toma de una muestra de 30 participantes, 

bajo modalidad virtual, a quienes se les 
aplicó la Prueba de Funciones Básicas, en 
su versión adaptada por el Ministerio de 
Educación del Ecuador. Los resultados se 
examinaron con el programa SPSS, bajo 
un análisis estadístico descriptivo e infe-
rencial de ANOVA 1 vía para muestras 
relacionadas. Las conclusiones indican 
la eficiencia del uso de pictogramas con 
cuentos para motivar y generar interés en 
aprender a leer, además favorece al desa-
rrollo de áreas que son propicias para el 
aprendizaje.

Palabras Clave: niños, lectura, cuentos, 
educación, aprendizaje.

Abstract

The development of pre-reading in chil-
dren during their early childhood is im-
portant to stimulate the development of 
different areas that later allow learning, 
but nevertheless nowadays the main prob-
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lem stems from the lack of interest in infants to read, demonstrating that this process is born 
from the mechanics and school routine which limits the creation of good reading habits, where 
in Ecuador it is estimated that 56.8% do not have reading habits including the infant population. 
Therefore, the aim of this research was to analyze the use of stories with pictograms during the 
development of pre- reading in children from 4 to 6 years old, for which a descriptive research 
has been contemplated, under a field design, with a quantitative approach, considering children 
from 4 to 6 years old as the study population, where a sample of 30 participants was taken, to 
whom the Basic Functions Test, designed by Olga Berdicewski and N. Milicic in the adapted 
version of the test, was applied. Milicic in the version adapted by Jorge Ibujés Portilla for the 
Ministry of Education of Ecuador. These were applied online, and then analyzed in the SPSS 
statistical program, with a descriptive stadistics and inferential statistical analysis of 1-way 
ANOVA for related samples. The results indicate the efficiency of the use of pictograms with 
stories to motivate and generate interest in learning to read, as well as favoring the development 
of areas that are conducive to learning.

Keywords: Childrens, reading, stories, education, learning.

Introducción

El desarrollo de la prelectura en los niños 
es importante porque desde muy temprana 
edad pueden asimilar y aprender la con-
versión grafema-fonema, es decir que los 
niños sean capaces para la asociación de 
un símbolo, ya sea una letra o sílaba con un 
sonido (Puetate y Esteves-Fajardo, 2023). 
Sin embargo, ante esta necesidad en la 
actualidad existe una problemática muy 
evidente que parte desde la edad temprana 
donde los niños no muestran interés lo que 
da lugar a que asimilen de manera mecáni-
ca y no de forma dinámica su aprendizaje, 
lo que provoca hoy en día un rechazo hacia 
la lectura, debido a que carecen de interés 
por la falta de motivación (Peláez-Sayago 
et al., 2020). 

Por lo tanto, se evidencia la problemá-
tica en cuanto al desarrollo de la lectura 
en la infancia afectando directamente en 
el crecimiento personal y cognitivo, es-
pecialmente en el lenguaje, pues hay que 
considerar que este parte de la vertiente 

receptiva; es decir, escuchar y leer que 
son procesos interrelacionados para que 
los niños adquieran buenas habilidades de 
lenguaje oral y estén preparados para el 
aprendizaje; durante la educación inicial, 
es necesario que los niños amplíen su vo-
cabulario, comprensión de la gramática, 
por medio de conversaciones, canciones, 
cuentos, etc (Sala, 2020).

Las principales manifestaciones relaciona-
das a problemas de lenguaje se manifiestan 
de un 10 a 14 % en niños menores a 6 años, 
donde presentan retraso articulatorio, re-
traso simple de lenguaje (Aguilera & Ore-
llana, 2017). Esto, debido a que, especial-
mente durante la edad comprendida de 4 a 5 
años, el niño emplea expresiones similares 
a los adultos con expresiones conocidas o 
creadas por la curiosidad del infante, como 
respuesta a la forma de ver el mundo; por 
lo tanto, cada etapa del desarrollo es esen-
cial para comprometer el aprendizaje del 
niño, no obstante, de acuerdo a la Oficina 
Regional de la Unesco para América Lati-
na y el Caribe, los trastornos del lenguaje 
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prevalecen en un 42 % en los niños de 4 a 
6 (Gallegos, 2018).

Ecuador no se aparta de esta situación, 
ya que estudios previos realizados en la 
ciudad de Cuenca en el programa “Cre-
ciendo con nuestros niños” concluyó que 
alrededor del 21.7 % de los niños presentó 
trastornos de desarrollo de lenguaje leve y 
el 36.7 % mostró dificultades de lenguaje 
expresivo, esto considerando a 120 niños 
hasta la edad de 4 años. De igual manera, 
el estudio efectuado en el desarrollo fo-
nológico en 67 niños entre los 4 años del 
Distrito Metropolitano de Quito demuestra 
que en esa edad pronuncian 15 fonemas 
consonánticos y 4 diptongos, es decir pre-
sentan niveles bajos de desarrollo de len-
guaje (Peñafiel, 2018). A esto se añade las 
cifras emitidas por el Centro Regional para 
el Fomento del Libro en América Latina y 
el Caribe donde el 26.5 % de los ecuato-
rianos no posee hábitos de lectura debido 
a que el 56.8 % no lee por falta de interés. 
Dentro de este estudio, se incluyó a la po-
blación infantil a partir de los 5 años en 
adelante (Rodríguez, 2020).

Ante las premisas anteriores se establece 
la importancia que tiene que desarrollar 
la lectura para los niños, especialmente a 
edades tempranas como de 4 a 6 años y 
así, nace la necesidad de fomentar la pre-
lectura, especialmente a partir de esta edad 
donde el aprendizaje de la lectura funda-
menta la destreza del lenguaje en los niños 
(Diago, 2016). Esto se debe a que, en esta 
edad los niños están desarrollando habili-
dades cognitivas, que les permite recono-
cer símbolos, contar, explorar, conocer su 
lenguaje, seguir pasos lógicos, entender las 
ideas abstractas y conocer la estructura lin-
güística de su lengua (Morin, s.f.).

Otras condiciones favorables a los 4 años 

es el reconocimiento de libros por porta-
das, la capacidad para sostener y voltear 
páginas, así como comprender imágenes, 
distinguir dibujos de letras, identificar al-
gunas letras y producir garabatos. Desde 
los 5 a 6 años saben ya de títulos y autores, 
incluso escriben, reconocen y deletrean 
(Muñoz, 2019). Así mismo, empezar con 
la enseñanza de la lectura en la infancia ya 
que parte desde la capacidad de escuchar 
sonidos y el desarrollo de las destrezas en 
la escolaridad, importantes para empezar 
con la prelectura, que inicia con la lectura 
de cuentos durante el día o al momento de 
la siesta, desarrollando el placer de escu-
char que será el motivador para aprender 
la lectura (Taxiguano, 2016).

En este ambiente, se forma un lector ya 
que el niño experimenta un interés lúdico, 
por lo cual, los libros adecuados para esa 
etapa proponen vivencias que se vinculan 
con actividades cotidianas familiares, que 
expresen ideas significativas para el niño 
generando emociones e interrelaciones a 
través de este lenguaje al relacionar imá-
genes y palabras (Quinatoa & Toyopanta, 
2020). De esta manera el avance de la lec-
tura permite que el niño desarrolle su ma-
triz conceptual, facilitando la comprensión 
del significado de las cosas y su interpreta-
ción, ejecutado de forma espontánea y por 
el deseo de leer (Vaca, 2014). Adicional a 
estas condiciones, se debe considerar el 
avance dado en otras habilidades para el 
desarrollo de la prelectura, por ejemplo, la 
motivación con el empleo de los pictogra-
mas permite que el niño elija sus propias 
lecturas. (Coch, 2022) 

Como parte de incentivar la prelectura, 
un instrumento clásico ha sido el cuento, 
que tiene diversas aplicaciones, sea por 
la lectura de los padres hacia los hijos, o 
por la lectura de los niños; sin embargo, 
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los beneficios son los mismos, puesto que 
aportan a la lectura, fortalecen la imagi-
nación generando un estímulo natural que 
apoya el progreso del lenguaje (Lozano, 
2021). Debido a que escuchar y leer histo-
rias incrementan el desarrollo de la imagi-
nación, la creatividad y el vocabulario, lo 
que favorece el aprendizaje de los niños, 
ya que permite la asimilación fonológica y 
semántica (Valentini et al., 2018). El cuen-
to permite mejorar cualquier dificultad 
de lenguaje existente durante la primera 
infancia, siendo esta la etapa crucial para 
incentivar a los niños el interés por las his-
torias, a través de una narrativa interactiva, 
para generar conciencia fonológica (Sug-
gate et al., 2021). 

En este sentido, el cuento sirve como re-
curso para fortalecer las competencias lec-
toras; sin embargo, los cuentos deben con-
servar características que atrapen el interés 
de los niños; generalmente son relatos cor-
tos, con pocas palabras, dibujos grandes y 
llamativos en forma y contenido; además, 
se pueden apoyar con actividades como: 
la pintura, canto, dramatización; hacien-
do que el desarrollo sea integral en dife-
rentes áreas (Saldaña-Gómez et al., 2020), 
los cuentos estimulan la imaginación de 
los niños abriendo múltiples posibilidades 
para que el niño se incline hacia la lectura 
con entusiasmo y placer, despertando un 
interés innato por la literatura (Guamán & 
Benavides, 2013).

Es así, que hoy se ha reconocido que un 
factor importante para estimular la pre-
lectura es el uso de libros ilustrados, pues 
estos constituyen una forma eficaz del 
aprendizaje en los niños de edad preesco-
lar, porque aumenta la capacidad cognitiva 
durante la lectura, de este modo, compren-
den mejor las historias (Jimenez & Saylor, 
2017). Por lo tanto, una de las herramien-

tas factibles que se emplea para la prelec-
tura son los cuentos con pictogramas, dado 
que, permiten que los niños comiencen a 
descifrar significados por medio de imáge-
nes, es la percepción gradual lectora la que 
facilita el desarrollo de sus habilidades de 
aprendizaje en la lectura (Peláez-Sayago et 
al., 2020). 

Debido a que esta técnica emplea el uso 
de pictogramas que son signos que por 
medio de figuras o símbolos permiten la 
representación de una palabra o frase que 
trasmite información, por medio de la 
instrucción visual y, por consiguiente, se 
constituye en una herramienta didáctica 
para que el niño pueda formular frases por 
medio de la interpretación de las imágenes 
o signos (Gastelo, 2021). Los pictogramas 
en la educación inicial aportan al bienes-
tar emocional, equilibrio y seguridad del 
niño. Es así que, se sigue un proceso que 
parte desde la presentación de la lámina a 
los niños, se les debe pedir ideas sobre el 
dibujo observado, realizar una conclusión 
de la lámina presentada y finalmente leer 
el texto; por ende, el niño puede interpre-
tar el contenido, vocalizar e incrementar el 
léxico; mejorando así su pronunciación y 
aprendizaje (Turpo, 2020). 

Por lo tanto, se identifica la problemática 
que se presenta en los niños que poseen 
dificultades en la lectura a muy temprana 
edad, ya sea por falta de interés que reper-
cute en el desarrollo del lenguaje de los 
niños haciendo que sus niveles de apren-
dizaje se reduzcan y no estén a la par con 
otros., se han establecido algunos vacíos 
en relación al campo de estudio partien-
do desde los hallazgos de Gallegos (2018) 
que ha identificado la falta de profundidad 
de investigaciones en torno al manejo ade-
cuado de las ilustraciones como métodos 
pedagógicos, que ha generado ya en la 
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práctica, la pérdida de interés por la lectura 
y la carencia de vocabulario en los niños. 

Viñamagua (2018) destaca la poca infor-
mación científica hallada sobre la ense-
ñanza de la lectura que en su caso dificultó 
armar la revisión de la literatura. Con res-
pecto a Tovar (2020) enfatiza en la falta de 
instrumentos de valoración exactos de los 
niveles de prelectura alcanzado por los ni-
ños. Asimismo, el autor Hernández (2019) 
menciona el poco interés de la observación 
en el comportamiento de los niños en re-
lación a la lectura para identificar los pro-
blemas y propuestas de soluciones a fin de 
generar un público lector.

En consecuencia, se identifican vacíos 
existentes con respecto a la bibliografía y 
las reducidas investigaciones en relación al 
tema, y métodos de evaluación del uso de 
los cuentos con pictogramas en la prelec-
tura, lo que motiva a la profundización de 
este tema, a fin de establecer bases científi-
cas para posteriores estudios.

En tal virtud, la presente investigación tuvo 
como objetivo analizar el uso de cuentos 
con pictogramas en el desarrollo de la pre-
lectura en niños de 4 a 6 años, debido a 
que desde esta edad sus habilidades se han 
desarrollado y ya pueden interpretar signos 
y símbolos; el fomento de la prelectura es 
esencial, no solo para que el niño aprenda 
posteriormente a leer, sino que desarrolle 
su imaginación, reconozca situaciones co-
tidianas, pueda razonar y mejorar su len-
guaje. Una de las herramientas viables que 
resulta propicia es el uso del cuento con 
pictogramas, pues como lo muestran los 
estudios, estos aportan al bienestar emo-
cional, equilibrio y seguridad del niño, 
sobre todo por la interacción que tiene al 
presentar imágenes y signos para que pue-
da completar frases.

Es así que las metas de la investigación se 
enmarcan en establecer cómo se emplea 
la prelectura en los niños de 4 a 6 años, 
considerando también cuál es el aporte o 
las ventajas que proporcionan el uso de 
cuentos con pictogramas en este proceso, 
ya que en el campo de la educación; la lec-
tura es primordial para el aprendizaje y la 
motivación desde edad temprana, genera 
una cultura lectora en los niños, que facili-
tará la instrucción durante toda su vida. En 
tal sentido, la meta se basa en demostrar 
la factibilidad del manejo de la técnica del 
cuento con pictogramas en la prelectura, a 
fin de crear bases bibliográficas para futu-
ras investigaciones y aportar con contenido 
académico a la investigación en torno a la 
educación inicial. Por tal razón, se emplea 
un estudio de campo para la obtención de 
datos de fuentes primarias y una revisión 
bibliográfica actualizada a fin de sustentar 
el marco conceptual de la investigación.

Materiales y métodos

El presente estudio emplea un tipo de in-
vestigación descriptiva, que consiste en 
indagar las realidades de hecho y su ca-
racterística fundamental es la de presentar 
una interpretación correcta., se enfoca en 
explicar detalladamente las característi-
cas halladas en el fenómeno de estudio; 
mismas que deben ser claras, objetivas 
y precisas (Cabezas et al., 2018). Para lo 
cual, se ha empleado un diseño de inves-
tigación no experimental de campo la que 
permite la recolección de datos reales en el 
momento y lugar en el que se desarrolla el 
fenómeno y de forma natural sin la mani-
pulación de las variables; lo cual aprueba, 
la descripción de las características halla-
das, se contempla un enfoque de investi-
gación cualitativo, ya que, este se encarga 
de la recolección y análisis de datos, mis-
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mos que son numéricos y se emplean para 
evaluar de forma natural los hechos, y la 
interpretación que se dan de estos desde 
el punto de vista de los participantes de la 
investigación en fenómenos sociales (Her-
nández-Sampieri et al., 2014)

La población objeto de estudio en la pre-
sente investigación se ha conformado por 
los niños de 4 a 6 años, donde la mues-
tra se ha definido mediante la técnica de 
muestreo no probabilístico porque se han 
empleado criterios de selección que permi-
ten la determinación de una muestra repre-
sentativa; puesto que no todos los sujetos 
tienen la probabilidad de ser elegidos; por 
consiguiente, se utilizó un muestreo por 
conveniencia que permite seleccionar in-
dividuos que sean accesibles y próximos al 
investigador para que se pueda garantizar 
la inclusión de una muestra considerable 
para la investigación (Otzen & Mantero-
la, 2017). Por lo cual, se han considerado 
características como la proximidad en re-
ferencia a niños que se hallen inscritos en 
el curso vacacional ¨Había una vez¨, se ha 
contemplado el rango de edad entre 4 a 6 
años y quienes tengan la autorización de 
sus padres para ser parte del estudio, dando 
como resultado 30 niños que han formado 
parte de la investigación.

Como instrumento de recolección de datos 
se aplicó la Prueba de Funciones Básicas, 
diseñada por Olga Berdicewski y N. Mi-
licic en el año 1974 en Chile, con el fin 
de evaluar funciones psicológicas específi-
cas, relacionadas con la lectura y escritura 
en niños, no obstante, se tomó la versión 
adaptada por Jorge Ibujés Portilla (2010) 
para el Ministerio de Educación del Ecua-
dor en el año 2010, por un estudio previo 
realizado en las ciudades de Quito, Guaya-
quil, Cuenca y Loja con una población de 
10.000 casos, arrojando un nivel de con-

fianza del 93.4 % (Astudillo et al., 2016). 
Por lo que, este instrumento lo hace ópti-
mo para la aplicación en la investigación. 
Cabe mencionar que este tiene el objetivo 
de diagnosticar el nivel en el que se en-
cuentran las funciones básicas indispensa-
bles para el aprendizaje de la lectoescritura 
de los estudiantes que ingresan por prime-
ra vez a la escuela, es deciren niños entre 
las edades de 4 a 6 años. 

Empleando así 58 ítems que evalúan as-
pectos como: funciones básicas, esquema 
corporal, dominancia lateral, orientación 
temporal, orientación espacial, coordina-
ción dinámica, receptiva auditiva, recep-
tiva visual, asociación auditiva, expresivo 
manual, cierre auditivo vocal, pronuncia-
ción, memoria secuencial auditiva, coor-
dinación visual-auditivo-motora, memoria 
visual, discriminación auditiva, coordina-
ción visomotora, desarrollo manual, aten-
ción y fatiga.

Para la aplicación del instrumento se proce-
dió con la recepción individual de datos a 
cada niño, desarrollando la actividad del 13 
al 22 de julio del año 2021, para lo cual se 
consideró la aplicación mediante activida-
des para tomar los datos de forma dinámi-
ca y espontánea, a fin de que los resultados 
sean reales y libres. Este test fue aplicado 
de forma virtual, adaptando las actividades 
a dicha modalidad con la participación de 
los niños y, las respuestas fueron registra-
das de forma individual y acorde a los re-
sultados de cada alumno en los formularios 
de Google para su posterior análisis.

Los datos obtenidos fueron revisados por 
medio del programa estadístico SPSS, con 
el que se procedió a un análisis de índi-
ces estadísticos descriptivos; que permitió 
identificar y evaluar el comportamiento de 
las variables de investigación., se ha con-
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templado la aplicación del análisis estadís-
tico inferencial denominada ANOVA de 1 
vía para muestras relacionadas, consideran-
do que la variable dependiente se compone 
del total alcanzado en el test de evaluación 
con datos numéricos, que son comparados 
en base al factor de tres grupos clasificados 
en: inferior, normal y bueno que son rela-
cionados a la muestra de 30 participantes.

El presente estudio cumple con los princi-
pios éticos de la investigación pedagógica 
que comprende la paridad y la reciproci-
dad entre todos los participantes; así como 
también la protección de la privacidad y 
la cautela en la emisión de juicios. Es así 
como se garantiza la privacidad y confi-
dencialidad de los resultados emitidos, res-
petando la intimidad de la información de 
los involucrados (González et al., 2012). 
Por lo tanto, se ha empleado la emisión de 
un consentimiento informado donde se da 
a conocer los principios de la investigación 
pedagógica y se solicitó la autorización del 
padre de familia para que su hijo forme 
parte de la investigación, resaltando los 
fines académicos del estudio y la confiden-
cialidad de la información.

Resultados

Dentro de los datos sociodemográficos, se 
establece una participación del 50 % (15) 
niños de la edad de 5 años; el 37 % (11) 6 
años; 13 % (4) 4 años. Así mismo, el 67 % 
(20) son participantes de género masculino; 
mientras que el 33 % (10) corresponde al 
género femenino como lo indica la Tabla 1.

Por su parte, al evaluar los resultados de 
cada ítem aplicado en el test, los positivos 
en cada área son: Área I Esquema Corpo-
ral son del 90 % (27), Área II Dominancia 
Lateral 53 % (16), Área III Orientación 70 
% (21), Área IV Coordinación Dinámica 

67 % (20) y Área V Receptiva Auditiva 
83 % (25). Por lo contrario, los resultados 
negativos alcanzan los siguientes porcen-
tajes por área: Área I Esquema Corporal 
son del 10 % (3), Área II Dominancia La-
teral 47 % (14), Área III Orientación 30 % 
(9), Área IV Coordinación Dinámica 33 
% (10) y Área V Receptiva Auditiva 17 % 
(5). (Tabla 2.).

Los resultados positivos en las siguientes 
áreas se establecen en porcentajes a con-
tinuación: Área VI Receptiva Visual 77 
% (23), Área VII Asociación Auditiva 70 
% (21), Área VIII Expresivo Manual 93 
% (28), Área IX Cierre Auditivo Vocal 
73 % (22), Área X Pronunciación 23% 
(7). En cuanto a las respuestas negativas 
se establecen los siguientes niveles, Área 
VI Receptiva Visual 23 % (7), Área VII 
Asociación Auditiva 30 % (9), Área VIII 
Expresivo Manual 7 % (2), Área IX Cierre 
Auditivo Vocal 27 % (8), Área X Pronun-
ciación 77 % (23). (Tabla 3).

En cuanto a las respuestas positivas, se 
demuestra: Área XI Memoria secuencial 
auditiva 23 % (7), Área XII Coordinación 

Tabla 1

Datos sociodemográficos

Ítems
Recuento 

PPooP
Porcentaje

Edad 4 4 13%

5 15 50%

6 11 37%

Total 30 100%

Género Masculino 20 67%

Femenino 10 33%

Total 30 100%
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Tabla 2

Resultados áreas I-V

Tabla 3

Resultados áreas VI-X

Items
Recuento 

PPooP
%

Área 1. 
Esquema 
Corporal

Positiva 27 90%

Negativa 3 10%

Total 30 100%

Área II. 
Dominancia 
Lateral

Positiva 16 53%

Negativa 14 47%

Total 30 100%

Área III 
Orientación

Positiva 21 70%

Negativa 9 30%

Total 30 100%

Área IV 
Coord. 
Dinámica

Positiva 20 67%

Negativa 10 33%

Total 30 100%

Área V 
Receptiva 
Auditiva

Positiva 25 83%

Negativa 5 17%

Total 30 100%

Items
Recuento 

PPooP
%

Área VI. 
Receptiva 
Visual

Positiva 23 77%

Negativa 7 23%

Total 30 100%

Área VII. 
Asoc, 
Auditiva

Positiva 21 70%

Negativa 9 30%

Total 30 100%

Área VIII 
Expresivo 
Manual

Positiva 28 93%

Negativa 2 7%

Total 30 100%

Área IX 
Cierre 
Auditivo

Positiva 22 73%

Negativa 8 27%

Total 30 100%

Área X Pro-
nunciación

Positiva 7 23%

Negativa 23 77%

Total 30 100%

visual-auditiva motora 20 % (6), Área 
XIII Memoria visual 47 % (14), Área XIV 
Discriminación auditiva 67 % (20), Área 
XV Coordinación Visomotora 60 % (18), 
por lo contrario, las respuestas negativas 
se hallan en los siguientes porcentajes de 
acuerdo a cada área: Área XI Memoria 
secuencial auditiva 77 % (23), Área XII 
Coordinación visual-auditiva motora 80 % 
(24), Área XIII Memoria visual 53 % (16), 
Área XIV Discriminación auditiva 33 % 
(10), Área XV Coordinación Visomotora 
40 % (12). (Tabla 4.).

Con relación a los resultados positivos del 
Área XVI Atención y fatiga son del 60 % 
(18) y en el Área XVII Desarrollo manual 
73 % (22), mientras tanto para los resulta-
dos negativos se establece Área XVI Aten-

ción y fatiga del 40 % (12) y en el Área 
XVII Desarrollo manual 27 % (8). (Tabla 
5.).

Se determina que el 23.33 % (7) de los ni-
ños alcanzan una calificación de 14 puntos, 
20 % (6) obtienen 17 puntos, , se establece 
que una media de calificaciones del grupo 
de 10 puntos (ver Figura 1.) No obstante, 
se ha establecido que las calificaciones de 
los niños alcanzan una media de 10 puntos, 
con una mediana de 13, una moda de 14, 
alcanzando una desviación estándar de 6, 
y una varianza de 35 puntos, manteniendo 
un rango de 17, con un mínimo de 0 y un 
máximo de 17. En cuanto a los percentiles 
dentro del percentil 10 se halla el puntaje 
de 1.1, en el percentil 20 con 3, de igual 
manera el percentil 25 de 3.75, el percentil 
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Tabla 4

Resultados áreas XI y XV

Items
Recuento 

PPooP
%

Área XI. 
Memoria 
Secuencia

Positiva 7 23%

Negativa 23 77%

Total 30 100%

Área XII. 
Coordinación 
Visual-Audi-
tiva-Motora 
(Ritmo)

Positiva 6 20%

Negativa 24 80%

Total 30 100%

Área XIII 
Memoria 
Visual

Positiva 14 47%

Negativa 16 53%

Total 30 100%

Área XIV. 
Discrimina-
ción Auditiva 

Positiva 20 67%

Negativa 10 33%

Total 30 100%

Área XV 
Coordinación 
Visomotora

Positiva 18 60%

Negativa 12 40%

Total 30 100%

Tabla 5

Resultados área XVI-XVII

Items
Recuento 

PPooP
%

Área XVI. 
Atención y 
Fatiga

Positiva 18 60%

Negativa 12 40%

Total 30 100%

Área XVII. 
Desarrollo 
Manual

Positiva 22 73%

Negativa 8 27%

Total 30 100%

Figura 1

Calificación total

Tabla 6

Agrupación

Análisis
Frecuencia 

PPooP
%

Grupo inferior 10 33%

Grupo normal 2 7%

Grupo bueno 18 60%

Total 30 100%
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Tabla 7

ANOVA

30 con 6.6, el percentil 40 de 10.8, el per-
centil 50 con 13, el percentil 60 de 14, el 
percentil 70 de 14, el percentil 75 de 14.50, 
el percentil 80 con 16.8 y finalmente el 
percentil 90 que alcanza una puntuación 
de 17.

Al efectuar el análisis de calificaciones 
considerando que quienes alcanzan una 
calificación menor o igual 8 pertenece al 
grupo inferior, o entre 9 y 10 grupo nor-
mal, y quienes estén en el rango de 11 a 17 
son el grupo bueno. se establece la siguien-
te agrupación el 60 % (18) niños están den-
tro de un grupo bueno, el 33 % (10) forma 
parte del grupo inferior y el 7 % (2) está 
dentro del grupo normal, acorde al rango 
de su puntaje. (Tabla 6.)

Por su parte, tras efectuar un análisis es-
tadístico inferencial, basado en la prueba 
ANOVA de 1 vía para muestras relaciona-
das se obtuvieron os siguientes resultados:

Se puede evidenciar en la (Tabla 7) un ni-
vel de significancia entre las variables de 
0 para 29 grados de libertad, en tal sentido 
considerando que el nivel de significancia 
es menor al valor estadístico de 0.05, por 
lo cual se establece una relación entre el 
uso de cuentos con pictogramas y desarro-
llo de la prelectura en niños de 4 a 6 años. 
Por ende, esta herramienta didáctica sí es 
eficiente al momento de inducir a los niños 
a la prelectura, aunque estos resultados di-
fieren acorde a la capacidad de aprendizaje 

Total Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Entre grupos 907,489 2 453,744 105,603 0,000

Dentro de grupos 116,011 27 4,297

Total 1023,500 29

de cada niño como se mostró anteriormen-
te en cada área.

Discusión de resultados

Al establecer el análisis de los resultados 
se identifica que el área de dominación la-
teral es la que mayores resultados negati-
vos alcanza, en comparación con el esque-
ma corporal, la orientación, coordinación 
dinámica y percepción auditiva. Cuyos 
resultados se asemejan al estudio realizado 
por Duarte-Hernández y Pérez-Mendoza 
(2020) puesto que, en los niños analizados 
entre 2 a 5 años, la dominancia lateral se 
presenta con dificultades debido a su edad 
por la no utilización de su lado más hábil 
en el uso de actividades habituales. 

Clavo (2023) señala que este proceso na-
tural termina dentro de los 5 años, edad 
donde los niños por causas genéticas en el 
25 % de los casos determina el predominio 
de un lado, al ser este un área vulnerable 
dentro del estudio, se recomienda imple-
mentar actividades que mejoren aspectos 
psicomotrices de los estudiantes en etapa 
escolar, debido a que esto facilita la iden-
tificación del hemisferio dominante que 
facilita el proceso académico (Cuitiva & 
Rodríguez, 2020). La pronta identificación 
de la lateralidad de los alumnos permite 
que estos aceleren sus procesos de apren-
dizaje, quienes aún no la definen presentan 
mayores dificultades ocasionando así pro-
blemas tanto para la lectura y la escritura 
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(Cuitiva & Rodríguez, 2019). El dominio 
lateral incide de forma directa en la ma-
duración neurofuncional, que se relaciona 
con el aprendizaje de la lectura y escritura 
(Martínez-Cilveti, 2020). que es impor-
tante porque estimula la funcionalidad de 
cada área del cerebro. 

Dentro del área de pronunciación, los ni-
ños presentan mayores resultados negati-
vos. Mientras que el área expresiva manual 
alcanza un 93 % de resultados positivos 
en los niños, en comparación a las áreas 
como recepción visual asociativa auditiva, 
expresivo manual, cierre auditivo vocal y 
pronunciación. En cuanto a los resultados 
del área de pronunciación los hallazgos 
se asemejan al criterio de Quimí (2017) 
donde identifica que especialmente en 
niños de una edad de cuatro años o más, 
se presentan dificultades en la pronuncia-
ción pero la mayor parte de los casos no 
son problemas anatómicos, sino falta de 
estimulación de la articulación de los órga-
nos fonales que ocasiona problemas en el 
aprendizaje de la lectura, pues es necesario 
fortalecer los procesos internos y externos 
que el niño emplea para su lenguaje oral, 
ya que la práctica diaria de estos acerca a 
los niños a una mejor decodificación que 
es necesario para la lectura (Antolínez & 
Arce, 2019). Es así que la decodificación 
de palabras es imprescindible para que los 
niños tengan fluidez lectora, debido a que 
permite la comprensión grafema-fonema 
que identifica palabras con rapidez y pre-
cisión (Lozano, 2019). 

En cuanto a la importancia del desarrollo 
expresivo manual, el autor menciona que 
los niños en edad preescolar son la base de 
los procesos cognitivos o habilidades ele-
mentales, básicas y necesarias para que, a 
partir de ellas, el sujeto pueda construir y 
desempeñar conductas propias del apren-

dizaje de la lectura (Escobar et al., 2018). 
Esto se debe a que la expresión manual en 
los niños promueve la comunicación, la 
interacción donde se puede motivar y ge-
nera interés por la lectura (Quiroga, 2011). 
De este modo, el autor menciona que para 
promover el desarrollo expresivo se pue-
de emplear es uso de estrategias didácticas 
como la lectura de cuentos, ejercicio buco 
faciales, etc., a fin de ejecutar actividades 
comunicativas (Domínguez & Medina, 
2019).

El área de coordinación visual-auditiva 
motora tiene el 80 % de respuestas nega-
tivas de los niños, lo cual constituye una 
dificultad. Según el autor (Sánchez-Do-
menech, 2018) refiere que las dificultades 
que presentan los niños de índole auditiva 
y visual conllevan a problemas de pro-
cesamiento de información y del espacio 
temporal que es importante en la educa-
ción inicial, especialmente dentro de aula 
y para el desarrollo del área fonológica, su 
desarrollo es imprescindible dentro de los 
primeros años escolares, de acuerdo con el 
autor (Nuevo, 2021), el área coordinación 
visual-auditiva es necesaria para el desa-
rrollo del aprendizaje, esta debe estimular 
especialmente para alcanzar una adecuada 
capacidad analítica y de conducta social. 

Además, el autor Callejo (2019) menciona 
que la visión es un factor fundamental en el 
aprendizaje tomando en cuenta que el 80% 
de la información que se recibe es visual, 
siendo aún más importante durante el cre-
cimiento del niño en etapa escolar. Como 
lo demuestra el estudio realizado por Tapia 
(2020) donde la mayor parte de los niños 
en edad escolar que han recibido terapia 
visual-auditiva no han presentado proble-
mas de aprendizaje, especialmente en la 
lectura. En relación al desarrollo auditivo, 
según (Esteves et al., 2018), también cons-
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tituye un factor fundamental al momento 
de instaurar la prelectura, debido a que por 
este medio el niño puede percibir el am-
biente logrando desarrollar un conjunto de 
estimulaciones que son importantes para el 
proceso escolar porque aprende a discrimi-
nar los sonidos.

Sin embargo, pese a los resultados identi-
ficados por áreas se establece que el 60% 
de los niños está dentro del grupo bueno de 
la escala de calificaciones alcanzadas, tras 
ser analizados los resultados alcanzados lo 
que establece que existe una eficacia en el 
uso de pictogramas para la introducción a 
la prelectura, 

Tal como se evidencia en el análisis de 
ANOVA, los autores Mera y Gómez (2020) 
sostienen que en cada una de las áreas ya 
sea el esquema corporal, lateralidad, orien-
tación temporal, orientación espacial, 
percepción auditiva, percepción visual, 
percepción táctil, motricidad fina y gruesa 
permiten el desarrollo de las neurofuncio-
nes que comprenden la atención, memoria, 
pensamiento, inteligencia, lenguaje y razo-
namiento que son imprescindibles para el 
proceso enseñanza aprendizaje. 

Es así que, al momento de implementar es-
trategias para iniciar con el desarrollo de 
la prelectura para su aplicación, el uso de 
materiales didácticos incentiva el desarro-
llo de la imaginación. 

De acuerdo a Mero (2019), las vivencias 
experimentadas por el niño, ya sea en casa 
o con sus compañeros de clase permiten el 
desarrollo de la imaginación y la creación 
de historias. Por ende, se destaca como una 
estrategia adecuada el uso de cuentos con 
pictogramas, ya que como lo menciona 
ConecTea (s.f.) los pictocuentos permiten 
el acceso a información y comunicación 

y es una gran herramienta de aprendizaje 
que fomenta la autonomía y adquisición de 
conocimientos, además de ser un instru-
mento de disfrute y ocio.

Conclusiones

El uso de los pictocuentos en el avance de 
la prelectura en niños de 4 a 6 años resulta 
fundamental, puesto que desarrolla destre-
zas y habilidades cognitivas, comunica-
cionales, socioafectivas, así como también 
permite fortalecer la inteligencia lingüísti-
ca y emocional del infante dado que a tra-
vés de la interacción con las ilustraciones 
de las historias, el niño razona e interpreta, 
lo que favorece el desarrollo de diferentes 
áreas que son propicias para el aprendiza-
je, especialmente en la primera infancia 
que es la más importante en el desarrollo 
cognitivo.

Uno de los beneficios de emplear cuentos 
con pictogramas es la estimulación senso-
rial en diferentes áreas como el esquema 
corporal, la orientación espacial, el área re-
ceptiva auditiva y visual, la coordinación 
dinámica, expresión manual, la memoria y 
el cierre auditivo vocal; por lo que el uso 
de esta estrategia en el aprendizaje de la 
prelectura permite que el cerebro realice 
las interconexiones entre los hemisferios 
derecho e izquierdo, estimulando la ima-
ginación y la creatividad, situación que 
definitivamente generará avances signifi-
cativos en el sector de la Educación Inicial 
del Ecuador.

En la población estudiada, un considerable 
porcentaje de los niños alcanza un nivel 
global de bueno en todas las áreas de desa-
rrollo; se registra un bajo porcentaje a ni-
vel normal; y un porcentaje medio se halla 
en el nivel inferior. En base a los resulta-
dos obtenidos, los docentes deberán traba-
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jar para mejorar las falencias detectadas en 
los niños como: la dominancia lateral, pro-
nunciación, memoria secuencial auditiva y 
la coordinación visual-auditiva motora con 
el empleo de estrategias como el uso de los 
pictogramas en los cuentos, narración de 
historias que se alineen con las experien-
cias y actividades cotidianas del niño para 
dinamizar la memoria, el razonamiento y 
la imaginación.
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Resumen

En la sociedad latinoamericana y específi-
camente en Colombia, el uso de las Tec-
nologías de la Información y Comunica-
ción (TIC) exigen cambios significativos 
en la forma de concebir los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, ya que las nue-
vas generaciones requieren una comuni-
cación más eficaz, dinámica y efectiva. La 
presente investigación tuvo como objetivo 
general diseñar e implementar lineamien-
tos estratégicos para el uso de las TIC en 
el noveno grado de la institución educa-
tiva Eustorgio Colmenares Baptista de la 
ciudad de Cúcuta, departamento Norte de 
Santander, Colombia. Teóricamente se 
sustenta en las aportaciones de la sociedad 
del conocimiento y la tecnología informa-
tizada. Metodológicamente se fundamen-
ta en un estudio cualitativo bajo la Inves-
tigación Acción, con 41 estudiantes que 
participaron como actores principales. Se 
ejecutó una propuesta contentiva de tres 
unidades temáticas (blog, páginas web y 

correo electrónico) que permitió observar 
cómo los estudiantes pueden alcanzar al-
tos niveles de motivación hacia el uso de 
las TIC cuando las actividades o el recur-
so utilizado les llama la atención, como en 
el caso de este estudio con el Blog que se 
constituyó en el recurso tecnológico uti-
lizado, apoyado en páginas web y correo 
electrónico.

Palabras clave: TIC, Recurso, Enseñan-
za, Metodología.

Abstract

In Latin American society and specifical-
ly in Colombia, the use of Information 
and Communication Technologies (ICT), 
require significant changes in the way of 
teaching and learning processes, as the 
new generations require a more effec-
tive, dynamic and Effective. This research 
aimed to design and implement strategic 
guidelines for the use of ICT in the ninth 
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grade of the Eustorgio Colmenares Baptista educational institution in the city of Cúcuta, in the 
northern department of Santander. Theoretically it is based on the contributions of the knowl-
edge society and the computerized technology. Methodologically, it is based on a qualitative 
study under Action Research, with 41 students who participated as main actors. A proposal 
containing three thematic units was executed (blogs, web pages and email), which allowed us 
to observe how students can reach high levels of motivation towards the use of ICT when the 
activities or the resource used call them the attention, as in the case of this study with the Blog, 
which became the technological resource used, supported by web pages and email.

Keywords: ICT, Resource, Teaching, Methodology.

Introducción

La utilidad de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC de aquí en 
adelante y cuando no sea necesario) como 
herramientas pedagógicas ha sido amplia-
mente estudiadas. En distintas experien-
cias e investigaciones se pone de manifies-
to la necesidad de las TIC en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

El interés científico y social que tienen las 
TIC ya está fuera de toda duda, sin embar-
go, a pesar de los grandes cambios sociales 
que han protagonizado, estos no han hecho 
mella en las concepciones básicas de la 
educación, que apenas han cambiado du-
rante el último siglo, siguen transmitiendo, 
produciendo y reproduciendo la informa-
ción con herramientas del siglo pasado. 

Las últimas herramientas de internet, de 
acuerdo con Villacís, et al. (2020), tienen 
la ventaja estructural de aprovechar la in-
formación mediante los intercambios co-
municativos, lo que ha creado un nuevo 
modelo de sociedad, un entorno emergente 
que crea redes de individuos que generan, 
comparten y estructuran los contenidos 
convirtiéndolos en conocimiento colecti-
vo. 

Estos entornos que configuran la web 2.0 
son relativamente nuevos, pues la popu-

larización de los blogs comienza en torno 
a 2004. En estos medios los niveles de la 
información y producción cultural se mul-
tiplican exponencialmente, así como la 
manera de acceder a estos contenidos, que 
además, se presenta en múltiples formatos. 

Tras todo este desarrollo propiciado por 
las TIC, la educación tiene que revisar sus 
roles, se hace necesario repensar el papel 
de las instituciones culturales, la escuela 
principalmente para adaptar estos nuevos 
entornos a su medio. Todo ello, porque, se-
gún Peñalva y Leiva (2019), la educación 
maneja gran cantidad de contenidos ana-
lógicos y digitales, los alumnos acceden 
mayoritariamente a Internet, sobre todo 
cuando se trata de material audiovisual, y 
en la red existe gran cantidad de materiales 
que cumplen una función que no pueden 
cumplir otros formatos más tradicionales, 
ya que la eficacia de la interactividad de 
los formatos multimedia en muchos casos 
aumentan el potencial de aprendizaje de 
los estudiantes.

En este contexto del uso de las TIC en 
el ámbito educativo, esta investigación 
se ocupa de diseñar e implementar linea-
mientos estratégicos para el uso de las TIC 
en el noveno grado de la institución edu-
cativa Eustorgio Colmenares Baptista de 
la ciudad de Cúcuta, departamento Norte 
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de Santander Colombia1. Se trata entonces 
de recorrer por el impacto que genera en 
el estudiante de bachillerato el uso de las 
TIC, lo cual constituye uno de los aspectos 
interesantes en cuanto al mejoramiento de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Desde el punto de vista teórico, los in-
vestigadores consultaron y dialogaron 
con distintos autores, sus antecedentes y 
constructos esenciales para lograr reunir 
distintas tendencias que permiten enrique-
cer la investigación. De tal manera que la 
investigación se sustenta, específicamente 
en las aportaciones de la sociedad del co-
nocimiento y la tecnología informatizada 
presentado por García (2012). El uso de las 
Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC) florece día a día, y cada vez 
surgen nuevos equipos tecnológicos tan 
novedosos, que es notable cómo las inno-
vaciones tecnológicas de hoy, ya mañana 
pasan a la historia. 

Para Grisales (2018), el mundo globali-
zado en el que se vive no permite lo está-
tico, todo desempeño debe ser dinámico, 
cambiante y adaptable. Es evidente que 
cada vez la tecnología se implementa, con 
mayor rapidez, en más campos laborales. 
Dado la disposición al uso globalizado de 
esta, Segura y Quiros (2019) refieren que 
la interdisciplinariedad invade la sociedad, 
pues ningún área queda aislada, todas se 
interrelacionan y esto es por el uso de la 
tecnología en el quehacer diario.

De tal modo, se puede afirmar que todo lo 
que concierne a la tecnología, en la actua-
lidad, está presente en todos los ámbitos 
de la sociedad, con funciones específicas 

en cada contexto. En las empresas, donde 
se aprecia un alto porcentaje de dotación 
tecnológica, por ejemplo, se hace uso de 
la tecnología para promover nuevos pro-
ductos, para publicidad y mercadeo, para 
contactar clientes, para llevar data de em-
pleados, entre otros. De igual manera, en 
las instituciones educativas colombianas, 
actualmente, se observa el programa com-
putadoras para educar, por lo cual tienen 
alguna dotación de equipos relacionados 
con Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC) con el fin de contribuir con 
el mejoramiento de la calidad educativa.

Los resultados fueron altamente significa-
tivos, por cuanto los objetivos propuestos 
fueron desarrollados en un alto porcen-
taje. En cuanto al primer objetivo estuvo 
relacionado con determinar las estrategias 
pedagógicas con las TIC que utilizan los 
docentes en la enseñanza; el segundo per-
mitió el diseño de una propuesta de linea-
mientos con tres unidades temáticas, el ter-
cero correspondió con la implementación 
de las tres unidades temáticas y el cuarto 
fue el proceso de sistematización de la ex-
periencia, todo ello para dar respuesta a la 
premisa sobre cómo contribuyen las TIC, 
particularmente el blog, como recurso para 
la enseñanza.

Materiales y método

Metodológicamente, el estudio fue cua-
litativo de Investigación Acción. En esta 
propuesta se diseñó un blog como eje cen-
tral y dado que el tema de investigación es 
amplio, por cuanto se refiere a las TIC; en 
la propuesta también se desarrollaron acti-
vidades con las páginas Web y los correos 
electrónicos que quedó estructurada en 
tres unidades temáticas: unidad I referida 
al blog, la unidad II relacionada con las 
páginas web y la III presenta el uso de los 

1Este artículo forma parte de una investigación 
desarrollada en este contexto en el periodo aca-
démico 2019.
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correos electrónicos. Se ejecutó con los es-
tudiantes de noveno grado de la institución 
educativa Eustorgio Colmenares Baptista. 

En cuanto a las investigaciones de 
tipo cualitativo, Martínez (2009) y Pé-
rez-Van-Leeden (2019), refieren que estos 
permiten tener mayor aproximación a la 
realidad que rodea al problema en estudio, 
tomando en cuenta las inquietudes, ideas, 
temores, deseos y demás elementos emo-
cionales, culturales y cognitivos por los 
que pasan los docentes en su proceso de 
escritura, sin menospreciar ningún factor 
que los mismos consideren importante y 
que se pueda tomar en cuenta para las po-
sibles soluciones del problema. 

El eje temático que guió el estudio fue el 
uso de las TIC en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje en noveno grado de don-
de surgieron las categorías (blog, páginas 
web y correo electrónico) que sustentaron 
una propuesta de lineamientos estratégicos 
para el uso de las TIC. 

Es importante mencionar que el estudio 
fue desarrollado en el año escolar 2019 
desde los meses de mayo a noviembre. Y, 
siguiendo las ideas de Leaman y Cárcamo 
(2021) y Hernández et al. (2014), como 
el foco de interés de los estudios cualita-
tivos lo constituyen las partes discursivas, 
la información obtenida en el diagnóstico 
a través observaciones se analizó con una 
matriz de Fortalezas, Oportunidades, De-
bilidades y Amenazas – FODA, la infor-
mación de los diarios de campo, durante 
el desarrollo del plan de acción, se analizó 
con el programa Atlas Ti, y después de re-
colectada toda la información se procedió 
al proceso de sistematización de la expe-
riencia. 

Resultados 

La educación que reciben los educandos 
debe estar vinculada, cada vez más, al do-
minio de las TIC. Por ello, para Segura y 
Quiros (2019), es imprescindible, por no 
decir obligatorio, que los estudiantes des-
de los niveles iniciales de escolarización 
adquieran y desarrollen competencias TIC 
actualizadas. De tal modo que, al efectuar 
el diagnóstico para describir los procesos 
de enseñanza con el uso de las TIC en el 
noveno grado, los resultados reflejaron es-
caso uso de las herramientas tecnológicas 
en el noveno grado, lo cual lleva a pensar 
con Calvo (2018), que se hace necesario 
que los educadores, como vehículos en la 
formación de los ciudadanos del presente y 
futuro, sean los artífices en el desarrollo de 
las competencias TIC con los estándares 
apropiados, para que estos sean capaces de 
utilizar las TIC actuales y emergentes a lo 
largo de su vida y puedan cumplir con el 
nuevo papel de enseñar a los estudiantes. 

En el marco de las TIC se desarrollaron 
tres unidades temáticas, con lineamien-
tos puntuales, con los blogs, las páginas 
Web y los correos electrónicos, que se han 
convertido, siguiendo las ideas de Flórez 
(2018) y Quesada (2022), en los grandes 
fenómenos de internet y han supuesto una 
revolución a la hora de publicar conteni-
dos. La unidad temática uno se relaciona 
con el blog, la unidad dos con las páginas 
Web y la tres con los correos electrónicos. 
Cada unidad temática consta de conteni-
dos, lineamientos y actividades didácticas. 

Unidades temáticas

Unidad temática 1. El blog como herra-
mienta para la incorporación de las TIC en 
el aula (ver Tabla 1).
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Tabla 1

Unidad temática 1

Contenidos Lineamientos Actividades Didácticas

La web 2.0

Definir por web 2.0
Establecer semejanzas y diferen-
cias entre la web 1.0 y la 2.0
Manejar el término Redes Sociales
Conocer las herramientas propias 
de la web 2.0

Actividades previas para revisar 
conocimientos que manejan los 
estudiantes en torno a la web 2.0.
Conferencia sobre el tema.
Elaboración de resúmenes en pe-
queños grupos y plenarias. 

Definición de blog Definir blog
Conocer el origen de los blogs.

Conversatorio sobre el blog
Conclusiones escritas por parte de 
los estudiantes. 

Posibilidades del blog en el ámbi-
to educativo.

Comprender el uso del blog para el 
proceso de enseñanza
Conocer el uso del blog para el 
proceso de aprendizaje.

Mesa redonda para discutir el uso 
del blog en los procesos de ense-
ñanza. 

Contenido hipertextual y multi-
media. 

Entender qué es un hipertexto
Comprender el concepto multi-
media

Trabajo en pequeños grupos para 
analizar los hipertextos y multi-
medios.

Modalidades de blog en la ense-
ñanza aprendizaje

Entender el Blog del aula, asigna-
tura o tema 
Razonar sobre los Multiblogs de 
profesores 
Entender los Multiblogs de 
Alumnos. 

Conferencia de un experto en blog 
para explicar las modalidades. 

Pasos para elaborar un blog
Crear una cuenta en Blogger
Asignar un nombre al blog
Elección de una plantilla.

Trabajo en parejas para analizar 
los pasos para elaborar un blog y 
construirlo. 

Proveedores de páginas blog

Comprender que el Blogger (http://
www.blogger.com)es el servicio de 
blogs de Google.
Entender que Acelblog (http://
www.acelblog.com) es el sistema 
de publicación de blogs creado por 
César Laso (http://cesar.acelblog.
com). 
Entender Bloggia (http://www.blo-
gia.com/portada/index.php) como 
una herramienta de publicación de 
bitácoras de gran extensión en el 
mundo de habla hispana.

Conferencia magistral por parte de 
un experto sobre los proveedores 
de páginas blog. 

Publicación de entrada en un blog

Entender el cuerpo central de es-
critura de un blog.
Comprender cómo crear una entra-
da de blog.
Comprender cómo se puede publi-
car una entrada. 

Conversatorio sobre los distintos 
aspectos relacionados con la publi-
cación en un blog. 
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Tabla 1

Unidad temática 1 (continuación)

Contenidos Lineamientos Actividades Didácticas

Estructura del blog 

Comprender una cabecera como 
parte de la estructura del blog. 
Comprender que el blog tiene un 
cuerpo principal.
Conocer que el blog tiene una 
columna vertical lateral al cuerpo 
principal. 

Conferencia magistral por parte de 
un experto sobre la estructura de 
páginas blog.

Trabajando con un blog

Seguir instrucciones para publicar 
una entrada en un blog.
Ir a otras páginas desde el blog 
personal o grupal 

Trabajo en parejas para revisar en 
el blog los planes de asignatura y 
de aula.
Trabajo en pequeños grupos para 
trabajar inglés con Duolingo.
Trabajo en grupos de tres estudian-
tes para discutir desde el blog un 
plan de Lectura y escritura institu-
cional.
Revisar en el blog proyectos y 
actividades extracurriculares. 

Unidad temática 2. Las páginas Web 
como herramienta para la incorporación de 
las TIC en el aula (ver Tabla 2).

Unidad temática 3. El correo electrónico 
como herramienta para la incorporación de 
las TIC en el aula (ver Tabla 3).

Sistematización de las unidades 
temáticas 

La propuesta de lineamientos se llevó a 
efecto con 41 alumnos de noveno grado 
de la institución educativa Eustorgio Col-
menares Baptista, de la ciudad de Cúcuta, 
Colombia. Entre otras actividades relacio-
nadas con el blog, los estudiantes discutie-
ron el apoyo a los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje, de donde sacaron algunas 
de las siguientes conclusiones: sirve como 
ayuda conceptual y orienta al alumno acer-
ca de lo que debe tener en cuenta. 

La tecnología de las páginas Web se usó en 

esta propuesta para comprender las venta-
jas de la interactividad y el contenido que 
proporcionan las mismas en el momento 
de escoger la información que se desea co-
nocer, a la vez que se selecciona y clasifica 
la información que se quiere dar a conocer. 
El correo electrónico se enfocó como he-
rramienta de trazabilidad entre almacena-
miento, buen uso del correo y verificación 
o seguimiento de la práctica en el aula.

Entonces, el desarrollo de la propuesta es-
tuvo relacionado con incentivar a los estu-
diantes a trabajar con tres herramientas de 
las TIC. Elaborar un blog, como compo-
nente principal, usar las páginas Web y el 
Correo Electrónico. 

De tal modo que, en referencia a la unidad 
temática 1 relacionada con el blog como 
herramienta para la incorporación de las 
TIC, los estudiantes demostraron tener ex-
periencias previas por lo cual participaron 
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Tabla 2

Unidad temática 2

Contenidos Lineamientos Actividades Didácticas

Conceptos preliminares

Definición de conceptos como: Domi-
nio, Hosting, 
HTML, Lenguajes de programación 
para elaborar páginas web, etc.

Conferencia introductoria al tema indi-
cando el funcionamiento de una página 
web y los requerimientos para el desa-
rrollo de esta.

Herramientas de desa-
rrollo

Comprender los elementos que constitu-
yen una página web, su funcionamiento 
y reconocer las diferentes herramientas 
necesarias para su elaboración.

Exploración de las herramientas App-
server para servidores y Dreamweaver 
para el diseño de la página

Hosting y dominio

Reconocer los requerimientos de una 
página web y las diferentes opciones de 
servicio que hay en internet para imple-
mentarla.

Seleccionar un servicio de hosting y sub-
dominio gratuitos como http://000hos-
tingweb.com explorando las caracterís-
ticas del servicio.

Gestores de contenido

Conocer herramientas que facilitan el 
desarrollo y diseño de una página web, 
los cuales son los gestores de contenido 
como Joomla, Droopal, WordPress entre 
otros

Basados en el subdominio y el hosting 
adquiridos en http://000hostingweb.com 
se instala el gestor de contenidos Wor-
dPress. Se configura la página exponien-
do una temática designada.

Incluir contenido audio-
visual

Conocer la forma más adecuada para in-
cluir contenido audiovisual en la página 
web.

Realizar un video explicando lo apren-
dido sobre la elaboración de una página 
web. Subirlo a youtube.com y anexarlo 
a la página web 

en una conferencia sobre distintos aspectos 
sobre el blog como la definición de web 
2.0, semejanzas y diferencias entre la web 
1.0 y la 2.0, redes sociales y herramientas 
propias. 

Luego de la conferencia se reunieron en 
grupos y elaboraron algunas conclusio-
nes. Posteriormente, se efectuó una mesa 
redonda para discutir el uso del blog en los 
procesos de enseñanza. Se trabajó en pe-
queños grupos para analizar los hipertex-
tos y multimedia que les permitiera a los 
estudiantes entender que es un hipertexto y 
comprender el concepto multimedia y en-
tender el blog del aula, asignatura o tema, 
para razonar sobre los multiblogs de pro-
fesores y los multiblogs de alumnos y las 
funciones de cada uno. 

Con relación con la construcción de un 
blog. Para ello se organizó un trabajo en 
parejas para analizar los pasos para elabo-
rar un blog y cómo se construye. Además, 
los estudiantes recibieron información 
sobre cómo crear una cuenta en Blogger, 
asignar un nombre al blog y elegir una 
plantilla. 

Como parte de las actividades se llevó un 
experto en TIC, quien disertó a los estu-
diantes sobre los proveedores de páginas 
blog y sobre los distintos aspectos relacio-
nados con la publicación en un blog. Todo 
ello para que los alumnos comprendieran 
el cuerpo central de escritura de un blog, 
cómo crear una entrada de blog, cómo se 
puede publicar una entrada y en general 
propiciar el conocimiento básico para ela-
borar Blog. 
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Tabla 3

Unidad temática 3

Contenidos Lineamientos Actividades Didácticas

Funcionamiento del 
correo electrónico

Conocer las características que hacen 
funcional un servicio de correo electró-
nico como servidor de correo, estructu-
ra del mensaje, direcciones de correo. 

Abrir un correo electrónico en un servi-
cio como gmail.com o Hotmail.com. Ha-
cer un ejercicio de envío y recepción de 
un correo electrónico.

Seguimiento de apren-
dizaje

Hacer uso del correo electrónico como 
herramienta de seguimiento de la prác-
tica en el aula.

Realizar una entrada en el blog sobre al-
gún tema dado. Enviar la invitación a leer 
el tema mediante un correo electrónico a 
la dirección del profesor.

Configuración del correo 
electrónico

Reconocer el uso adecuado del correo 
electrónico en la creación de carpetas, 
firma de correo electrónico, bandeja de 
entrada, etc.

Configurar la bandeja de entrada de 
acuerdo con las indicaciones.
Elaborar una firma de correo electrónico 
personalizada.
Crear una carpeta para gestionar los do-
cumentos y el correo del colegio.

Herramientas asociadas 
al correo electrónico

Conocer los diversos servicios asocia-
dos a una cuenta de correo como el 
espacio de almacenamiento externo, 
editores de texto, hojas de cálculo etc.

Abrir el correo electrónico para luego 
acceder al servicio de elaboración de do-
cumentos de texto, crear un documento y 
enviarlo al correo del profesor.
Abrir el correo electrónico para luego ac-
ceder al servicio de elaboración de hojas 
de cálculo, crear una tabla y enviarlo al 
correo del profesor.

El desarrollo de la primera unidad temáti-
ca también permitió propiciar en los estu-
diantes un trabajo práctico donde revisaron 
diversas formas de acceder a una página 
Blog. Para ello, se desarrollaron varias 
actividades como trabajo en parejas para 
revisar en el blog los planes de asignatura 
y de aula en pequeños grupos para inglés 
con Duolingo en grupos de tres estudian-
tes para discutir blog un plan de Lectura y 
escritura institucional. Revisar en el blog 
proyectos y actividades extracurriculares. 
Estas actividades permitieron discutir con 
los estudiantes cómo se deben seguir ins-
trucciones para publicar una entrada en un 
blog y la forma de ir a otras páginas desde 
el blog personal o grupal. 

El blog puede desarrollarse proveyendo 

estructuras que faciliten la organización de 
los conceptos o la información sobre los 
conceptos objeto de estudio. Como apoyo 
metacognitivo, esta herramienta orienta al 
alumno sobre cómo razonar durante el pro-
ceso de aprendizaje. Como apoyo procedi-
mental permite utilizar las herramientas y 
recursos disponibles. Algunos programas 
ofrecen, exigen o permiten el uso de dife-
rentes dispositivos. Su diversidad y com-
plejidad pueden abrumar o simplemente 
obstaculizar el desempeño de los alumnos. 
Este tipo de herramienta facilita demos-
traciones acerca de los procedimientos a 
seguir, describiendo sus características y 
funciones.

En la unidad temática 2, implementación 
de las páginas WEB, se desarrolló en pri-
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mer lugar con una conferencia introducto-
ria donde los estudiantes tuvieron la opor-
tunidad de conocer los requerimientos para 
el desarrollo de esta. Reunidos en grupos 
exploraron las herramientas Appserver 
para servidores y Dreamweaver para el di-
seño de la página.

Dentro de los aspectos resaltantes, que se 
les indicó a los estudiantes, es el conoci-
miento de los diferentes componentes a 
tener en cuenta a la hora de implementar 
un sitio web, tales como el de dominio, 
hosting, servidor y administrador de con-
tenido. 

Un repaso breve de la historia y la evolu-
ción del internet y sus componentes permi-
tió entender donde encajan estos elementos 
en el desarrollo web. Este repaso es rele-
vante, ya que en la actualidad los servicios 
gratuitos como de los que se hace uso en el 
curso - http://000hostingweb.com – imple-
mentan este entorno de manera automática 
lo cual, posteriormente, podrían conllevar 
a confusiones.

Exploraron las características del servicio 
de hosting y subdominio gratuitos como 
http://000hostingweb.com, selecciona-
ron con el que trabajaron basados en el 
subdominio y el hosting adquiridos en 
http://000hostingweb.com, instalaron el 
gestor de contenidos WordPress y configu-
raron la página. Al final, realizaron un ví-
deo donde explicaron sobre la elaboración 
de una página Web.

Por último, en la unidad temática 3 la im-
plementación del correo electrónico se 
realizó con el inicio de abrir un correo 
electrónico en un servicio como gmail.
com o Hotmail.com. Hacer un ejercicio de 
envío y recepción de un correo electrónico, 
dando la importancia de colocar una con-

traseña personal, pero de fácil recordación, 
de manera que sirva en todos los ámbitos 
del desempeño de los estudiantes.

Configuraron la bandeja de entrada de 
acuerdo con las indicaciones dadas por el 
docente para organizar el trabajo creando 
una carpeta para gestionar los documentos 
y el correo del colegio, elaboraron la firma 
de correo electrónico personalizada. En la 
práctica final abrieron el correo electrónico 
para luego acceder al servicio de elabora-
ción de documentos de texto, hojas de cál-
culo y tablas para enviarlos al correo del 
profesor. Cabe añadir que el servicio de 
correo se utilizó en adelante como medio 
de presentación de los resultados de los tra-
bajos desarrollados tanto en el aula como 
en la casa de los alumnos. Así se facilita el 
seguimiento del proceso educativo.

Discusión 

En la educación colombiana, producto de 
la experiencia de los investigadores, se 
observó que tanto los 41 alumnos y los 5 
docentes con los cuales se laboró, como 
actores principales del hecho educativo, 
manejaron la tecnología en su entorno pe-
dagógico y social, como medio de comu-
nicación y entretenimiento, pero no saben 
cómo hacer uso de estas herramientas en 
el campo educativo para la construcción 
de nuevos saberes. Para Segura y Quiros 
(2019) y Peñalva y Leiva (2019), es común 
encontrar docentes que aún, en la socie-
dad de la información y el conocimiento 
presentan resistencia al cambio, o ven las 
Tecnologías de la Información y Comu-
nicación con miedo a ser sustituidos por 
ella. Es probable, que ello tenga su causa 
en la escasa formación inicial que se da en 
pregrado en cuanto al uso de tecnologías 
y una deficiente formación y capacitación 
permanente de los docentes en ejercicio. 
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De allí, que las actividades desarrolladas 
en las tres unidades temáticas permitieron 
a los investigadores, en tanto docentes en 
ejercicio, interactuar con diversas herra-
mientas tecnológicas. En este contexto, 
Sánchez (2019) y Yossa y Parra (2022) 
puntualizan que los docentes deben tener 
las competencias para el uso de las TIC en 
los procesos didácticos. Así, por ejemplo, 
como mencionan Villacís et al. (2020), 
cuando el docente debe buscar, seleccionar 
y organizar las actividades que propone al 
estudiante debe ver las TIC como medios 
importantes para el intercambio de cono-
cimiento y experiencias. Sobre todo, en la 
institución educativa Eustorgio Colmena-
res Baptista, que tiene disponibilidad de 
recursos tecnológicos, ya sea por dotación 
gubernamental, donaciones o incluso por 
la compra directa de los estudiantes y pro-
fesores, como los teléfonos digitales, video 
beam, ordenadores, conexión de banda an-
cha a Internet, pizarras y proyectores digi-
tales, entre otros. Por lo cual, de acuerdo 
con Marrero et al. (2019), las prácticas pe-
dagógicas de los docentes en el aula deben 
ser interactivas para que funcionen como 
alternativas del modelo de enseñanza tra-
dicional, pues, en esta institución, los do-
centes siguen apegados a su didáctica del 
tablero, donde las copias de la clase y el 
dictado sigue siendo la actividad preferi-
da de los maestros. Quizá, probablemente 
por ello, se detectó en los estudiantes bajos 
niveles de uso de las tecnologías y, bási-
camente, ellos hacen uso las herramientas 
tecnológicas en el teléfono para la interac-
ción en las redes sociales.

De tal manera que en el contexto de las 
TIC, esta investigación adquiere relevan-
cia pues se torna interesante saber qué 
opinan los docentes y estudiantes sobre 
el uso de las TIC en su labor pedagógica. 

Cabe resaltar la importancia del uso de las 
TIC en las instituciones educativas, por la 
ayuda que implica en el mejoramiento del 
nivel cognitivo de los estudiantes a partir 
de una práctica pedagógica innovadora por 
parte de los docentes. Además, cuando los 
docentes usan las TIC asumen un rol más 
innovador y pueden coadyuvar en el mejo-
ramiento de la calidad de los aprendizajes 
estudiantiles. 

La inclusión de las TIC en la educación re-
fieren Villarreal-Villa (2019) es sin duda 
uno de los grandes desafíos que enfrenta 
la educación en la actualidad. Y, como se 
puede observar en la propuesta desarro-
llada, el uso de las tecnologías permite 
promover mejoras en los procesos de en-
señanza y de aprendizaje. Por lo cual, los 
hallazgos de esta investigación, en cuanto 
se utilizaron tres tipos de tecnologías, son 
de suma utilidad para la realización de 
otras investigaciones en este campo, debi-
do a que servirá de estímulo para la cons-
trucción de nuevas estrategias que contri-
buyan al uso apropiado de la tecnología. 

Las tecnologías de información y comu-
nicación, de acuerdo con Recio (2019) y 
Sarmiento (2022), se han ido incorporando 
en cada ámbito de las sociedades, siendo 
el sistema educativo uno de los principa-
les. Por lo cual en la institución educativa 
donde se desarrolló este trabajo, permitió 
a los docentes e investigadores, el alcance 
de los objetivos y la participación de los 
estudiantes de manera entusiasta. 

Asimismo, para Gómez-Diago (2022) y 
Silva-Weiss et al. (2019), el proceso de 
integración del blog en los procesos de 
enseñanza puede ser entendido como un 
proceso de innovación, en la cual dicha 
integración afecta fundamentalmente el 
rol del docente, el desarrollo organizativo 
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del aula y los contenidos curriculares. En 
este orden de ideas se puede decir que las 
escuelas de este siglo deben preparar a las 
nuevas generaciones para el cambio y la 
innovación, por tanto las aulas requieren 
una dinámica más fluida hacia la innova-
ción preparando a los alumnos para enten-
der cómo se construye el conocimiento. 

En este contexto, las instituciones de edu-
cación, particularmente las escuelas pri-
marias necesitan cambiar algunas de sus 
estructuras, renovarse otras, y reforzar las 
existentes. García (2012), en su teoría so-
bre las sociedades del conocimiento refiere 
que el cambio y la innovación de estruc-
turas sociales y culturales tendrán que ser 
transparentes en las instituciones que ejer-
cen una función social y no pueden estar 
ajenas a lo que ocurre en la sociedad. Es 
decir, siguiendo a Segura y Quiros (2019) 
deben plantearse los mecanismos necesa-
rios hacia la consecución de una mayor 
pertinencia científica y tecnológica. 

De tal manera que para Peñalva y Leiva 
(2019) y Marrero et al. (2019), una escue-
la que se inserte en un mundo global debe 
contar con procesos de enseñanza con el 
uso de las tecnologías, como ocurrió en la 
institución donde se desarrolló esta expe-
riencia. En consecuencia, las instituciones 
educativas, particularmente, las escuelas 
primarias o básicas deben orientarse hacia 
la globalidad del conocimiento preparan-
do a sus educandos para un mundo inte-
rrelacionado. Se necesita, por tanto, según 
Gómez et al. (2019) y Gómez y Álvarez 
(2020) orientar la actividad docente hacia 
una pertinencia del conocimiento global, 
mediante un currículo integral que enfa-
tice más en el proceso de cómo aprender. 
Para ello, en esta experiencia se contribu-
yó al fomento del trabajo colaborativo y 
de proyectos para estimular otras maneras 

de representar el conocimiento, como las 
formas gráficas o icónicas además de las 
textuales. 

Finalmente, el uso de las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación) está 
generando o permitiendo que se manifies-
ten nuevas y distintas formas de enseñar y 
de aprender que es no lineal, ni secuencial 
sino hipermedial. De aquí surge también 
un enseñar y aprender con el apoyo de una 
variedad de medios para responder a una 
diversidad de estilos propios multimedia-
les. 

Conclusiones

Este trabajo de investigación relacionado 
con el desarrollo de lineamientos estratégi-
cos para la implementación de las TIC en 
la institución educativa Eustorgio Colme-
nares Baptista tuvo como eje tecnológico 
la construcción de blog, con apoyo de las 
páginas web y el correo electrónico. En tal 
sentido, luego de desarrollada la propuesta 
se llegó a las siguientes conclusiones: 

En principio, se observa en el diagnósti-
co, alguna resistencia al cambio, dado que 
existe una determinada inercia en el que-
hacer docente, expresada coloquialmente 
en palabras como si no está dañado no lo 
repares, no se usar este o aquel equipo, no 
me gusta la tecnología; es decir, posturas 
y concepciones anacrónicas, desfasadas 
que hacen de los procesos de enseñanza en 
la institución educativa donde se efectuó 
la investigación, poco útiles en la vida de 
los alumnos, quienes sí demuestran un alto 
compromiso con el saber conceptual y pro-
cedimental en el uso de las TIC. 

Sin embargo, a partir de las políticas del 
Ministerio de Educación Nacional, los do-
centes están claros que deben asumir com-
promisos con el uso de las TIC, pues los 
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retos del Ministerio solo son alcanzables 
con la colaboración docente. Por consi-
guiente, el reto es enorme, pero debe exis-
tir la convicción de lograrse, pues el aporte 
de cada docente es fundamental.

Se puede detectar que las opiniones de los 
docentes y alumnos en torno a la impor-
tancia de las TIC varían en función de la 
visión de cada uno. Los docentes tienen la 
firme creencia que, el uso en los procesos 
de enseñanza de las herramientas tecnoló-
gicas, les ayuda a mejorar su didáctica. Y, 
en el caso, de los estudiantes se refleja alta 
motivación y gusto por el trabajo con he-
rramientas TIC. 

De igual modo, tanto docentes como alum-
nos se han planteado el aprendizaje de las 
TIC como un reto personal, y, en particu-
lar, los docentes apuntan a las TIC como 
herramientas esenciales en el futuro, pero 
que hoy día todavía no son necesarias por 
cuanto el sistema educativo es altamente 
memorístico. 

La adaptación del profesorado hacia el uso 
de las TIC no se observa de modo signi-
ficativo, pues algún porcentaje no utiliza 
permanentemente fuentes de información, 
en el salón de clases para que sus estudian-
tes realicen actividades previamente pro-
gramadas. Además, no todos los docentes 
alimentan frecuentemente la página web 
del colegio que les permita apoyar la labor 
pedagógica. Para los docentes es novedoso 
el uso de las TIC, pero manifiestan no estar 
tan preparados, pues, en muchos casos, los 
alumnos tienen más conocimientos que los 
propios docentes. 

En relación a la propuesta con el uso del 
Blog, las páginas web y el correo electróni-
co se puede decir que aunque son muchos 
los proyectos que ensayan metodologías 
de las TIC, la propuesta con estos disposi-

tivos en el colegio es importante porque si-
gue teniendo las funciones necesarias para 
aglutinar múltiples planteamientos meto-
dológicos en educación aplicables al aula 
de clase. Se pudo observar que en la pro-
puesta se presentó una movilización desde 
la motivación e intuición personal hasta la 
participación espontánea de los alumnos. 

El número de experiencias desarrolladas 
con los alumnos permitió observar que 
la mayoría de las aplicaciones se usaron 
para lograr aprendizajes sobre el uso de los 
Blog, las páginas web y el correo electró-
nico. Por ello, se puede decir que en las 
instituciones educativas las TIC se pueden 
utilizar para reforzar contenidos que se tra-
bajan en el aula profundizando en aspectos 
conceptuales y mostrando experiencias vi-
vidas en ella.
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Resumen

El objetivo del presente artículo es probar 
las hipótesis planteadas por la gerencia en 
dos estudios de caso empresariales, para 
lo cual se aplican pruebas estadísticas no 
paramétricas de bondad de ajuste: Kol-
mogórov-Smirnov y Ji-cuadrada. En los 
dos casos estudiados se busca la solución 
mediante procedimientos estadísticos es-
tándar para cada una de las pruebas no 
paramétricas de bondad de ajuste consi-
deradas en esta investigación. En uno de 
los casos se ha comprobado que las soli-
citudes de los productos de la línea estre-
lla, por parte de sus clientes minoristas, 
tienen una diferencia significativa entre la 
distribución de frecuencias observadas y 
las esperadas o teóricas y, en el otro caso, 
el nivel de cumplimiento de pagos del mi-
crocrédito por parte de sus clientes con 
respecto al promedio de cumplimiento de 
pagos del sector cooperativo en la zona 
central del Ecuador es diferente. El estu-
dio demuestra la aplicabilidad y utilidad 

de las pruebas de bondad de ajuste para 
contrastar hipótesis relativas a estudios 
de caso empresariales, las cuales pueden 
apoyarse en herramientas informáticas es-
pecializadas que agilizan los tiempos de 
procesamiento y ahorran costos significa-
tivos a las organizaciones, particularmen-
te en escenarios complejos como el gene-
rado por la actual crisis del COVID-19.

Palabras Claves: Estadística, Empresa, 
Toma de decisiones. 

Abstract

The objective of this article is to test 
the hypotheses put forward by manage-
ment in two business case studies, for 
which non-parametric statistical tests of 
goodness of fit are applied: Kolmogor-
ov-Smirnov and Chi-square. In the two 
cases studied, the solution is sought using 
standard statistical procedures for each of 
the non-parametric goodness-of-fit tests 
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considered in this investigation. In one of the cases, it has been found that the requests for the 
products of the star line, by their retail customers, have a significant difference between the dis-
tribution of observed frequencies and those expected or theoretical and, in the other case stud-
ied, the level of fulfillment of microcredit payments by its clients with respect to the average of 
fulfillment of payments of the cooperative sector in the central zone of Ecuador is different. The 
study demonstrates the applicability and usefulness of goodness-of-fit tests to contrast hypoth-
eses related to business case studies, which can be supported by specialized computer tools that 
speed up processing times and save significant costs for organizations, particularly in complex 
scenarios, such as the one generated by the current COVID-19 crisis. 

Keywords: Statistics, Business, Decision making.

Introducción

Los escenarios que rodean a las indus-
trias en el mundo globalizado del siglo 
XXI, donde los adelantos tecnológicos y 
científicos están en constante evolución, 
hacen que la exigencia de calidad de los 
productos y servicios sea cada vez mayor. 
En la actualidad, uno de los factores cla-
ves para el éxito de una industria es hacer 
uso de toda su capacidad de conocimiento 
y aprendizaje, así como de su experiencia. 

La inferencia estadística mediante las 
pruebas de hipótesis en el sector empresa-
rial es uno de los elementos que más puede 
contribuir al aprendizaje y a la mejora de 
los productos y procesos. En ese sentido, 
la aplicación de la estadística se presenta 
como una herramienta efectiva para enten-
der y optimizar la oferta de bienes y servi-
cios del sector empresarial. 

Los estadísticos utilizados para la verifica-
ción de hipótesis empresariales pueden ser 
de tipo paramétrico y no paramétrico. Los 
primeros parten del supuesto que las mues-
tras provienen de poblaciones con distribu-
ción normal, y los segundos son útiles si la 
distribución de la que proviene la muestra 
no está especificada o se ha probado que 
no cumple con el supuesto de normalidad 

(Anderson et al., 2016; Flores-Ruiz et al., 
2017).

En la presente investigación se procede con 
el estudio de dos casos referidos a empre-
sas de la provincia de Tungurahua-Ecua-
dor  que requieren la aplicación de los 
métodos no paramétricos denominados de 
bondad de ajuste mediante la prueba de 
Kolmogórov-Smirnov y la Ji-cuadrada. En 
el primer caso, Lascano Sánchez Importa-
ciones (2023) es una empresa ubicada en la 
ciudad de Ambato-Ecuador, que se dedica 
a la importación y comercialización mayo-
rista de bisutería, juguetes, cosméticos y 
útiles escolares, principalmente; y los di-
rectivos necesitan saber si las solicitudes 
de los productos de su línea estrella -bisu-
tería- por parte de sus clientes minoristas, 
tiene o no una diferencia significativa entre 
la distribución de frecuencias observadas y 
las esperadas o teóricas.

El segundo caso tiene como objeto de es-
tudio a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Ambato Ltda., organización del sector de 
la Economía Social, ubicada en la provin-
cia de Tungurahua-Ecuador (Cooperativa 
Ambato, 2023). La entidad está interesa-
da en mejorar su cartera de microcrédito 
mediante la implementación de estrategias 
que favorezcan su crecimiento y sosteni-
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bilidad. Esta iniciativa implica analizar el 
entorno competitivo, para lo cual la geren-
cia considera que el punto de partida es 
comparar la situación en cuanto al nivel 
de cumplimiento de pagos del microcré-
dito por parte de sus clientes con respecto 
al promedio de cumplimiento de pagos del 
sector cooperativo en la zona central del 
Ecuador; siendo esta una de las variables 
clave auditadas por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria para la res-
pectiva certificación. 

Señalado lo anterior, el objetivo de la in-
vestigación es contrastar hipótesis relativas 
a estudios de caso empresariales, mediante 
pruebas no paramétricas de bondad de ajus-
te, Kolmogórov-Smirnov y Ji-cuadrada que 
permitan la optimización de las decisiones 
en la gestión de pedidos -Lascano Sánchez 
Importaciones- y en la administración de 
estándares de morosidad -Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Ambato Ltda.-

En consecuencia, el presente estudio pre-
tende dar respuesta a la pregunta: ¿las prue-
bas de bondad de ajuste son útiles o no para 
la toma de decisiones empresariales en los 
casos en los cuales se requiere comparar 
los conteos observados y los esperados, a 
partir del mismo conjunto de datos? En los 
dos casos estudiados se busca la solución 
tanto por procedimientos convencionales 
para cada una de las pruebas no paramétri-
cas de bondad de ajuste contempladas en 
esta investigación y mediante software. A 
continuación, se revisa la literatura, luego 
se establece la metodología y aplicación 
del procedimiento de prueba de hipótesis 
y, posteriormente, se presentan los resulta-
dos, la discusión y las conclusiones. 

Los métodos no paramétricos son estadís-
ticos utilizados para probar hipótesis en las 
cuales los datos no siguen la distribución 

normal u otra forma específica, razón por 
la cual se las conoce también como prue-
bas de distribución libre. Entre las pruebas 
no paramétricas se pueden distinguir dos 
grupos: las de análisis de datos ordenados 
y las de bondad de ajuste destacándose en 
el primer grupo la prueba de Signos, Wil-
coxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis 
y Friedman, mientras que en el segundo 
grupo la prueba de Kolmogórov-Smirnov 
y Ji-cuadrada (Flores & Flores, 2022; Lind 
et al., 2012).

En los métodos no paramétricos los datos 
responden, por lo general, a variables no-
minales y ordinales, antes que de intervalo 
o razón o se cuenta con pocos datos. Ade-
más, suele ocurrir que los datos no cum-
plen con los requisitos de normalidad o no 
es necesaria una suposición con respecto 
a la forma de la población, nivel de me-
dición y de homogeneidad requeridos para 
la aplicación de pruebas paramétricas -Z, 
t student, F o ANOVA-. En consecuen-
cia, los métodos no paramétricos resultan 
apropiados como alternativas a las pruebas 
paramétricas. Sin embargo, se puede seña-
lar como su principal desventaja la pérdida 
de agudeza en la estimación de intervalos 
a cambio de la posibilidad de usar menos 
información y cálculos mucho más rápidos 
y menos laboriosos (Escobar, 2019).

Hechas las consideraciones anteriores, las 
pruebas de bondad de ajuste contempladas 
en este artículo evalúan en qué medida los 
datos observados se ajustan a una distribu-
ción teórica o esperada, para lo cual se uti-
liza una situación hipotética y datos simu-
lados. En este tipo de medición los datos se 
clasifican en categorías sin un orden natural.

Prueba de Kolmogórov-Smirnov

Se trata de una prueba no paramétrica que 
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compara la función de distribución acumu-
lada empírica de los datos muestrales con 
la distribución esperada como si los datos 
fueran normales. Se caracteriza porque 
plantea hipótesis de bondad de ajuste, el 
nivel de mediada de las variables es de tipo 
ordinal, pocas restricciones, se aplica a 
pruebas pequeñas. Se utiliza también para 
verificar que los datos sigan la distribución 
normal. Su objetivo es señalar si los datos 
provienen de una población que tiene la 
distribución teórica especificada, es decir 
lo que hace es contrastar si las observacio-
nes podrían razonablemente proceder de la 
distribución especificada. En ese sentido, 
Kolmogórov-Smirnov -KS- pretende res-
ponder a la pregunta con respecto a si las 
observaciones de la muestra provienen o 
no de alguna distribución hipotética.

La prueba KS es otra de las medidas de 
la bondad de ajuste de una distribución 
de frecuencia teórico -normal, uniforme, 
de Poisson o exponencial-, al igual que 
la prueba Ji-cuadrada. No obstante, entre 
las principales ventajas de KS con respec-
to a Ji-cuadrada se destaca porque es una 
prueba mucho más potente y de fácil uso, 
por cuanto no es necesario que los datos se 
agrupen de una manera particular y tam-
poco requiere mayor aplicación aritmética 
para su cálculo. Es decir, KS busca las dis-
tribuciones acumuladas relativas para las 
frecuencias observadas y las esperadas y, 
posteriormente, comprueba que tan lejos 
están la una de la otra. Si dicha distancia 
no es significativa, se concluye que la dis-
tribución teórica describe bien la distribu-
ción observada.

El estadístico de la prueba Kolmo-
górov-Smirnov, cuya notación usualmente 
es D

n,
 permite analizar la cercanía entre la 

distribución de las frecuencias observadas 
con respecto a la distribución de frecuen-

cias esperadas, debido a que la distribución 
de probabilidad D

n
 depende del tamaño 

muestral, pero su distribución de frecuen-
cias esperadas es independiente. KS es el 
de tipo de pruebas de una cola porque lo 
que prueba es si las diferencias  son mayo-
res que el nivel especificado.

El estadístico KS viene dado por la Ecua-
ción 1, esto es la desviación absoluta máxi-
ma de la diferencia entre la frecuencia es-
perada y la frecuencia observada.

D
n
 = máx  | F

e
   - F

o
 |                            (1)

Donde:

D
n
: estadístico Kolmogórov-Smirnov

F
e
: frecuencia esperada.

F
o
: frecuencia observada.

Las hipótesis contrastadas son:

H
0
: las distribuciones de frecuencias 

esperadas y la de frecuencias observa-
das tienen la misma distribución. Buen 
ajuste

H
1
: las distribuciones de frecuencia es-

peradas y observadas son diferentes. 
Mal ajuste.

Prueba Ji-cuadrada  

La prueba de Ji-cuadrada para datos de 
frecuencia conjunta analiza si las varia-
bles están asociadas o son independientes, 
mientras que para las tablas de dos o más 
factores -también denominadas tablas de 
contingencia-, se procede con el análisis 
de tabulación cruzada. En los dos casos, 
los datos están categorizados por una o 
más variables cualitativas o categóricas y 
se pueden determinar los conteos o por-
centajes para las combinaciones de catego-
rías entre dos o más variables cualitativas 
-escala nominal- e indagar la relación en-
tre dichas variables, determinándose si la 
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proporción de observaciones de cada cate-
goría difiere significativamente o no de las 
proporciones que se especifiquen -iguales 
o uniformes para todas las categorías, una 
proporción diferente para cada categoría o 
definir conteos históricos para cada cate-
goría-.

La prueba Ji-cuadrada se utiliza tanto para 
frecuencias esperadas iguales como des-
iguales, tomando cuidado cuando se tienen 
únicamente dos celdas que la frecuencia 
esperada en cada una sea de -al menos- 5 
y no se utiliza Ji-cuadrada si más del 20% 
de las celdas de frecuencia esperada tie-
nen frecuencias menores a 5. Además, se 
pueden comparar frecuencias observadas 
agrupadas en distribuciones de frecuencia 
con las esperadas y determinar si los ele-
mentos muestrales provienen o no de una 
población normal -prueba de bondad de 
ajuste para determinar la normalidad-.

Las principales características de Ji-cua-
drada  son: su valor nunca es negativo 
-pueden ser cero o positivos-, tiene sesgo 
positivo en lugar de ser simétrica como en 
las distribuciones t y normal, los datos de-
ben agruparse en categorías o clases y si no 
lo están originalmente es necesario cons-
truir la tabla de frecuencia correspondien-
te, es diferente para cada número de grados 
de libertad y a medida que se incrementa el 
número de grados de libertad la distribu-
ción se aproxima a la distribución normal.

La prueba de bondad de ajuste Ji-cuadrada 
puede ser utilizada para tanto con distribu-
ciones discretas tales como la distribución 
de Poisson o la distribución binomial como 
con distribuciones continuas, por ejemplo, 
la distribución normal y exponencial; di-
ferenciándose de las pruebas de bondad 
de ajuste Kolmogórov-Smirnov y Ander-
son Darling que únicamente trabajan con 

distribuciones continuas.

La fórmula de cálculo del estadístico chi 
cuadrado utilizado en la prueba de bon-
dad de ajuste Ji-cuadrada corresponde a la 
Ecuación 2.

         (2)

El subíndice c corresponde a los grados de 
libertad, O

i
 es el valor observado para la 

clase i-ésima y E
i
 el valor esperado de la 

clase i-ésima. Siendo las hipótesis para la 
prueba de bondad de ajuste Ji-cuadrada las 
siguientes:

H
0
: no hay diferencia entre el conjunto 

de frecuencias observadas y el conjun-
to de frecuencias esperadas.

H
1
: hay una diferencia entre el conjunto 

de frecuencias observadas y el conjun-
to de frecuencias esperadas.

Si se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la alternativa significa que las preferencias 
no se distribuyen de igual forma entre las 
categorías (celdas) contempladas en el ex-
perimento.

Para el análisis de tablas de contingencia 
las hipótesis pueden formularse así.

H
0
: no hay relación entre las variables 

nominales consideradas, son indepen-
dientes.

H
1
: hay relación entre las variables no-

minales consideradas, son dependientes.

Si se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la alternativa significa que las preferencias 
no se distribuyen de igual forma entre las 
categorías (celdas) contempladas en el ex-
perimento.

Para el análisis de tablas de contingencia 
las hipótesis pueden formularse así.
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H
0
: no hay relación entre las variables 

nominales consideradas, son indepen-
dientes.

H
1
: hay relación entre las variables no-

minales consideradas, son dependientes.

Para la comprobación de hipótesis de las 
pruebas de Kolmogórov-Smirnov y de 
Ji-cuadrada se dispone de paquetes de sof-
tware tales como: Minitab, SPSS, R, Ex-
cel, Stata y Gretel, principalmente (Guja-
rati & Porter, 2009). 

Materiales y método
La presente investigación es de tipo cuan-
titativo, caracterizado según Robbins y 
Coulter (2018) por el uso de “ herramientas 
estadísticas, modelos de optimización, mo-
delos de información y simulaciones por 
computadora a las diferentes actividades 
de la administración para la toma de deci-
siones” (p. 32). El alcance de la investiga-
ción es explicativo porque el estudio anali-
za las causas, condiciones y resultados de 
los casos de estudio (Hernández-Sampieri 
& Mendoza, 2018) y se ajusta a la meto-
dología de la investigación de operaciones 
aplicada a la optimización de inventarios 
en el caso de una empresa importadora y a 
la mejora de los estándares de morosidad 
en el caso de una cooperativa de ahorro y 
crédito. Se siguieron, de acuerdo con los 
autores Flores y Flores (2021a), Hillier y 
Lieberman (2010) y Taha (2017), las fa-
ses de la investigación de operaciones que 
constan en la Figura 1.

En el estudio se aplicaron técnicas estadís-
ticas descriptivas y técnicas estadísticas 
no paramétricas de bondad de ajuste -las 
pruebas no paramétricas se utilizaron una 
vez que se comprobó que los datos no si-
guen la distribución normal-. En efecto, 
se aplicaron dos pruebas no paramétricas 

-Kolmogórov-Smirnov y Ji cuadrada-, 
una a cada uno de los dos casos de estudio 
propuestos en la investigación siguiendo 
el procedimiento sugerido por los autores 
Flores-Tapia & Flores-Cevallos (2017a) y 
Lind et al. (2012). Esto es una vez definido 
el problema para la resolución de la pre-
gunta planteada por la gerencia, se utilizó 
una prueba de hipótesis en cinco pasos, 
esto es: 

• Paso 1: formulación de las hipótesis 
nula y alternativa.

• Paso 2: selección del nivel de signifi-
cancia.

• Paso 3: decisión sobre el estadístico de 
la prueba

• Paso 4: formulación de la regla de de-
cisión

• Paso 5: cálculo del estadístico y toma 
de la decisión con respecto a la hipóte-
sis nula -no rechazar la hipótesis nula o 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
alternativa-.

A continuación, se explica la metodología 
para el cálculo de los estadísticos no pa-
ramétricos utilizados en cada uno de los 
casos de estudio.

Prueba de Kolmogórov-Smirnov

Antes de proceder con la aplicación de la 
prueba de Kolmogórov-Smirnov y la pre-
sentación de los resultados, se estableció 
el enunciado o problema del estudio de 
caso y las condiciones delmismo, en los 
siguientes términos: 

La empresa mayorista Lascano Sánchez 
Importaciones revisa aleatoriamente 200 
registros de pedidos por parte de sus clien-
tes minoristas con el fin de determinar la 
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frecuencia con que fueron requeridos pro-
ductos de bisutería, durante el mes de junio 
de 2021. El número de clientes minoristas 
que pidieron 0, 1, 2, 3 y 4 o más productos 
de bisutería fueron 25,45,67,43 y 20 res-
pectivamente. Con esta información, los 
directivos de la empresa necesitan saber 
si los pedidos de los productos de su línea 
estrella difieren entre lo efectivamente re-
gistrado y el número de pedidos esperado, 
previo a tomar decisiones con respecto a la 
gestión de inventarios.

Una vez definido el problema, a partir de la 
formulación de la hipótesis nula y alterna-
tiva y definido el nivel de significancia se 
verificó el cumplimiento de los supuestos 
que permiten la aplicación del estadísti-
co Kolmogórov-Smirnov o D

n
; esto asu-

me que los parámetros de la distribución 
se han especificado previamente y que la 
media y la desviación estándar muestra-
les son los parámetros de la distribución 
normal. Asimismo, se toma en cuenta que 
los valores máximo y mínimo determinan 
el rango de la distribución uniforme y la 
media muestral determina el parámetro de 
la distribución de Poisson y de la distribu-
ción exponencial. Posteriormente, una vez 
enumeradas las observaciones se transfor-
maron a frecuencias acumuladas observa-

das relativas, siendo la fórmula de Poisson 
para calcular las frecuencias esperadas la 
Ecuación 3. 

         
(3)

Donde: 

p(x): probabilidad de tener exactamente x 
ocurrencias.

λx: lambda (el número medio de presentacio-
nes por intervalos de tiempo) elevada a la x 
potencia.

e-x: 2.71828 (base de los logaritmos neperia-
nos o naturales), elevada a la lambda poten-
cia negativa.

x!: x factorial.

Luego, se compararon las frecuencias re-
lativas esperadas con las relativas observa-
das y se estableció la diferencia o la des-
viación absoluta. Al ser una prueba KS de 
una sola cola, se encontraron los valores 
críticos en la tabla correspondiente para 
el valor de significancia especificado.  Por 
último, se compararon el valor calculado 
D

n
 mediante la fórmula del estadístico D

n
 

con el valor crítico D
n
 encontrado en la ta-

bla y se tomó la decisión con respecto a 
no rechazar la hipótesis nula o rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la alternativa.

Figura 1

Fases de la Investigación de Operaciones

1. Definición del problema de 
interés y recolección de da-
tos relevantes.

4. Prueba del modelo y mejo-
ramiento de acuerdo con las 
necesidades.

2. Formulación de un modelo 
matemático que represente 
el problema.

5. Preparación para la aplica-
ción del modelo prescrito 
por la administración.

3. Desarrollo de un procedi-
miento basado en com-
putadora para derivar una 
solución para el problema a 
partir del modelo.

6. Implementación.
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Si bien se puede proceder al cálculo del es-
tadístico con el procedimiento convencio-
nal antes indicado, no obstante, también se 
puede agilizar el cálculo utilizando tecno-
logía informática.

Prueba de bondad de ajuste Ji-cuadrada

Asimismo, como en el caso de la prueba 
Kolmogórov-Smirnov, antes de proceder 
con la aplicación de la prueba de Ji-cua-
drada y la presentación de los resultados, 
se establece el enunciado del estudio de 
caso y las condiciones del mismo en los 
siguientes términos: 

La gerencia de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Ambato Ltda. clasifica a sus clien-
tes de microcrédito en las categorías pun-
tual, atrasado y moroso incobrable. Entre 
los auditores en la zona central del Ecuador 
se consideran que el promedio de micro-
crédito puntual tiene un promedio mensual 
del 60%, atrasado el 30% y el 10% como 
moroso incobrable. La cooperativa obje-
to de estudio realiza un reporte al mes de 
junio de 2021 con un total de 500 micro-
créditos; de los cuales 320 se pagan pun-
tualmente, 120 están atrasados en el pago 
y 60 se consideran con morosidad prácti-
camente incobrable. Con esta información, 
la Gerencia está interesada en analizar si su 
situación con respecto a los microcréditos 
concuerda o no con el estándar del sector 
cooperativo en la zona central del Ecuador. 
El nivel de significancia decidido para esta 
indagación es del 5%.

Ahora bien, el primer paso en la prueba de 
hipótesis consiste en formular las hipótesis 
nula y alternativa y se escriben los conteos 
de los datos en la tabla de contingencia 
formada por filas y columnas, describien-
do las dimensiones en función del número 
de dichas filas y columnas. Luego se deter-

minó la frecuencia esperada utilizando la 
Ecuación 4:

           
(4)

Mientras que los grados de libertad se cal-
culan según la Ecuación 5.

gl= (Filas-1) (Columnas-1)         (5)

Posteriormente se encuentra el valor crí-
tico en la tabla correspondiente, según el 
nivel de significancia y los grados de li-
bertad establecidos, y a continuación se 
determinó el valor calculado mediante la 
Ecuación x, antes indicada. Esto implica, 
una vez que se dispone de los valores de 
las frecuencias observadas y esperadas se 
restan para cada una de las observaciones, 
se eleva al cuadrado y se divide cada dife-
rencia al cuadrado para cada frecuencia es-
perada y se procede con la sumatoria de los 
resultados. Por último, se aplicó la regla de 
decisión de no rechazar la hipótesis si el 
valor calculado es menor que el valor críti-
co de la tabla o rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la alternativa si el valor calculado 
es mayor que el valor crítico. 

Como se indicó en el caso de la prueba de 
Kolmogórov-Smirnov, si bien se puede 
proceder al cálculo del estadístico Ji-cua-
drada con el procedimiento convencional 
antes detallado, no obstante, también se 
puede agilizar el cálculo utilizando herra-
mientas informáticas.

Resultados y discusión 

A continuación, se desarrolla la aplicación 
y se muestran los resultados y discusión de 
las pruebas de bondad de ajuste de Kolmo-
górov-Smirnov y Ji-cuadrada consideradas 
para los casos de estudio.
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Prueba de Kolmogórov-Smirnov

Siguiendo la metodología propuesta en 
esta investigación y considerando para esta 
prueba un nivel de significancia del 5% y 
un valor lambda λ de 1, las hipótesis nula y 
alternativa se plantean así:

Ho: Una distribución de Poisson con 
λ= 1 es una buena descripción del pa-
trón de pedidos para la empresa Lasca-
no Sánchez Importaciones.

H1: Una distribución de Poisson con 
una media de λ= 1 no es una buena des-
cripción del patrón de pedidos para la 
empresa Lascano Sánchez Importacio-
nes. 

Se procede con la enumeración de los da-
tos observados estableciendo las frecuen-
cias observadas y las frecuencias acumu-
ladas observadas relativas y utilizando 
la Ecuación x de Poisson se calculan las 
frecuencias esperadas. Luego se estable-
cen las frecuencias acumuladas relativas 
esperadas y las desviaciones absoluta, esto 
es el valor absoluto de la diferencia entre 

frecuencias esperadas y frecuencias acu-
muladas observadas y esperadas, tal como 
se muestra en la Tabla 1.

Para el cálculo del estadístico KS se eli-
ge D

n
 = 0.385 en x=1 que corresponde a 

la máxima desviación absoluta, esto es el 
valor más alejado entre la distribución de 
frecuencias observada y la distribución de 
frecuencias esperada, al ser un estadístico 
de distribución libre. Mientras que para 
encontrar el valor crítico de D

n
 se recurre 

a la tabla correspondiente y se ubica para 
un nivel de significancia de 0.05 propuesto 
para este caso con n= 200, siendo:

Una vez que se cuenta con el valor calcu-
lado y el crítico de D

n
 se aplica la regla de 

decisión. Esto es: rechazar H0 y aceptar la 
H1 si el valor de la tabla es menor que el 
calculado y si el valor de la tabla para el 
nivel de significancia elegido es mayor que 
el valor calculado de Dn, no se rechaza la 
hipótesis nula. Como en este caso el valor 

Tabla 1

Desviación absoluta entre frecuencias acumuladas esperadas y observadas

Nota de la tabla: Elaboración propia a partir de los datos de la empresa Lascano Sánchez Importaciones.

Variable 
(x)

Frecuencia 
observada

Frecuencia 
observada 
acumulada

Frecuencia 
observada 
acumulada 

relativa

Frecuencia 
esperada

Frecuencia 
esperada 

acumulada

Frecuencia 
esperada 

acumulada 
relativa

Desviación 
absoluta
| Fe - Fo|

0 25 25 0.125 74 74 0.368 0.243

1 45 70 0.35 74 147 0.735 0.385

2 67 137 0.685 37 184 0.919 0.234

3 43 180 0.9 13 197 0.984 0.084

>4 20 200 1 3 200 1.000 0.000
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Prueba de chi-cuadrada

Hipótesis nula H
0
: Los datos siguen una 

distribución de Poisson

Hipótesis alterna H
1
: Los datos no siguen 

una distribución de Poisson

El valor p 0.029 es menor que el nivel de 
significancia determinado para esta prue-
ba de 0.05; en consecuencia se rechaza la 
hipótesis nula, esto es los datos no provie-
nen de una distribución de Poisson. Estos 
resultados corroboran la decisión tomada 
una vez aplicado el procedimiento anterior 

calculado (0.385) es mayor que el valor de 
la tabla (0.0962), por lo tanto se rechaza la 
H0 y se acepta la hipótesis alternativa, los 
datos no están bien descritos para una dis-
tribución de Poisson con una media de 1. 

Si se realizan los cálculos utilizando el 
software Minitab con la opción prueba de 
bondad de ajuste para Poisson, los resulta-
dos son los siguientes:

Estadísticas descriptivas

     N     Media

    200      1.94

Conteos observados y esperados para Variable (x)

y con esta información la Gerencia de la 
empresa está en condiciones de tomar las 
mejores decisiones con respecto a la ges-
tión de inventarios.

Prueba de bondad de ajuste Ji-cuadrada 

Siguiendo la metodología propuesta en 
esta investigación, las hipótesis nula y al-
ternativa son:

Ho: No hay diferencia entre las cifras 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Ambato Ltda., con respecto a la pun-
tualidad en el pago de microcréditos y 
el estándar del sector cooperativo en la 
zona central del Ecuador.

H1: Hay diferencia entre las cifras de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Ambato Ltda., con respecto a la pun-
tualidad en el pago de microcréditos y 
el estándar del sector cooperativo en la 
zona central del Ecuador.

Se formula la regla de decisión para recha-
zar o no la hipótesis nula para lo cual se esta-
blecen, primero, los grados de libertad, esto 
es gl = 3-1=2 y, luego, se revisa la tabla co-
rrespondiente para el nivel de significancia 
de 0.05, siendo el valor crítico 5.991. Así, 
la regla de decisión es rechazar la hipótesis 
nula si λ2 > 5.99 y aceptar la alternativa y, 
si es menor, no se rechaza la hipótesis nula. 
Posteriormente, se calcula el estadístico de 
la prueba utilizando la Ecuación 6.

                                                (6)

Siendo el estadístico calculado 9.33, tal 
como se muestra en la Tabla 2.

Una vez que se tienen los valores de Ji-cua-

Varia-
ble 
(x)

Probabili-
dad 

de Poisson

Conteo 
obser-
vado

Conteo 
esperado

Contribu-
ción a 

chi-cua-
drada

0 0.143704 25 28.7408 0.48689

1 0.278786 45 55.7571 2.07536

2 0.270422 67 54.0844 3.08429

3 0.174873 43 34.9746 1.84154

>=4 0.132215 20 26.4431 1.56991
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drada de bondad de ajuste calculada y crí-
tico, se aplica la regla de decisión estable-
ciéndose en este caso que, como el valor 
calculado (9.33) es mayor que el valor de 
la tabla (5.99) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Se con-
cluye que hay diferencia entre las cifras de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Amba-
to Ltda., con respecto a la puntualidad en 
el pago de microcréditos y el estándar del 
sector cooperativo en la zona central del 
Ecuador. Se recomienda que la Gerencia 
de la empresa objeto de estudio diseñe y 
aplique estrategias de gestión de cartera 
para optimizar los resultados y acercarse 
al estándar referente del sector cooperativo 
de ahorro y crédito.

También se llega al mismo resultado me-
diante el software Minitab con la opción 
prueba Ji-cuadrada de bondad de ajuste 
(una variable).

Estos resultados corroboran la decisión 
tomada una vez aplicado el procedimien-
to anterior, por cuanto el valor p de 0.009 
es menor que el nivel de significancia de 

Conteos observados y esperados

Categoría
Obser-
vado

Propor-
ción 

de prueba
Esperado

Contribu-
ción a 

chi-cua-
drada

Puntual 320 0.6 300 1.33333

Atrasa-
do

120 0.3 150 6.00000

Moroso 
incobra-
ble

60 0.1 50 2.00000

Prueba de chi-cuadrada

0.05; consecuentemente se rechaza la hi-
pótesis nula y se acepta la alternativa. Se 
puede concluir que hay diferencia entre las 
cifras de la Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito Ambato Ltda., con respecto a la pun-
tualidad en el pago de microcréditos y el 
estándar del sector cooperativo en la zona 
central del Ecuador.

Entre los estudios relacionados con la apli-
cación de las dos pruebas de bondad de 
ajuste contempladas en este estudio se des-
taca Silva & Galicia (2018), quienes utili-
zan la prueba Kolmogórov-Smirnov (KS), 
la Anderson-Darling (AD) y la Ji cuadra-
da (χ2) con una significancia del 1%, para 
ajustar las discrepancias entre percepción y 
aspiración en cuanto a su figura corporal, 
por sexo y estado, para muestras tomadas 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutri-
ción de México, constatándose una percep-
ción errónea y aspiración sistemática hete-
rogéneas frente a un escenario de obesidad 
y sobrepeso de la mayor parte de la pobla-
ción mexicana. Así también, Ocampo et al. 
(2017), determinan la vida útil de un diseño 
de sensor de combustible desarrollado por 
la industria automotriz de Ciudad Juárez 
midiendo la degradación del componente 
de oro de dicho sensor para lo cual analizan 
el comportamiento de los datos obtenidos 
estimando los tiempos de falla aplicando 
la prueba de bondad de ajuste de Kolmo-
górov-Smirnov. 

Otro autor, Rolke y Gongora (2020) expli-
ca el menor nivel de potencia de la prueba 
de bondad de ajuste Ji-cuadrada  aplicada a 
datos continuos con respecto a las pruebas 
de Kolmogórov-Smirnov y Anderson-Dar-
ling. No obstante, el poder de Ji-cuadrada 
depende básicamente de la forma cómo es-
tén agrupados los datos, siendo en ese caso 
competitiva e incluso superior a las otras 
pruebas estándar señaladas. 
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Nota de la tabla: Elaboración propia a partir de los datos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda.

Tabla 2

Cálculo del estadístico de bondad de ajuste Ji-cuadrada

Tipo de cliente 
microcrédito

Frecuencia 
observada 

(Fo)

Estándar en la 
zona central 
del Ecuador

Frecuencia 
esperada 

(Fe)
(Fo-Fe)

(Fo-Fe) 
^2

(Fo-Fe) ^2/Fe

Puntual 320 0.6 300 20 400 1.33

Atrasado 120 0.3 150 -30 900 6.00

Moroso incobrable 60 0.1 50 10 100 2.00

 500 1 500 0  9.33

Por su parte, Flores-Tapia & Flores-Ceva-
llos (2021b) presentan un estudio de casos 
en los cuales se determina la normalidad 
de los datos aplicados a los datos muestra-
les provenientes de las empresas objeto de 
estudio, procedimiento estadístico previo 
a la aplicación a la toma de decisión con 
respecto a la aplicación de una prueba pa-
ramétrica o una no paramétrica, a la vez 
que se demuestra la utilidad de estas prue-
bas en estudios de caso empresariales. 

Mientras González-Zamar et al. (2021) 
emplean la prueba de bondad de ajuste 
Ji-cuadrada  para analizar los ítems cuali-
tativos con respecto a la incidencia de al-
gunos atributos del espacio de aprendizaje 
en la motivación e interacción social con-
cluyendo que el instrumento utilizado para 
dicho análisis cumple con los requisitos 
técnicos que garantizan la confiabilidad y 
validez para la medición. Asimismo, Díaz 
et al. (2020), estudian la incidencia de las 
variables de innovación en el desarrollo de 
unidades de producción agrícola familiar 
para cultivos en distintas localidades de 
Oaxaca- México y mediante pruebas de 
bondad de ajuste Ji-cuadrada  y un enfo-
que sistémico concluyen que los tipos de 
innovación están relacionados con el cul-
tivo y son independientes de la localidad 
de siembra.

No obstante, en los estudios antes referidos 
no se utiliza un procedimiento metodoló-
gico aplicando los dos tipos de pruebas 
de bondad de ajuste priorizadas en este 
estudio -prueba de Kolmogórov-Smirnov 
y prueba Ji-cuadrada- en sendos estudios 
de casos empresariales referidos a la bús-
queda de respuesta a las inquietudes de la 
Gerencia como se realiza en la presente 
investigación.

Los resultados obtenidos en la investiga-
ción muestran valores cuantitativos que, 
siguiendo la metodología aquí aplicada 
permiten a los gerentes contar con datos 
cuantitativos para la toma de mejores deci-
siones destacándose, a su vez, la importan-
cia de la aplicación de pruebas de bondad 
de ajuste con este fin. Asimismo, todo lo 
anterior evidencia que los resultados del 
estudio son consistentes con la teoría ex-
plicada por Flores-Tapia & Flores-Ceva-
llos (2017b); Levin et al. (2017); Lind et 
al. (2012); Triola (2018); Vergara y Maza 
(2018), entre otros.

Conclusiones

Las pruebas de bondad de ajuste en este 
estudio presentan soluciones prelimina-
res para las empresas objeto de estudio. 
En tal sentido, se verifica la utilidad de 
las pruebas de bondad de ajuste, Kolmo-
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górov-Smirnov y Ji-cuadrada para contras-
tar hipótesis que les permita a las empresas 
tomar mejores decisiones. En tal sentido, a 
lo largo del artículo se ha ido alcanzando 
el objetivo de la investigación, esto es se 
ha dado respuesta a cada una de las inquie-
tudes de la Gerencia de las empresas obje-
to de estudio en función de los resultados 
obtenidos en cada caso. Se ha constatado 
para la empresa Lascano Sánchez Importa-
ciones que las solicitudes de los productos 
de la línea estrella -bisutería- por parte de 
sus clientes minoristas tienen una diferen-
cia significativa entre la distribución de 
frecuencias observadas y las esperadas o 
teóricas y para la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Ambato Ltda. se ha comproba-
do que el nivel de cumplimiento de pagos 
del microcrédito por parte de sus clientes 
con respecto al promedio de cumplimiento 
de pagos del sector cooperativo en la zona 
central del Ecuador es diferente. 

Se evidencia, por tanto, la ventaja de este 
tipo de pruebas en casos empresariales en 
los cuales se requiere comparar conteos 
observados y esperados o teóricos. De tal 
manera que la empresa Lascano Sánchez 
Importaciones tendrá que realizar ajustes 
en la gestión de inventarios y así reducir 
el margen entre el número de unidades 
pedidas con respecto a las efectivamente 
vendidas y, en el caso de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., los 
tomadores de decisiones también tendrán 
que tomar medidas de gestión de cartera 
para que la puntualidad en el pago de mi-
crocréditos se ajuste al estándar del sector 
cooperativo en la zona central del Ecuador.

Si bien las pruebas de bondad de ajuste 
contribuyen a la solución de situaciones 
como las contempladas en esta investiga-
ción, no obstante no está exenta de limita-
ciones propias tales como la presencia de 

una frecuencia esperada pequeña inusual 
porque pueden dar paso a una conclusión 
errónea. Lo anterior no significa que su uti-
lidad es cuestionable, ya que los tomadores 
de decisiones empresariales utilizan esta 
información para diseñar modelos estadís-
ticos que optimicen la gestión en entornos 
con ciertos niveles de incertidumbre.  

Finalmente, se recomienda para futuras 
investigaciones llevar a cabo estudios 
empleando métodos cuantitativos de si-
mulación para calcular el óptimo en la 
cantidad de pedido en casos similares al 
de la empresa el caso de la empresa Las-
cano Sánchez Importaciones y evaluar sus 
resultados cotejándolos con los obtenidos 
mediante distribuciones empíricas con el 
fin de contar con mayor información para 
la toma de decisiones gerenciales relacio-
nadas con la gestión de inventarios en las 
empresas.
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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo 
analizar las competencias digitales de los 
estudiantes de Nivelación de la Universi-
dad de las Artes. Se realizó una investiga-
ción de enfoque cuantitativo, de alcance 
descriptivo-correlacional y su tipo de di-
seño es no experimental, con una mues-
tra de 105 estudiantes, a los cuales se les 
aplicó el Cuestionario para el estudio de 
la Competencia Digital de 44 preguntas 
y 6 dimensiones, tales como: creatividad 
e innovación, comunicación y colabo-
ración, investigación y manejo de infor-
mación, pensamiento crítico, solución de 
problemas y toma de decisiones, Ciudada-
nía digital y Funcionamiento y conceptos 
de las TIC. Posteriormente, al análisis e 
interpretación de resultados de la inves-
tigación, concluyó que los estudiantes de 
nivelación de Danza tienen el nivel más 
alto, seguidos de los estudiantes de Cine, 
además se describió los diferentes nive-
les de competencia relacionados con las 

diversas carreras de la Universidad de las 
Artes.

Palabras clave: Competencias digitales, 
Universidad, Innovación, TIC.

Abstract

The objective of this article is to analyze 
the digital skills of Leveling students at 
the University of the Arts. An investiga-
tion of quantitative approach, descrip-
tive-correlational scope and its type of 
non-experimental design was carried out 
with a sample of 105 students, to whom 
the Questionnaire for the study of Dig-
ital Competence of 44 questions and 6 
dimensions was applied, such as: creativ-
ity and innovation, communication and 
collaboration, research and information 
management, critical thinking, solution 
of problems and decision making, Digital 
Citizenship and Operation and concepts 
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of ICT. Subsequent to the analysis and interpretation of the research results, it was concluded 
that the Dance leveling students have the highest level, followed by the Film students, in ad-
dition the different levels of competence related to the various careers of the University of Las 
Vegas were described. Arts.

Keywords: Digital competences, University, Innovation, ICT.

Introducción
El eje conceptual principal para el abordaje 
del estudio son las competencias digitales 
entendidas como “un marco conceptual 
para acceder, analizar, evaluar y crear men-
sajes en una variedad de formas, que vayan 
desde las impresas, pasando por las audio-
visuales como los vídeos, hasta Internet y 
los multimedia” (Barrientos et al., 2021). 
En este sentido, es fundamental comprender 
que, en el contexto actual de enseñanza, son 
estas competencias una prioridad, ya que 
no solo conllevan el manejo de la tecnolo-
gía, sino que se vinculan a las estrategias de 
aprendizaje en entornos virtuales y al des-
envolvimiento pleno en el marco actual de 
enseñanza-aprendizaje (Llatas, 2016).

La UNESCO (2017), tiene como obje-
tivo y prioridad a nivel mundial para la 
educación del 2030, potencializar las tec-
nologías digitales, complementando a las 
competencias tecnológicas en el proceso 
de formación. Diversos informes interna-
cionales presentan la necesidad de tener 
docentes capacitados y con un nivel alto de 
competencias digitales, es decir que el do-
cente sea capaz de integrar las tecnologías 
a su práctica como el capital de un aula de 
clases innovador (Sunkel & Trucco, 2010). 

La formación inicial de los docentes en 
América Latina ha incorporado en las ma-
llas curriculares y planes de estudios las 
tecnologías digitales en las aulas de cla-
ses siendo parte de la práctica pedagógica, 

ya que esto permitirá incorporar al nuevo 
docente al entorno educativo con un nivel 
adecuado de competencias digitales incor-
porando y enriqueciendo sus ambientes de 
aprendizaje (Silva et al., 2019). 

Las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en América Latina 
tienen una brecha digital muy grande, in-
fluyendo la economía en este gran paso a 
dar debido a que se ha generado falta de in-
fraestructura, falta de aparatos tecnológicos, 
falta de capacitaciones que desembocan un 
bajo desempeño por parte de la región en el 
mundo digital (Rivas et al., 2019).  

En el Ecuador, la mayor transformación se 
generó a partir de la enseñanza de las TIC, 
siendo innovador y un reto para los docen-
tes que se les dificulta implementar las nue-
vas tecnologías a su planificación en base a 
la enseñanza que impartan dentro de la ins-
titución educativa, aun así tiene más logros 
positivos como la reducción de tiempo, la 
metodología adecuada y aulas inversas 
donde se potencialice el conocimiento de 
manera autónoma (Morales-Zambrano et 
al., 2021). Cabe recalcar que los docentes 
se aferran al aprendizaje tradicional, evi-
tando incorporar los avances tecnológicos 
en la formación académica. 

Muchas ciudades en Ecuador todavía no 
cuentan con el uso de las TIC en el ámbi-
to educativo, en la parte rural es más difícil 
(Cobos-Velasco et al., 2019). Aunque las 
universidades por lo general sí cuentan con 
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tecnología, mucho de los estudiantes llegan 
de lejos y retornan a sus hogares donde no 
cuentan con aparatos tecnológicos e incluso 
donde hay energía eléctrica deficiente y es 
muy difícil acceder al Internet, debido a la 
zona y a la escasez de recursos económicos. 

Es importante tener presente que el análisis 
de una variable debe contemplar el cono-
cimiento de sus componentes, sus dimen-
siones constitutivas para analizar integral-
mente el desarrollo y nivel, en este caso, las 
competencias digitales de los estudiantes. 
Las dimensiones de las competencias digi-
tales, según Silva et al. (2016) son: 

Creatividad e innovación: Se refiera a que 
los estudiantes son capaces de desarrollar 
pensamiento creativo, construyen su pro-
pio conocimiento, posibilitando el desa-
rrollo de productos y procesos innovadores 
mediante el uso de las TIC.

Comunicación y colaboración: Contem-
pla que los estudiantes empleen medios y 
entornos digitales para su comunicación y 
también para desarrollar trabajos de ma-
nera colaborativa, tanto a nivel presencial 
como virtual. Estos procesos permiten su 
formación individual y también aportan al 
aprendizaje de los demás.

Investigación y manejo de información: Los 
estudiantes poseen destrezas para obtener, 
evaluar y usar la información disponible en 
la web y conocen herramientas en entornos 
digitales para gestionar información.

Pensamiento crítico, solución de proble-
mas y toma de decisiones: Los estudiantes 
poseen habilidades para el desarrollo de 
pensamiento crítico, además, para organi-
zar y direccionar investigaciones propias o 
colaborativas, gestionar recursos para ad-
ministración de proyectos, resolución de 
problemas y toma pertinente de decisiones 

empleando adecuadamente herramientas y 
recursos digitales.

Ciudadanía digital: Se refiere a la com-
prensión por parte de los estudiantes, sus 
derechos y obligaciones, vinculados a los 
usos y condiciones de desenvolvimiento 
en la web relacionados a sus prácticas en 
consideración legal y ética.

Funcionamiento y conceptos de las TIC: 
Los estudiantes demuestran una adecuada 
comprensión de conceptos, sistemas y el 
funcionamiento de las TIC en sus activida-
des cotidianas y académicas.

Tener presente cuál es el nivel de compe-
tencias digitales de los estudiantes en todo 
nivel educativo es una prioridad puesto que 
permite identificar falencias y fortalezas 
respecto a su accionar cotidiano en los en-
tornos de enseñanza y para el contexto de 
la Universidad de las Artes permite tener 
un diagnóstico y un panorama real de los 
conocimientos, destrezas y dificultades que 
presentan los estudiantes para su formación 
en entornos virtuales de aprendizaje.

En ese contexto, la presente investigación 
busca analizar las competencias digitales 
de los estudiantes de Nivelación de la Uni-
versidad de las Artes. Para ello se ha utili-
zado un Cuestionario para el estudio de la 
Competencia Digital, con el fin de lograr la 
interpretación de resultados y tener datos 
actuales acerca de la situación en la insti-
tución educativa elegida. 

Materiales y Métodos

En la investigación presentada se utilizó 
un enfoque cuantitativo de alcance des-
criptivo-correlacional y su tipo de diseño 
es no experimental. Para esta investigación 
fueron considerados los estudiantes de la 
Universidad de las Artes de la ciudad de 
Guayaquil (Ecuador). 
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Para calcular el tamaño de la muestra se 
realizó el muestreo aleatorio simple, debido 
a que se utilizó la fórmula conociendo el ta-
maño de la población, en este caso son 142 
estudiantes de Nivelación de la Universidad 
de las Artes. Para calcular el tamaño de la 
muestra se utilizó la siguiente fórmula:

n =           Z2 PQN . 

             E2 (N-1) + Z2 PQ 

Se utilizó un margen de error del 5%, aso-
ciando su nivel de confianza del 1,96.

n = (1,96)2 (0.50) (0.50) (142)

(0.05)2 (142-1) + (1,96)2 (0.50) (0.50)

n= 105

n= Tamaño de la muestra

z= Nivel de confianza (1,96)

P= Probabilidad de que ocurra el evento 
(50%)

Q= Probabilidad de que no ocurra el evento 
(50%)

N= Población (142 estudiantes) 

E=Margen de Error (5%)

El instrumento utilizado para el análi-
sis fue ¨Cuestionario para el estudio de 
la Competencia Digital de los estudian-
tes¨, creado a través de GoogleForms®, 
compuesto de 44 preguntas. Al inicio, se 
presentó preguntas básicas, como carrera 
y correo. Posteriormente, está compuesta 
de preguntas que permitieron el análisis de 
resultados. 

Se pretende obtener información acerca de 
la propia autoevaluación de los estudiantes 
universitarios acerca de su competencia 
digital, desglosado en 6 dimensiones, tales 
como: creatividad e innovación, comuni-
cación y colaboración, investigación y ma-

nejo de información, pensamiento crítico, 
solución de problemas y toma de decisio-
nes, Ciudadanía digital y Funcionamiento 
y conceptos de las TIC. Tomando en cuen-
ta las investigaciones realizadas del tema, 
se han enfocado todas las dimensiones en 
el campo tecnológico y educativo, siendo 
la parte importante de la pedagogía actual. 

La validez del cuestionario se sometió a 
revisión de expertos, profesionales y es-
pecialistas en metodología de investiga-
ción y en tecnología, de diferentes países 
europeos. A todos ellos se les facilitó el 
cuestionario para su revisión. Cabe recal-
car que se  tuvo en consideración todas las 
aportaciones realizadas.  

Los cuestionarios administrados para los 
estudiantes fueron online generados en 
GoogleForms®. Para su implementación 
se realizaron las solicitudes y permisos co-
rrespondientes a las autoridades de la Uni-
versidad de las Artes. Cabe recalcar que 
siempre se informó de la confidencialidad 
de cada participación, cuyos datos fueron 
únicamente para la presente investigación. 
La información fue recogida durante el 
primer semestre del año 2022. 

Los programas utilizados para el análisis 
de datos fue Microsoft Excel y el Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). 

Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados 
más relevantes para el objetivo de este es-
tudio, a través de las respuestas obtenidas 
por los 105 estudiantes de la Universidad 
de las Artes de la ciudad de Guayaquil.

En la primera dimensión Creatividad e in-
novación, se puede determinar con mayor 
precisión cuáles son las fortalezas y debi-
lidades de desarrollo de competencias di-
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gitales de los estudiantes. El 41% tiene un 
nivel alto; el 50 %, nivel medio; y 9% de 
alumnos un nivel bajo.

La segunda dimensión Comunicación y 
colaboración, demuestra una tendencia 
mucho más contundente que la anterior, 
en cuanto a la necesidad de fortalecer las 
destrezas en esta dimensión puesto que los 
estudiantes alcanzan en un 52% el nivel 
medio y en un 15% el nivel bajo, es de-
cir, que mayormente los estudiantes llegan 
máximo al nivel medio para esta dimen-
sión.  El nivel alto es del 33%.

Al igual que en la segunda dimensión, en 
la tercera Investigación y manejo de infor-
mación, se obtiene un puntaje parecido: el 
55% alcanza  un alto nivel medio y el 14% 
se encuentra en un nivel bajo, es decir que 
el 69% se encuentra en estas categorías; 
mientras que el nivel alto es del 31%.

La cuarta dimensión Pensamiento crítico, 
solución de problemas y toma de decisio-
nes, refleja otra condición que debe tomar-
se en cuenta puesto que el 60% de los es-
tudiantes alcanza un alto porcentaje en el 
nivel medio y el 16% está en un nivel bajo; 
el nivel alto se ubica en el 24%.

En la quinta dimensión Ciudadanía digital, 
se destaca una fortaleza de los estudiantes 
de nivelación la cual se vincula a la capaci-
dad de los estudiantes para desenvolverse 
de manera ética y acorde a los lineamien-
tos de los entornos web, sus destrezas y su 
conciencia acerca de los parámetros vincu-
lados a convivir en entornos digitales. Es 
así que el 57% de los estudiantes tiene un 
nivel alto de desarrollo de esta dimensión; 
mientras que el 35% se ubica en el rango 
medio y el 8% en el bajo.

Respecto al nivel demostrado por los es-
tudiantes sobre sus conocimientos vin-

culados a conceptos fundamentales y el 
funcionamiento de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, de la sexta 
dimensión, tanto para sus actividades per-
sonales y académicas, se manifiesta una 
tendencia mayoritaria de un nivel medio 
y alto, ambos con el 46%; mientras que el 
8% se ubica en un rango bajo. Esto refleja 
que a nivel general, los alumnos sí manejan 
en mayor parte las concepciones básicas de 
términos, fundamentos y nociones necesa-
rias para sus actividades y funcionamiento 
general de entornos digitales.

Este resultado muestra que en general los 
estudiantes se encuentran de manera global 
en un nivel de competencias medio (47%) 
y alto (46%), lo cual muestra un panorama 
positivo frente al 7% que se encuentra en 
el nivel bajo.

Análisis correlacionales entre carrera 
cursada y nivel de competencias genera-
les y por dimensión.

Para el desarrollo de análisis correlacio-
nales mediante técnicas de estadística in-
ferencial, se procedió a trabajar las com-
petencias digitales a nivel general y por 
dimensión acorde a rangos de interpre-
tación. Se establecieron los niveles Alto, 
Medio y Bajo con sus correspondientes 
rangos para el análisis general y por di-
mensión. Luego, se aplicó la prueba Chi 
Cuadrado con su correspondiente Tabla de 
Contingencia para desarrollar el análisis 
correlacional entre la carrera en la que se 
matricularon los estudiantes y sus niveles 
de competencias digitales.

Pruebas de chi-cuadrado

El análisis estadístico utilizando la prueba 
de Chi Cuadrado de Pearson para evaluar 
la relación entre la carrera de los estudian-
tes y su nivel de competencia digital gene-
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ral arrojó un valor de 14.977 con 12 grados 
de libertad, y una significancia asintótica 
de 0.243. Dado que este valor es mayor a 
0.05, se concluye que no existe una corre-
lación significativa entre las variables es-
tudiadas.

Respecto al análisis de tabla de contingen-
cia entre nivel de competencia y carrera, se 
destaca que el 52.6% de estudiantes de ni-
velación inscritos en la carrera Artes Mu-
sicales alcanza el nivel medio de compe-
tencias digitales a nivel general. El 50% de 
estudiantes de Cine alcanza el nivel medio 
de competencias digitales y el 83.3% de 
estudiantes de la nivelación inscritos para 
Creación Teatral también alcanza el nivel 
medio. Otro de los valores tendencia des-
tacables es que el nivel alto es alcanzado 
con mayor frecuencia por los estudiantes 
de nivelación de Danza (62.5%), seguido 
de los estudiantes de la nivelación de Cine 
con el 50% (ver Tabla 1).

En el contexto de este análisis, se realizó la 

prueba de Chi Cuadrado para examinar la 
relación entre la carrera de los estudiantes 
y su nivel de competencia en la dimensión 
1: Creatividad e innovación. Los resulta-
dos mostraron un valor de 11.148 en la 
prueba de Chi Cuadrado de Pearson, con 
12 grados de libertad y una significancia 
asintótica de 0.516. Dado que este valor es 
mayor a 0.05, se concluye que no existe 
una correlación significativa entre la carre-
ra y el nivel de competencia en esta dimen-
sión específica.

Respecto al análisis de tabla de contingen-
cia entre nivel de la dimensión 1 de compe-
tencias digitales: Creatividad e innovación 
y carrera se destaca que el 52.6% de estu-
diantes de nivelación inscritos en la carrera 
Artes Musicales, alcanza el nivel medio de 
competencias en esta dimensión. El 51.2% 
de estudiantes de nivelación de Artes Vi-
suales alcanza el nivel medio de compe-
tencias digitales, el 50% de estudiantes de 
nivelación de Cine y el 83.3% de estudian-
tes de la nivelación inscritos para Creación 

Tabla 1

Tabla de contingencia entre Nivel de Competencia global y Carrera

Nota: Elaboración propia con datos del SPSS.

CARRERA

Artes Mu-
sicales

Artes 
Visuales

Cine
Creación 
Teatral

Danza Literatura
Pro-

ducción 
Musical

Total

Nivel 
Competen-
cia Total

Bajo
Recuento 0 5 0 0 0 3 0 8

% dentro 
de Carrera 0,0% 12,2% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 7,6%

Me-
dio

Recuento 10 19 2 5 3 4 6 49

% dentro 
de Carrera 52,6% 46,3% 50,0% 83,3% 37,5% 33,3% 40,0% 46,7%

Alto
Recuento 9 17 2 1 5 5 9 48

% dentro 
de Carrera 47,4% 41,5% 50,0% 16,7% 62,5% 41,7% 60,0% 45,7%

Total

Recuento 19 41 4 6 8 12 15 105
% dentro 
de Carre-
ra

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Teatral también alcanza el nivel medio. 
Otro de los valores tendencia destacables 
es que el nivel alto es alcanzado con ma-
yor frecuencia por los estudiantes de nive-
lación de Danza (62.5%), seguido de los 
estudiantes de la nivelación de Producción 
Musical con el 60% (ver Tabla 2).

En el contexto de este análisis, se llevó a 
cabo la prueba de Chi Cuadrado para exa-
minar la relación entre la carrera de los 
estudiantes y su nivel de competencia en 
la dimensión 2: Comunicación y colabora-
ción. Los resultados revelaron un valor de 
28.949 en la prueba de Chi Cuadrado de 
Pearson, con 12 grados de libertad y una 
significancia asintótica de 0.004. Dado que 
este valor es menor a 0.05, se concluye que 
las variables están correlacionadas. Esto 
indica que existe una relación directa entre 
la carrera en la que se inscribió el estudian-
te y su nivel de desarrollo de competencia 
en esta dimensión específica.

Respecto al análisis de tabla de contingen-
cia entre nivel de la dimensión 2 de com-

Nota: Elaboración propia con datos del SPSS.

Tabla 2

Tabla de contingencia entre nivel de competencia en la dimensión 1 y carrera.
CARRERA

Artes Mu-
sicales

Artes 
Visuales

Cine
Creación 
Teatral

Danza Literatura
Pro-

ducción 
Musical

Total

Nivel de 
Competen-
cia Dimen-
sión
1

Bajo
Recuento 1 5 1 0 0 2 0 9

% dentro 
de Carrera 5,3% 12,2% 25,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 8,6%

Me-
dio

Recuento 10 21 2 5 3 6 6 53

% dentro 
de Carrera 52,6% 51,2% 50,0% 83,3% 37,5% 50,0% 40,0% 50,5%

Alto
Recuento 8 15 1 1 5 4 9 43

% dentro 
de Carrera 42,1% 36,6% 25,0% 16,7% 62,5% 33,3% 60,0% 41,0%

Total
Recuento 19 41 4 6 8 12 15 105
% dentro 
Carrera 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

petencias digitales: Comunicación y cola-
boración y carrera, se destaca que el 100% 
de estudiantes de nivelación inscritos en la 
carrera Creación Teatral, alcanza el nivel 
medio de competencias en esta dimensión. 
El 75% de estudiantes de nivelación de 
Cine alcanza el nivel medio, el 78.9% de 
estudiantes de nivelación de Artes Musica-
les también alcanza el nivel medio. Otro de 
los valores tendencia destacables es que el 
nivel alto es alcanzado con mayor frecuen-
cia por los estudiantes de nivelación de 
Danza (62.5%), seguido de los estudiantes 
de la nivelación de Literatura con el 41.7% 
(ver Tabla 3).

En el contexto de este análisis, se realizó 
la prueba de Chi Cuadrado para evaluar la 
relación entre la carrera de los estudiantes 
y su nivel de competencia en la dimensión 
3: Investigación y manejo de informa-
ción. Los resultados arrojaron un valor de 
18.494 en la prueba de Chi Cuadrado de 
Pearson, con 12 grados de libertad y una 
significancia asintótica de 0.101. Dado que 
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Nota: Elaboración propia con datos del SPSS.

Tabla 3

Tabla de contingencia entre nivel de competencia en la dimensión 2 y carrera.

CARRERA

Artes Mu-
sicales

Artes 
Visuales

Cine
Creación 
Teatral

Danza Literatura
Pro-

ducción 
Musical

Total

Nivel de 
Competen-
cia Dimen-
sión
2

Bajo
Recuento 0 9 1 0 0 5 1 16

% dentro 
de Carrera 0,0% 22,0% 25,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 8,6%

Me-
dio

Recuento 15 18 3 6 3 2 8 55

% dentro 
de Carrera 78,9% 43,9% 75,0% 100,0% 37,5% 16,7% 53,3% 52,4%

Alto
Recuento 4 14 0 0 5 5 6 34

% dentro 
de Carrera 21,1% 34,1% 0,0% 0,0% 62,5% 41,7% 40,0% 32,4%

Total
Recuento 19 41 4 6 8 12 15 105
% dentro 
Carrera 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

este valor es mayor a 0.05, se concluye que 
las variables no están correlacionadas. Esto 
indica que no existe una relación significa-
tiva entre la carrera en la que se inscribió 
el estudiante y su nivel de competencia en 
esta dimensión específica.

Respecto al análisis de tabla de contingen-
cia entre nivel de la dimensión 3 de com-
petencias digitales: Investigación y mane-
jo de información se destaca que el 100% 
de estudiantes de nivelación inscritos en la 
carrera Creación Teatral, alcanza el nivel 
medio de competencias.. El 75% de estu-
diantes de nivelación de Cine alcanza el 
nivel medio, el 87.5% de estudiantes de 
nivelación de Danza y el 66.7% de Pro-
ducción Musical alcanza el nivel medio. 
Respecto al nivel alto en esta dimensión 
ninguna carrera registra porcentajes que 
alcance el 50%, todos llegan a menor por-
centaje. El más alto es Artes Musicales con 
el 42.1% y en el otro extremo se encuentra 
Creación Teatral puesto que ningún estu-
diante alcanza el nivel alto en esta dimen-
sión (ver Tabla 4).

En el contexto de este análisis, se llevó a 
cabo la prueba de Chi Cuadrado para exa-
minar la existencia de una relación entre la 
carrera de los estudiantes y su nivel de com-
petencia en la dimensión 4: Pensamiento 
crítico, resolución de problemas y toma de 
decisiones. Los resultados revelaron un va-
lor de 13.086 en el Chi Cuadrado de Pear-
son, con 12 grados de libertad y una signifi-
cancia asintótica de 0.363. Al ser este valor 
mayor a 0.05, se concluye que las variables 
no están correlacionadas. En otras palabras, 
no se observa una relación significativa en-
tre la carrera en la que se inscribieron los 
estudiantes y su nivel de competencia en 
esta dimensión específica.

Respecto al análisis de tabla de contingen-
cia entre nivel de la dimensión 4 de com-
petencias digitales, se destaca que el 83.3% 
de estudiantes de nivelación inscritos en la 
carrera Creación Teatral alcanza el nivel 
medio de competencias.. El 75% de estu-
diantes de nivelación de Danza alcanza el 
nivel medio, el 57.9% de estudiantes de ni-
velación de Artes Musicales, el 63,4% de 
estudiantes inscritos en Artes Visuales y el 
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Nota: Elaboración propia con datos del SPSS.

Tabla 4

Tabla de contingencia entre nivel de competencia en la dimensión 3 y carrera.

CARRERA

Artes Mu-
sicales

Artes 
Visuales

Cine
Creación 
Teatral

Danza Literatura
Pro-

ducción 
Musical

Total

Nivel de 
Competen-
cia Dimen-
sión
3

Bajo
Recuento 3 8 0 0 0 4 0 15

% dentro 
de Carrera 15,8% 19,5% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 14,3%

Me-
dio

Recuento 8 20 3 6 7 4 10 58

% dentro 
de Carrera 42,1% 48,8% 75,0% 100,0% 87,5% 33,3% 66,7% 55,2%

Alto
Recuento 8 13 1 0 1 4 5 32

% dentro 
de Carrera 42,1% 31,7% 25,0% 0,0% 12,5% 33,3% 33,3% 30,5%

Total
Recuento 19 41 4 6 8 12 15 105
% dentro 
Carrera 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

66.7% de Producción Musical alcanzan el 
nivel medio. Respecto al nivel alto en esta 
dimensión ninguna carrera registra por-
centajes que alcance el 50%, todos llegan 
a menor porcentaje. El más alto es Litera-
tura con el 41.7% y en el otro extremo se 
encuentra Creación Teatral, puesto que nin-
gún estudiante alcanza el nivel alto en esta 
dimensión (ver Tabla 5).

En el contexto de este análisis, se realizó 
la prueba de Chi Cuadrado para examinar 
la relación entre la carrera en la que se ins-
cribieron los estudiantes y su nivel de com-
petencia en la dimensión 5: Ciudadanía di-
gital. Los resultados arrojaron un valor de 
19.771 en el Chi Cuadrado de Pearson, con 
12 grados de libertad y una significancia 
asintótica de 0.072. Al ser este valor mayor 
a 0.05, se concluye que las variables no es-
tán correlacionadas. Es decir, no se encon-
tró una relación significativa entre la carrera 
de los estudiantes y su nivel de competencia 
en esta dimensión específica.

Respecto al análisis de tabla de contingen-

cia entre nivel de la dimensión 5 de com-
petencias digitales se destaca que el 66.7% 
de estudiantes de nivelación inscritos en la 
carrera Creación Teatral alcanza el nivel 
medio de competencias en esta dimensión. 
El 62.5% de estudiantes de nivelación de 
Danza alcanza el nivel medio, el 53.3% 
de estudiantes de nivelación de Produc-
ción Musical y el 50% de Cine alcanza el 
nivel medio. Respecto al nivel alto en esta 
dimensión se destaca que la mayoría de es-
tudiantes alcanza el nivel alto en el siguien-
te orden: Artes Musicales (73.7%), Artes 
Visuales (63.4%), Cine (50%) y Literatura 
(50%), el resto de carreras no llega al 50% 
(ver Tabla 6).

En el contexto de este análisis, se llevó a 
cabo la prueba de Chi Cuadrado para exa-
minar la relación entre la carrera en la que 
se inscribieron los estudiantes y su nivel de 
competencia en la dimensión 6: Funciona-
miento y conceptos de las TIC. Los resul-
tados mostraron un valor de 11.189 en el 
Chi Cuadrado de Pearson, con 12 grados 
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Nota: Elaboración propia con datos del SPSS.

Tabla 5

Tabla de contingencia entre nivel de competencia en la dimensión 4 y carrera.

CARRERA

Artes Mu-
sicales

Artes 
Visuales

Cine
Creación 
Teatral

Danza Literatura
Pro-

ducción 
Musical

Total

Nivel de 
Competen-
cia Dimen-
sión
4

Bajo
Recuento 2 8 1 1 0 4 1 17

% dentro 
de Carrera 10,5% 19,5% 25,0% 6,7% 0,0% 33,3% 6,7% 16,2%

Me-
dio

Recuento 11 26 2 5 6 3 10 63

% dentro 
de Carrera 57,9% 63,4% 50,0% 83,3% 75,0% 25,0% 66,7% 60,0%

Alto
Recuento 6 7 1 0 2 5 4 25

% dentro 
de Carrera 31,6% 17,1% 25,0% 0,0% 25,0% 41,7% 26,7% 23,8%

Total
Recuento 19 41 4 6 8 12 15 105
% dentro 
Carrera 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

de libertad y una significancia asintótica de 
0.513. Al ser este valor mayor a 0.05, se 
concluye que no existe una correlación sig-
nificativa entre la carrera de los estudiantes 
y su nivel de competencia en esta dimen-
sión específica.

Respecto al análisis de la Tabla 7 de con-
tingencia entre nivel de la dimensión 6 de 
competencias digitales se destaca que el 
57.9% de estudiantes de nivelación inscri-
tos en la carrera Artes Musicales alcanza 
el nivel medio de competencias en esta di-
mensión. El 50% de estudiantes de nivela-
ción de Cine y Danza alcanza el nivel me-
dio. Sobre el nivel alto en esta dimensión se 
destaca que tanto los estudiantes inscritos 
en la carrera de Cine, Creación Teatral y 
Danza alcanzan el 50% y que el 60% de 
los estudiantes inscritos en la nivelación de 
Producción Musical alcanza el nivel alto, 
el resto de carreras no llega al 50% de es-
tudiantes que alcanza el nivel alto en esta 
dimensión.

Esta investigación contribuirá a compren-

der que las competencias digitales son 
entendidas como instrumentos que per-
miten la movilización de conocimientos, 
procesos y actitudes, mediante los cuales 
el estudiante adquiere habilidades con el 
fin de adquirir conocimientos mediante la 
innovación. A partir de ahí, se generan re-
sultados prácticos, favorables y medibles 
dentro de la formación. 

La primera dimensión refleja que, respecto 
al desarrollo de creatividad e innovación 
como una habilidad de los estudiantes me-
diante el uso de las TIC y su desenvolvi-
miento en entornos digitales, necesita un 
mayor abordaje y preparación para que se 
pueda consolidar de mejor manera el de-
sarrollo de esta dimensión, indispensable 
para el desarrollo actual de su formación.

La Dimensión 2, referente a la comunica-
ción y colaboración, permite determinar 
que se deben focalizar estrategias para 
mejorar los conocimientos de los alumnos 
respecto a comunicarse y colaborar en en-
tornos digitales dentro de su formación, es-
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Nota: Elaboración propia con datos del SPSS.

Nota: Elaboración propia con datos del SPSS.

Tabla 6

Tabla de contingencia entre nivel de competencia en la dimensión 5 y carrera.

Tabla 7

Tabla de contingencia entre nivel de competencia en la dimensión 6 y carrera.

CARRERA

Artes Mu-
sicales

Artes 
Visuales

Cine
Creación 
Teatral

Danza Literatura
Pro-

ducción 
Musical

Total

Nivel de 
Competen-
cia Dimen-
sión
5

Bajo
Recuento 0 5 0 0 0 3 0 8

% dentro 
de Carrera 0,0% 12,2% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 7,6%

Me-
dio

Recuento 5 10 2 4 5 3 8 37

% dentro 
de Carrera 26,3% 24,4% 50,0% 66,7% 62,5% 25,0% 53,3% 35,2%

Alto
Recuento 14 26 2 2 3 6 7 60

% dentro 
de Carrera 73,7% 63,4% 50,0% 33,3% 37,5% 50,0% 46,7% 57,1%

Total
Recuento 19 41 4 6 8 12 15 105
% dentro 
Carrera 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CARRERA

Artes Mu-
sicales

Artes 
Visuales

Cine
Creación 
Teatral

Danza Literatura
Pro-

ducción 
Musical

Total

Nivel de 
Competen-
cia Dimen-
sión
6

Bajo
Recuento 0 5 0 1 0 3 0 9

% dentro 
de Carrera 0,0% 12,2% 0,0% 16,7% 0,0% 25,0% 0,0% 8,6%

Me-
dio

Recuento 11 19 2 2 4 4 6 48

% dentro 
de Carrera 57,9% 46,3% 50,0% 33,3% 50,0% 33,3% 40,0% 45,7%

Alto
Recuento 8 17 2 3 4 5 9 48

% dentro 
de Carrera 42,1% 41,5% 50,0% 50,0% 50,0% 41,7% 60,0% 45,7%

Total
Recuento 19 41 4 6 8 12 15 105
% dentro 
Carrera 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

tos elementos son muy importantes puesto 
que no tomarlos en consideración provoca 
que los estudiantes no tengan las habilida-
des necesarias para comunicarse y trabajar 
en equipo de forma adecuada en entornos 
digitales, lo cual es una de las falencias que 
más trae consecuencias al momento de pre-

sentación de trabajos, desarrollo de proyec-
tos y acciones en general que involucren el 
trabajo en grupo (Sánchez et al., 2009).

Mientras que la dimensión 3 de Investiga-
ción y manejo de información permite de-
terminar que las habilidades para gestionar 
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información en la web y sobre todo, para in-
vestigar, con un criterio analítico pertinente 
en medios digitales (Silva, 2012), es uno de 
los aspectos que más deben trabajarse en el 
contexto de la formación estudiantil, debido 
a que el 69% se encuentra en estas catego-
rías preocupantes, lo cual marca una tenden-
cia que se debe tener en consideración res-
pecto a que es importante poder formar a los 
estudiantes para que sepan cómo identificar, 
valorar y usar adecuadamente información 
de la web, sumado a dar una formación que 
genere conocimientos de metodologías de 
investigación en artes para que así los estu-
diantes puedan generar sus propias  investi-
gaciones basándose en criterios pertinentes 
de uso de la información digital.

Es importante destacar los resultados en el 
nivel de competencias digitales general de 
los estudiantes de nivelación, donde la cer-
canía de porcentaje entre el nivel medio y 
el alto fortalece la necesidad de contemplar 
el análisis por dimensiones para determinar 
con precisión en qué aspectos los estudian-
tes necesitan un mayor desarrollo de com-
petencias y de esa forma conocer dónde ha-
bría que tener mayor dedicación en cuanto 
a fortalecer procesos (Paz & Fierro, 2015).

Es importante que se asuma las nuevas 
formas de interactuar en el mundo de la 
tecnología en la actualidad del contexto de 
la información y se hace necesario que se 
adapten nuevas competencias a la innova-
ción tecnológica para desarrollar habilida-
des relacionadas al proceso de enseñanza 
y aprendizaje entre docente y estudiante.

El objetivo principal de esta investigación  
fue analizar las competencias digitales de 
los estudiantes de Nivelación de la Uni-
versidad de las Artes. Para cumplir con el 
objetivo, se  planteó un cuestionario que 
permite generar resultados acerca de las 
competencias digitales. 

Los resultados de la investigación permi-
tieron analizar mediante la tabla de contin-
gencia el nivel de competencia y carrera 
destacando que los estudiantes de nivela-
ción inscritos en la carrera Artes Musica-
les, Cine y Creación Teatral alcanzaron el 
nivel medio de las competencias digitales. 
El resultado que más resalta es el nivel alto 
de los estudiantes de nivelación de Danza, 
seguido de los estudiantes de Cine. 

Conclusiones
Conforme a los estudios realizados por 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) acerca 
de las capacidades, habilidades y el nivel 
de competencias que son necesarios y que 
va más allá del ámbito profesional en el 
que se desempeñen, prioriza que también 
es necesario el manejo del mundo digital, 
siendo la parte principal para potencializar 
cualquier tipo de ámbito y más si es el edu-
cativo (Levano-Francia et al., 2019). 

Para finalizar, la presente investigación 
describió los diferentes niveles de com-
petencia relacionados con las diversas 
carreras de la Universidad de las Artes, 
mediante las dimensiones a medir, como 
creatividad e innovación, comunicación y 
colaboración, investigación y manejo de 
información, pensamiento crítico, solución 
de problemas y toma de decisiones, ciuda-
danía digital, y funcionamiento y concep-
tos de la TIC, con ellas se ha podido deter-
minar que sí influye la carrera en el nivel 
de competencia.

Se recomienda a los futuros docentes in-
vestigadores referente a este tema, que  
realicen un estudio parecido mediante el 
análisis aplicado a los docentes para cono-
cer el nivel de competencias en el equipo 
de profesores de las diferentes carreras de 
la Universidad de las Artes. 
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Resumen

Este trabajo se realizó en el marco del Pro-
yecto de Investigación patrocinado por la 
Universidad de las Artes, La Biblioteca de 
las Artes, historia de un proceso adscrito 
al Grupo de Trabajo Arte y Memoria So-
cial.  Indaga en la historia de Diario El Te-
légrafo desde su fundación en 1884 hasta 
1925 en consonancia con las relaciones 
sociales, políticas y económicas que influ-
yeron para que se convierta en el medio de 
referencia de Guayaquil. La investigación 
toma como abordaje metodológico las 
consideraciones planteadas por la historia 
del tiempo presente respecto al análisis de 
la prensa y pone en relación las historias 
de vida de sus primeros propietarios con el 
fin de evidenciar las conexiones sociales, 
económicas y políticas que contribuyeron 
en el desarrollo de la empresa periodísti-
ca. El relato que se presenta habla de la 
vida del diario y de sus fundadores. Espe-
ra develar las complejas relaciones de la 
prensa con el poder económico, empresa-

rial y financiero del país, y contribuir con 
nuevos elementos que permitan reescribir 
la historia de la prensa escrita del país, 
como instituciones que intervienen como 
actores u operadores políticos para lograr 
decisiones sociales que les beneficie.

Palabras claves: Historia, prensa, perio-
dismo. 

Abstract

This work was carried out within the 
framework of the Research Project spon-
sored by the University of the Arts, The 
Library of the Arts, history of a process 
attached to the Art and Social Memory 
Working Group. It investigates the history 
of Diario El Telégrafo from its foundation 
in 1884 to 1925 in line with the social, 
political and economic relations that in-
fluenced it to become the reference medi-
um in Guayaquil. The research takes as a 
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Introducción 

A lo largo del Siglo XIX en Ecuador, las 
páginas de los periódicos fueron el esce-
nario de confrontación política de la so-
ciedad. Revistas y periódicos creados por 
gremios, partidos políticos o sectores iden-
tificados con causas electorales o coyuntu-
rales enriquecieron ese debate y aportaron 
en la construcción de una esfera pública. 
Muchas de esas publicaciones tuvieron 
corta vida y aquellos que lograron perma-
necer activos durante el siglo XX han sido 
aquellos que estuvieron ligados al comer-
cio y la banca.

 La Revolución Liberal y los cambios que 
generó -libertad de cultos, libertad de pren-
sa, separación de la Iglesia y el Estado- ge-
neró una proliferación de medios impre-
sos. Enrique Ayala Mora (2012) afirma 
que los liberales se veían así mismos como 
portaestandartes del progreso y de la lucha 
por la libertad de pensamiento. 

Para 1897, año en que se expidió la Consti-
tución liberal, la publicidad impresa se ha-
cía presente en las páginas de los diarios, 
las crónicas compartían el espacio con los 
artículos de opinión y las notas literarias. 
La última página recogía parte de la noticia 
anunciada en primera plana más anuncios 
pagados. (Ayala, 2012)

A medida que la información se convertía 
en un producto de venta, los medios re-
querían de nuevos equipos que aceleren 
el tiempo de producción en imprenta y les 
permita ofertar nuevos y diferentes servi-
cios con los cuales recuperar costos. Es en 
ese contexto que los medios abiertamente 
activistas pasaron a ser concebidos como 
un negocio que requería una estructura 
empresarial e ingresos constantes. Como 
sostiene Ayala Mora, las suscripciones pri-
mero, la venta de publicación luego y el 
voceo, posteriormente, fueron los cimien-
tos económicos para el funcionamiento de 
las empresas editoras. 

En esa lógica de funcionamiento, como 
la identificación política partidaria de los 
medios potencialmente podía excluir a una 
parte de los consumidores, la declaración 
de apartidismo y de neutralidad se imponía 
como estrategia de mercado, aunque el ac-
tivismo político continuaba de una manera 
velada. 

Los contenidos empezaron a mercadearse 
como elementos de atracción, los cronistas 
eran personajes reconocidos; el dueño del 
periódico mantenía una columna de opi-
nión y los contenidos informativos depen-
dían de las notas locales y del telégrafo, es-
tratégica red de comunicación garantizada 
por el Estado.

methodological approach the considerations raised by the history of the present time regarding 
the analysis of the press and relates the life stories of its first owners in order to demonstrate the 
social, economic and political connections that contribute to the development of the newspaper 
company. The story presented talks about the life of the newspaper and its founders. He hopes 
to develop the complex relations of the press with the economic, financial and financial power 
of the country and to contribute with new elements that allow rewriting the history of the writ-
ten press in the country, as institutions that intervene as political actors or operators to achieve 
social decisions that benefit

Keywords: History, press, journalism.
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Convertidos en referentes, los periódicos 
han impuesto la agenda de debate de la 
sociedad a través de un mecanismo perio-
dístico: la jerarquización temática, desta-
cando unos temas e invisibilizando otros.  
Como señala Fernando Rivas (2009) “los 
periódicos y los diarios no son textos ino-
centes ni tampoco guardianes de la verdad 
histórica” (p. 23), sus contenidos no son 
reflejo de la realidad ni la verdad inobjeta-
ble, sino una mirada parcial o una versión 
de la realidad.

En consonancia con lo planteado por Luois 
Althusser (1988), los medios de comuni-
cación transmiten la ideología dominante 
de una sociedad porque tienen el poder 
de crear y difundir imágenes, discursos y 
narrativas que moldean el pensamiento y 
el imaginario de la sociedad. Junto con la 
Iglesia y la Educación, sostiene Althusser, 
los medios de comunicación son aparatos 
ideológicos del Estado, cuya acción sirve 
para mantener la dominación hegemónica.

En tanto dispositivo del poder la prensa 
es un espacio compartido por intereses 
políticos y económicos con consensos y 
disensos. La opinión pública es más bien 
opinión publicada entendida como el lugar 
en el que se discuten asuntos del Estado 
por fuera del aparato estatal. 

Si los medios de comunicación defien-
den el orden instituido, la declaración de 
libertad de expresión o de fiscalización 
del poder es rebatible. Más aún cuando la 
evolución histórica de los medios eviden-
cia, desde su origen, su cercanía o su par-
ticipación dentro de grupos económicos y 
financieros. Su accionar político será en 
representación de esos sectores. 

Para evidenciar ese devenir de los medios 
es necesario hacer una revisión históri-
ca que permita una reinterpretación de su 

constitución y existencia a fin de desmon-
tar los relatos convertidos en verdades ab-
solutas. 

En ese sentido, este texto busca aportar 
con una nueva mirada de los orígenes de 
Diario El Telégrafo de Guayaquil. Se ha 
tomado como punto de partida el concepto 
de Historia del Tiempo Presente planteado 
por Julio Aróstegui (1998) que hace alu-
sión al análisis del pasado más reciente y 
su relación con el presente con el fin de en-
tender las dinámicas sociales, económicas 
y políticas que  han llevado hasta el mo-
mento actual. 

Como señala Aróstegui, la función de la 
historia del presente es uno de los instru-
mentos de crítica y autocrítica con el que 
sociedades de hoy, en cambio profundo 
cuentan para analizar procesos en cursos o 
que están inacabados. 

Desde esa perspectiva, el historiador debe 
revisar los microprocesos, recurrencias y 
ausencias para determinar matrices que 
permitan interpretar los hechos. Arostegui 
afirma que lo importante es sacar a luz las 
diferentes estructuras de lo que es suscep-
tible repetirse y las diferentes velocidades 
del cambio, sin las cuales no es posible co-
nocimiento histórico alguno.  

Para un análisis más pormenorizado, la 
Historia del Tiempo Presente permite la 
confluencia de diferentes disciplinas de las 
ciencias sociales para identificar, analizar 
y explicar la concurrencia de los procesos 
sociales.   

Se ha tomado como referencia los trabajos 
de Carlo Ginzburg (1982) y Peter Burke 
(2005) en el que las biografías son herra-
mientas que permiten explorar creencias, 
prácticas y analizar los acontecimientos 
históricos desde una perspectiva más de-
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tallada; ysirven para cuestionar y revisar 
las interpretaciones históricas aceptadas 
como realidades incuestionables. Así, se ha 
tomado como hilo conductor del relato, la 
biografía de los primeros dueños de Diario 
El Telégrafo para evidenciar el surgimiento 
y relacionamiento del diario en la vida po-
lítica y económica del país. Se ha acudido 
a la Economía Política de la Comunicación 
como el enfoque que permite entender las 
relaciones entre los medios de comunica-
ción, la política y la economía, así como el 
funcionamiento del mercado de la informa-
ción con sus lógicas de producción, distri-
bución y consumo. (Ortega, 2011)  

Desde la Sociología de la Comunicación, se 
advierte que los medios de comunicación 
son actores que operan al interior del siste-
ma político apelando a diversos roles, con 
el objetivo de influir en la adopción de polí-
tica pública que beneficie sus intereses o los 
del grupo al cual pertenecen. (Borrat, 2003)

Califano (2015) señala la importancia de 
asumir la información publicada como una 
realidad construida, que parte de una se-
lección deliberada de lo que se considera 
noticiable y se pone a la sociedad a debatir 
los temas que los medios consideran im-
portantes, esto es la agenda Setting, bajos 
unos marcos de interpretación, o lo que se 
conoce como teoría del Framing. 

Borrat (2003) afirma que en su papel de 
comunicador público, el periódico se ca-
racteriza por ser narrador y comentarista 
de conflictos políticos noticiables, mien-
tras que como organización profesional es, 
además, participante de conflictos sobre los 
que informa u omite en su temario público.

Bajo este andamiaje conceptual se busca 
aportar con nuevos elementos de inter-
pretación de la historia de los medios im-
presos del país. Los textos de referencia 

abordan la vida de los periódicos desde di-
námicas diferentes. La mirada cronológica 
o descriptiva que enumera las publicacio-
nes periódicas, sus principales elementos 
y en algunos casos, los motivos de su des-
aparición. Nos referimos a Historia de la 
Prensa de Guayaquil de Camilo Destruge 
(1982) y a Los periódicos guayaquileños 
en la historia 1821-1997 de Antonio Gó-
mez Iturralde (1998a, 1998b). 

Otros textos revisan la historia de los perió-
dicos en relación con el acontecer social, 
económico y político del país. Hablamos 
del texto El periodismo en la dialéctica de 
la política ecuatoriana de Orquera (2015); 
y el paper realizado por el historiador qui-
teño Enrique Ayala Mora (2012) La pren-
sa en la historia del Ecuador: una breve 
visión general. Por último, aquellos textos 
que aportan lecturas reflexivas de los me-
dios en el contexto local y nacional  y son 
artículos generados desde Loja de los in-
vestigadores Gutiérrez et al. (2016).

De manera particular, se advierten trabajos 
que indagan específicamente en la historia 
de algún medio de comunicación. Es im-
portante señalar el aporte de Katherine Or-
quera (2020) al reseñar la historia de Dia-
rio El Comercio de Quito en los años 40 y  
abre una ruta para futuras investigaciones 
que se adentren en la vida de los diarios y 
de sus empresas de manera que se pueda 
poner en contexto su evolución, el origen 
que  permitió su funcionamiento, los vín-
culos desarrollados por sus propietarios, 
las relaciones políticas, sociales y econó-
micas que influyeron para su éxito.

Este trabajo pasa revista a los primeros 40 
años de vida de Diario El Telégrafo. Inten-
ta develar los nexos, las relaciones y las 
situaciones que contribuyeron de manera 
directa e indirecta para que pueda crecer 
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y convertirse en el diario de referencia de 
Guayaquil y del país. Señala algunos he-
chos políticos en los que participó de ma-
nera directa y la forma en que influyó en el 
sistema político y fue beneficiario de deci-
siones de política pública. 

Como se mencionó anteriormente, se apo-
ya en la historia de vida de quienes fueron 
sus primeros propietarios con la intención 
de develar los nexos económicos y políti-
cos que tuvieron y como eso fue determi-
nante en el devenir de esos periódicos. 

Desarrollo

Los primeros años de El Telégrafo

Diario El Telégrafo circuló por primera vez 
el 16 de febrero de 1884. Su fundador Juan 
Murillo Miró fue hijo de Manuel Ignacio 
Murillo Pérez, considerado el patriarca del 
periodismo guayaquileño, llamado así por 
ser el responsable de la imprenta que sirvió 
para publicar el primer periódico de la ciu-
dad. (Gómez, 1998a)

El Patriota de Guayaquil apareció el 21 de 
abril de 1821. Junto a Primicias de la Cul-
tura de Quito, que circuló el 5 de enero de 
1792, se convirtieron en los primeros dia-
rios del país. Los dos medios de comunica-
ción contaron, de una forma u otra, con el 
apoyo de la Masonería.

El historiador Jorge Núñez (2003) señala 
que Eugenio Espejo, responsable del dia-
rio quiteño, fue integrante de la logia El ar-
cano sublime de la Filantropía, en Bogotá, 
luego de su exilio en 1789 y tras su retornó 
creó la Escuela de la Concordia, sociedad 
secreta destinada a cultivar el libre pensa-
miento y los principios de libertad, igual-
dad y fraternidad. Primicias de la Cultura 
fue el órgano de difusión de la Sociedad 
Patriótica Amigos del País.  

El establecimiento de la primera imprenta 
de Guayaquil respondió a la gestión reali-
zada por los masones como una necesidad 
para que la Junta de Gobierno cuente con 
un periódico que informe las gestiones ad-
ministrativas de la ciudad. 

Núñez (2003) subraya que José Joaquín 
de Olmedo integró la Logia Integridad 7 
cuando participó en las Cortes de Cádiz 
(1811-1813). Su actividad coincidió con 
la decisión de la Masonería de impulsar la 
Independencia Americana para lo cual se 
creó la Logia Madre Hispanoamericana. 
La Logia La Fragua de Vulcano, creada por 
la Logia Estrella de Guayaquil en 1810, en 
la que se reunían Francisco María Roca, 
Francisco Marcos, Francisco de Paula La-
vayen, Lorenzo de Garaicoa, José de Villa-
mil, Rafael Jimena y Luis Fernando Vive-
ro, impulsó un proceso independentista que 
perseguía además abolir la inquisición, es-
tablecer escuelas públicas y hacer efectiva 
la libertad de imprenta. (Núñez, 2003)

Camilo Destruge (1982) destaca los nom-
bres de varios masones que contribuyeron 
con fondos para adquirir la imprenta. Entre 
otros, figuran Francisco María Roca, José de 
Villamil, Francisco Lavayen, Luis Fernando 
Vivero y José Joaquín de Olmedo; integran-
tes de la Logia Estrella de Guayaquil. 

Tras la independencia, en 1821, circuló El 
Patriota de Guayaquil  y se expidió el pri-
mer Reglamento de Libertad de Prensa que 
estableció formas de actuar del periodismo y 
sanciones ante el abuso a la libertad de expre-
sión. El primer ejemplar contó con un texto 
de José Joaquín de Olmedo y fue impreso en 
el taller dirigido por Ignacio Murillo.

La imprenta, que fue un logro masón, per-
mitió el aparecimiento de otros medios: 
El Chispero (1825), El Impugnador Justo 
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(1825), El Garrote (1827), El Colombiano 
del Guayas (1827-1830) y El Ecuatoriano 
del Guayas (1833-1838). (Destruge, 1982)

Los masones estuvieron presentes tanto en 
la Independencia como en la conformación 
de la República. José Joaquín Olmedo, Vi-
cente Rocafuerte, Pedro Moncayo, José 
María Urbina presidente, todos miembros 
de la masonería, que tuvieron un papel 
central en la política ecuatoriana. 

Jorge Núñez (2003) afirma que los enfren-
tamientos políticos a lo largo del siglo XIX 
escondieron un enfrentamiento no solo en-
tre conservadores y liberales, sino también 
entre la Iglesia y la Masonería. Guayaquil 
se asoció con el impulso capitalista-liberal 
y la Sierra como espacio conservador, te-
rrateniente y clerical. La Masonería se an-
cló con la Costa capitalista, en tanto que la 
Iglesia se posicionó con la Sierra. 

La confrontación obligó a los masones a 
mantener el secreto como norma de fun-
cionamiento y que generaran organizacio-
nes de servicio social. Vicente Rocafuerte 
fundó una primera Junta de Beneficencia 
en 1842. José María Villamil, Juan Bau-
tista Destruge y José Mascote fundaron el 
Centro Filantrópico, antecedente de la So-
ciedad Filantrópica del Guayas fundado en 
1849. (De la Torre, 1996)

La prensa fue, junto con el parlamento, las 
instancias municipales y los foros acadé-
micos, el espacio idóneo para promover el 
ideario liberal. Las imprentas y el ejercicio 
del periodismo fueron un aspecto clave que 
impulsaron los masones.

Otro eje de su accionar fue promover la edu-
cación y el libre acceso al conocimiento. Los 
Templos masones sirvieron para la forma-
ción de intelectuales, en tanto que la Biblio-
teca Municipal, fundada por Pedro Carbo en 

1862, permitió acercar libros, periódicos y 
revistas a los ciudadanos. (Pérez, 2005)

En ese contexto social y político de la ciu-
dad creció Juan Murillo Miró. En el seno 
de una familia cuya acción profesional 
transcurría alrededor de la imprenta y en 
un entorno influenciado por la presencia 
de los masones. Estudiante del Colegio 
San Vicente del Guayas -hoy Vicente Ro-
cafuerte-, cuyo rector, Fernando Vivero, 
también fue integrante de la Logia Estrella 
del Sur. (Núñez, 2003)

Presidente del Consejo Cantonal de la ciu-
dad en 1880. Partió en 1881 a Hambur-
go con la intención de establecerse como 
agente comercial, pero se vio obligado a 
regresar por el deterioro de la salud de su 
madre y su esposa. 

Los primeros años

El retorno de Murillo al país coincidió con 
la dictadura de Ignacio de Veintimilla. Las 
fuerzas políticas estaban claramente iden-
tificadas. Los católicos con la vertiente 
republicana y liberal; y los liberales con 
la tendencia radical y moderada (Ayala, 
1994). Guayaquil contaba con varias im-
prentas. A más de la de Murillo, estaban la 
de José Joaquín Sono, la de Calvo y Cía, 
la de Juan José Malta; y la del Gobierno. 
(Pérez, 2005).  Antonio Gómez Iturralde 
(1998a) registra que al finalizar el siglo 
XIX circulaban unos 90 impresos, entre 
los que figuraban El Diario de Guayaquil 
(1860), La Nación (1879), El Globo, El 
Grito del Pueblo y El Tiempo (1891). 

Los diarios conservaban un marcado con-
tenido político, de modo que la prensa fue 
el espacio idóneo en el que se reproduje-
ron los debates de la época y el originario 
espacio de público de opinión que señalan 
las historiadoras Bedoya (2010). El am-
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biente se mostraba propicio para imprimir 
un nuevo medio de comunicación.

Tras la muerte de su padre, en enero de 
1884, Juan Murillo Miró heredó la impren-
ta y un mes después puso a circular diario 
El Telégrafo (Pérez, 2005).

El primer número apareció seis días des-
pués de la posesión de José María Plácido 
Caamaño, electo Presidente por la Conven-
ción Nacional de 1884. El historiador En-
rique Ayala señala que su triunfo significó 
dejar la línea liberal radical del alfarismo 
para dar paso a una opción moderada, de-
nominada progresista, que buscaba la in-
tegración del país al circuito internacional 
sin cambiar la estructura social ni afectar el 
poder del Iglesia. A pesar de que en su go-
bierno se crearon las provincias de Bolívar 
y El Oro e instituyó el Sucre como unidad 
monetaria, no logró superar la confronta-
ción política existente. (Gómez, 1998a). 

El Telégrafo se posicionó como un diario 
liberal radical, por tanto, de oposición a 
Caamaño. Las primeras ediciones circula-
ban miércoles y sábados a un costo de 1 
real por unidad y de 0.75 centavos de peso 
por mes (véase Figura 1). 

La primera página estaba destinada a infor-
mación publicitaria contribuyendo al desa-
rrollo comercial y financiero de la ciudad 
(véase Figura 2), lo que Benedic Anderson 
(1993/2006) califica como el aporte de la 
prensa para el desarrollo del capitalismo 
impreso. El modelo económico de finan-
ciamiento se sustentó con la venta diaria, 
las suscripciones mensuales, los remitidos 
y los avisos publicitarios. La parte editorial 
establecía mínimas normas de publicación 
que marcan los antecedentes de los ma-
nuales de estilo y, posteriormente, se im-
plementaron en los periódicos.

Desde sus inicios, el periódico estableció 
una columna editorial que aparecía en la 
segunda página. El director/propietario ex-
presaba sus ideas sobre los temas de de-
bate social. Los textos informativos hacían 
referencia a lo publicado en otros medios 
-locales o nacionales- y a la corresponden-
cia telegráfica, contribuyendo a la confor-
mación de un imaginario común de identi-
dad nacional. (Anderson, 1993/2006)

El 15 de noviembre de 1884, diez meses 
después que el diario empezará a vender-
se, se desató la revolución de los Chapulos 
liderada por Luis Vargas. Los ataques de 

Figura 1

El Telégrafo, Guayaquil, 9 de abril de 1884

Fuente: Archivo Biblioteca de las Artes
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Figura 2

El Telégrafo, Guayaquil, 5 de abril de 1884

Fuente: Biblioteca Municipal de Guayaquil

los montoneros estuvieron presentes has-
ta 1887. El plan contaba con el apoyo de 
Alfaro desde Panamá que organizaba su 
retorno al país. Tras el Combate Naval de 
Jaramijó y el asesinato de Nicolás Infante, 
el 5 de enero de 1885, El Telégrafo publicó 
una hoja volante que contó con la firma de 
apoyo de cientos de ciudadanos.

En este contexto histórico, el proyecto 
liberal requería de un periódico que in-
forme y oriente sobre la lucha y los dife-
rentes acontecimientos ejecutados por los 
montoneros. El Telégrafo llenó esa nece-
sidad política. Antonio Gómez (1998a), 

ha comentado sobre la acción del diario 
en esa época, destaca que las oficinas del 
rotativo se convirtieron en un espacio de 
conspiración contra el régimen de Caama-
ño, actividad que se desarrollaba con cierta 
imprudencia. El gobierno habría insertado 
un espía dentro de sus colaboradores, has-
ta que Murillo fue detenido y desterrado a 
Chile.  El periódico dejó de circular el 3 de 
julio de 1886.

Los colaboradores que trabajaron en los 
primeros años del diario fueron Francisco 
Campos, Doroteo Molleda, César Borja 
Lavayen, Lorenzo Peña, Césareo Carrera 
Padrón, Nicolás Augusto González, Ga-
briel Urbina, Camilo Destruge, Amadeo Iz-
quieta, José Matías Avilés, José María Chá-
vez Torres, entre otros. (Destruge, 1982)

El exilio

Una vez en Chile, Murillo Miró entabló 
amistad con varios personajes. Entre ellos 
con el periodista liberal Juan Manuel Bal-
maceda Fernández, escritor de la Revista 
de Santiago y fundador del diario La Li-
bertad de Santiago, que desde agosto de 
1886 era presidente de Chile. (Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile, s.f.)

Rodolfo Pimentel (2005) señala que la 
guerra civil chilena y la posterior renuncia 
de Balmaceda el 29 de agosto de 1891 dejó 
a Murillo sin el apoyo con el que contaba y 
lo volcó, nuevamente, a la ruina.

En 1888, tras la elección de Antonio Flores 
Jijón, se instauró una etapa de paz  donde 
reinó la libertad de prensa y de asociación 
(Destruge, 1982). Su administración con-
cedió amnistía los montoneros apresados 
en el régimen de Caamaño, se reformó el 
impuesto a los diezmos, se renegoció la 
deuda externa y se extendió la línea férrea 
hasta Quito. 
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Siguiendo la línea progresista, en julio de 
1892, Luis Cordero asumió la Presidencia 
del Ecuador y renunció a su cargo el 16 de 
abril de 1895 en medio de acusaciones de 
corrupción. Entre 1894-1895 se produjo la 
guerra entre Japón y Corea. Chile se había 
declarado neutral lo que le impedía vender 
a Japón uno de sus buques, El Esmeralda.  
Ecuador, que no había tomado posición, 
fue conminado por el cónsul de Estados 
Unidos a celebrar una venta ficticia para 
encubrir esa negociación. 

Pérez (2005)  anota que Murillo atestiguó, 
en Valparaíso, el momento de zarpe del bu-
que chileno con la bandera ecuatoriana y 
que al investigar detalles descubrió que el 
gobernador del Guayas, José María Plácido 
Caamaño, obtuvo una comisión de ochenta 
mil libras esterlinas. Por coincidencia, fue 
el mismo personaje que cuando presidente 
había dispuesto su exilio.

El caso se hizo público en enero de 1895 a 
través de los telegramas que Murillo remi-
tió a José Abel Castillo, entonces, adminis-
trador del Diario de Avisos. La prensa gua-
yaquileña -entre ellos La Nación, el Diario 
de Avisos y el Imparcial- se hizo eco del 
caso al que denominó La venta de la ban-
dera. Camilo Destruge destaca que tras 
la renuncia de Cordero y la posesión del 
vicepresidente Salazar se desató un fuerte 
ataque a la prensa con clausura de talleres, 
prohibición de circulación de medios y la 
partida al exilio de varios periodistas. 

La denuncia habría sido el disparador que 
aceleró el ascenso del liberalismo. La Re-
volución Liberal se proclamó el 5 de Junio. 
Alfaro entró a Quito luego de su triunfo en 
la zona de Gatazo al sur de la Capital (Pon-
ce, 1938). El país entró en una nueva etapa 
política.

El retorno de Murillo

Tras once años en Chile, Juan Murillo re-
gresó al país y puso nuevamente a circular 
El Telégrafo el 14 de octubre de 1896. Para 
entonces, José Abel Castillo se desempe-
ñaba como administrador del diario. 

Castillo, oriundo de Ambato, llegó a Gua-
yaquil en 1861 con apenas 7 años. Trabajó 
en la casa comercial de su tío y luego en la 
Casa de Comercio Alemana  donde llegó a 
ser Tenedor de Libros gracias a su autofor-
mación en contabilidad. Liberal radical, tra-
bajó como voluntario alfarista y en 1883 fue 
ayudante de Luis Vargas Torres, líder de la 
campaña del Ejército Liberal (Pérez, 2005).

Tras su corta etapa de militancia, trabajó 
en el bazar La Juventud de Modas, de José 
Guillamet, quien se convirtió en su bene-
factor. Guillamet fue accionista del Banco 
del Ecuador, segunda institución de emi-
sión monetaria creada en 1868 que junto al 
Banco Luzurraga, habrían de manejar las 
finanzas y la política del Ecuador. (Acosta, 
1995)

En 1893 se encargó de la contabilidad del 
Diario de Avisos y desde 1894 trabajó en la 
redacción del Diario La Nación. Entonces, 
junto con Aurelio Noboa Baquerizo, redac-
tor de El Imparcial, descifraron los cables 
enviados por Juan Murillo con que devela-
ron la negociación del buque Esmeraldas.  

Rodolfo Pimentel recuerda que José Abel 
Castillo fue uno de los primeros firmantes 
del Acta de Proclama de Eloy Alfaro como 
Jefe Supremo el 5 de junio de 1895. 

El incendio del 5 y 6 octubre de 1896 divi-
dió la historia de Guayaquil en un antes y 
un después. El fuego arrasó 83 manzanas, 
más de mil casas y destruyó los más im-
portantes edificios del centro de la ciudad. 
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Las oficinas del Banco Comercial y Agrí-
cola, del Territorial y del Banco del Ecua-
dor se consumieron, así como numerosos 
negocios, entre ellos el bazar de Guillamet 
donde laboró Castillo. (González, 1896)

En la crónica de los hechos, González se-
ñala que también se destruyeron los talle-
res de Diario El Tiempo y la casa de Juan 
B. Elizalde donde funcionaba Diario La 
Nación.   Es importante señalar que en esa 
imprenta se elaboraba El Pueblo, órgano 
de difusión de la Sociedad Filantrópica del 
Guayas, que como  se ha dicho, fue un pro-
yecto masón. En todo caso, el 7 de octubre 
de 1896, el único medio que circuló fue El 
Grito del Pueblo dejando a la ciudad sin 
una voz liberal y con un evidente espacio 
vacío en la comunicación escrita. La cir-
culación de El Telégrafo, desde el 14 de 
octubre de 1896, llenó el vacío dejado por 
los periódicos arrasados por el fuego. 

La reconstrucción de la ciudad recayó en 
la Comisión de Socorros, encargada de re-
caudar y distribuir los fondos de ayuda na-
cional e internacional que llegaron al país. 
Esa comisión estuvo conformada por Luis 
A. Dillon, W. Higgins, Emilio Estrada, Mi-
guel Campodónico, F. Salcedo, Julio Con-
cha, Martín Avilés y J.A Wheeler. (Junta 
de Socorros, 1898).

La necesidad de rearmar la infraestructura 
urbana, comercial, financiera y bancaria 
obligó a las autoridades a tomar medidas. 
Rojas (2020) señala que el 27 de octubre 
de 1896, el Municipio convocó a un Con-
curso de Proyectos Urbanos para la reorga-
nización urbana sentando una trama cua-
driculada, base de la estructura de la nueva 
ciudad. 

Como referencia, el Puerto concentraba el 
38% de la población nacional, de la cual 

el 54% era trabajadores de servicios, 41% 
de otras áreas y 5% de actividades desco-
nocidas. Existía demanda de mano de obra 
para actividades agrícolas, portuarias y de 
servicios. Las actividades importadoras se 
encontraban en auge y el puerto tenía un 
importante movimiento comercial y finan-
ciero. (Pineo, 1994)

Los problemas de la ciudad se concen-
traban en cuatro áreas: abastecimiento de 
mercados; comunicación interna que fa-
cilite el comercio; industrias que provean 
bienes; y servicios financieros que posibi-
liten el auge del capital. El Estado liberal 
intentó responder a esos problemas. Se 
creó una Sociedad Protectora de la Indus-
tria (1 de junio de 1897); se constituyó la 
Guayaquil & Quito Railway Co., encarga-
da de los trabajos del ferrocarril del sur; se 
expidió una Ley Reformatoria de Bancos 
con la intención de pasar al talón oro y se 
consolidaron las deudas del Estado con la 
banca privada. (Gómez, 1998a)

La nueva etapa de El Telégrafo se inscribió 
en ese proceso de reorganización urbana 
de la ciudad, en medio de la dinamización 
de la banca y el comercio y el surgimien-
to de una élite con diferentes intereses que 
respondían a sus actividades comerciales, 
financieras, importadores y exportadores. 
(Véase Figura 3) 

El diario mantuvo la diagramación de 6 co-
lumnas; el contenido refería a información 
comercial, noticiosa –nacional e interna-
cional-; y, la columna de opinión del direc-
tor. Los avisos comerciales se presentaron 
en la primera página, cambió la tipografía y 
la circulación pasó de la mañana a la tarde. 

Un hecho que cambiaría la historia del ro-
tativo porteño será la convocatoria de Eloy 
Alfaro a Juan Murillo para que dirija la 
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cía Moreno (Núñez, 2003). Nuevamente, 
los masones estarían presentes en proyec-
tos que vinculaban a la prensa.

La gestión de José Abel Castillo

En 1899, José Abel Castillo adquirió las 
deudas y las acciones del periódico y se 
convirtió en el nuevo propietario. El 7 
de ese mes circuló una nueva versión de 
El Telégrafo con un formato pequeño, de 
8 a  12  páginas, escritas a dos columnas 
(Gómez, 1998b). 

El diario mantuvo la línea alfarista hasta 
1901. Ese año, el diario no apoyó al candi-
dato liberal Leonidas Plaza Gutiérrez, pero 
continuó la promoción de los proyectos li-
berales: la ley de manos muertas, el matri-
monio civil, el divorcio y la separación del 
Estado y la Iglesia, como puede advertirse 
en el siguiente editorial:

Dice monseñor González Suárez que 
el clero puede tener participación en la 
política. Si por esa participación se en-
tiende la aceptación de todos aquellos 
cargos que, según la Constitución, pue-
den desempeñar los sacerdotes como 
los de senadores, diputados o miem-
bros del Consejo de Estado. Nosotros 
agregaremos y ministros de Estado y 
hasta presidente de la República. Por-
que realmente deben los sacerdotes 
tener todos los derechos que la Cons-
titución concede a los ciudadanos, pero 
por los votos que hacen, se hallan ex-
cluidos de tomar parte en los negocios 
públicos y según la Constitución vigen-
te, están inhabilitados civilmente para 
los cargos administrativos y además no 
son ni electores ni elegibles. (…) La 
secular intransigencia de sus principios 
los incapacita para la vida política por 
encontrarse en oposición al amplio de-

Figura 3

El Telégrafo, Guayaquil, 5 de diciembre de 1896

Fuente: Biblioteca Digital CCE.

Escuela de Artes y Oficios de Quito, evi-
denciando desde ese momento la estrecha 
relación que mantenían los dueños de los 
periódicos con los gobiernos de turno.  

El mismo año que la ciudad de Guayaquil 
debatía el proyecto que daba entrada a la 
modernidad urbanística y cerraba la etapa 
arquitectónica vigente desde la Colonia 
(Compte, 2017), en diciembre de 1897, 
José Abel Castillo asumía la dirección de 
El Telégrafo e ingresaba a la Logia Luz del 
Guayas (Pérez, 2005). El contacto con la 
Masonería se habría dado cuando colaboró 
como asistente de Juan Montalvo mientras 
el escritor combatía con la tiranía de Gar-
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sarrollo de la civilización moderna. (El 
Telégrafo, 9 de mayo de 1901, p. 1)

El 16 de junio de 1902, un nuevo incendio 
afectó la ciudad, 26 manzanas se vieron 
afectadas, dentro de ellas, los talleres del 
diario. El Telégrafo dejó de circular por 10 
días y luego, el 8 de noviembre, anunció el 
cierre temporal del rotativo hasta resolver 
sus dificultades (Gómez, 1998b).

En junio de 1902 cuando El Telégrafo per-
dió sus talleres en el incendio de ese año, 
Leonidas Plaza dirigía el país desde el 1 
de septiembre de 1901. Si bien fue el can-
didato liberal, apoyado por Alfaro, pronto 
habrían de distanciarse, aunque mantuvo 
las líneas generales de las reformas libe-
rales (Ley de Matrimonio Civil y divorcio, 
1902; Ley de Cultos, 1904) y la construc-
ción del ferrocarril.

Sin embargo y como se verá más adelante, 
El Telégrafo inició una relación de encuen-
tros y desencuentros con el liberalismo, 
alejándose cada vez más del ala radical a 
la que apoyó en sus orígenes. 

El Telégrafo volvió a circular el 1 de julio 
de 1903. Los talleres estaban localizados 
en las calles Aguirre No. 425, entre Chile 
y Chimborazo, y contaban con nueva ma-
quinaria importada desde Francia (Gómez, 
1998b). El objetivo del periódico fue posi-
cionarse como el principal periódico de la 
ciudad. Para ello, incorporó noticias cultu-
rales, fragmentos diarios de novela e inclu-
yó plumas del calibre de José Antonio Cam-
pos y Camilo Destruge. Se mantuvo con el 
formato a seis columnas y cuatro páginas. 

Sin embargo, serían los problemas políti-
cos los que pondrían en crisis su estabili-
dad. Las diferencias entre Leonidas Plaza 
y Eloy Alfaro habían acentuado las divisio-
nes en el liberalismo. Para las elecciones 

de 1905, Plaza promovió a Lizardo García, 
comerciante guayaquileño, miembro de la 
Sociedad Protectora de la Infancia que ha-
bía sido creada por José Castillo y León 
Becerra. El apoyo del diario a García se 
daba por descontado y con ello se ratificó 
la distancia que había tomado Castillo y El 
Telégrafo del liberalismo radical.

García gobernó por corto tiempo, desde 
el 1 de septiembre de 1905 hasta el 15 de 
enero de 1906 cuando fue depuesto por 
Alfaro. Cuando el diario condenó el derro-
camiento sus oficinas fueron atacadas por 
fuerzas gobiernistas lo que acentuó más la 
distancia con el alfarismo radical.

La Asamblea Constituyente de 1906 de-
signó Presidente a Alfaro y promulgó una 
nueva Constitución que estableció definiti-
vamente la separación entre la Iglesia y el 
Estado. Ese mismo año, se había fundado 
diario El Comercio de Quito y el Banco 
del Pichincha, como una expresión de la 
necesidad de la Sierra de contar con una 
institución financiera que hiciera frente a 
las de la Costa.

En su segunda administración, Alfaro bus-
có afianzar el proyecto liberal. Uno de sus 
ejes fue la construcción del ferrocarril, 
tema que generó controversia. Los medios 
guayaquileños, entre ellos El Telégrafo, se 
opusieron al contrato de concesión para la 
construcción de la línea férrea por Acher 
Harman, contratista demandado en Es-
tados Unidos y que había fracasado en la 
dirección de un ferrocarril (Uggen, 2004). 
Cabe recordar que fue el Primer Congreso 
Panamericano realizado en Washington en 
1889, que recomendó  la construcción de 
una línea férrea que conecte a las dos amé-
ricas, por lo que el proyecto se ejecutó aún 
sin contar con inversionistas y sustentado a 
crédito externo.
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El 17 de septiembre de 1907, al grito de 
Viva Alfaro, soldados, empleados del mue-
lle y resguardos atacaron nuevamente los ta-
lleres de los periódicos opositores (Gómez, 
1998b).  El Telégrafo salió de circulación 
para reaparecer el 7 de agosto, pero el día 
19, otro ataque obligó a Castillo a partir ha-
cia el exilio por unas semanas (Pérez, 2005).

Camilo Destruge (1982) señala que en la 
segunda administración de Alfaro, El Te-
légrafo mantuvo una oposición moderada, 
informó extensamente sobre temas inter-
nacionales y fue parco en los asuntos de 
política interna, sin abandonar los temas de 
interés general. 

El 11 de agosto de 1911, en medio de una 
revuelta popular, Alfaro renunció a la Pre-
sidencia y partió a Panamá. Carlos Freire 
Zaldumbide, entonces Presidente del Con-
greso, fue designado Presidente Interino. 
Convocadas las elecciones presidenciales, 
triunfó Emilio Estrada Carmona. Gobernó 
apenas cuatro meses hasta su fallecimiento 
en enero de 1912. El Congreso, con mayo-
ría placista y conservadora, designó a Frei-
re como Presidente. La decisión fue recha-
zada por los alfaristas de Esmeraldas que 
declararon Jefe Supremo a Flavio Alfaro. 
Por su parte, Pedro Montero se proclamó 
Jefe Supremo del Guayas.

Leonidas Plaza se desplazó a Guayaquil 
a combatir a Moreno. Alfaro, de retorno 
de Panamá, esperaba ser mediador entre 
los bandos de su partido, sin embargo, las 
fuerzas liberales radicales habían perdie-
ron terreno y estaban siendo derrotadas. 
Montero capituló, Alfaro firmó la rendi-
ción con la condición de amnistía para los 
levantados en diciembre de 1911 y su exi-
lio. Desconociendo los acuerdos, Plaza or-
denó la detención de Alfaro, sus generales 
y varios liberales, entre ellos el periodista 

Luciano Coral, director del diario El Tiem-
po. Montero fue juzgado por traición, eje-
cutado y su cuerpo arrastrado por las calles 
de Guayaquil. 

Los prisioneros fueron llevados a Quito 
por órdenes de Freire. El historiador Enri-
que Ayala afirma que es incuestionable el 
acuerdo de los placistas con los conserva-
dores y los clérigos que azuzaron a la mul-
titud. Su hijo Olmedo Alfaro acusó a Plaza 
y Freire de urdir un plan que terminó con 
el asesinato y responsabilizó a la prensa 
como instigadora del horrendo crimen. 

El Viejo Luchador, como se llegó a cono-
cer a Alfaro fue asesinado el 28 de enero de 
1912. Ese acontecimiento marcó el epílogo 
del desencuentro entre conservadores y libe-
rales. Alfaro impulsaba una modernización 
estatal con inclusión social, un desarrollo 
de la industria, una integración regional y 
el laicismo (Paz y Miño, 2013).  Leonidas 
Plaza, representaba a la banca y los expor-
tadores de la Costa que habían entrado en 
contradicción con el proyecto liberal. 

La facción placista había triunfado. El Te-
légrafo se alineó con Leonidas Plaza, cer-
cano al Banco Comercial y Agrícola, y se-
lló su vínculo con los sectores financieros. 

El crecimiento del diario

El crecimiento del periódico se sitúa duran-
te la segunda Presidencia de Leonidas Pla-
za, 1912-1916, justamente en el momento 
de mayor auge de la banca costeña. Hay 
que recordar que para esta época el Banco 
Comercial y Agrícola, de Francisco Urbina 
Jado, y el Banco del Ecuador, gozaban de 
un poder inusitado porque eran emisores 
de moneda, se encargaban de comerciar los 
giros de los exportadores y controlaban el 
dinero en circulación en el país.
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El historiador Juan Paz y Miño (2002) afir-
ma que las confrontaciones políticas, la 
crisis con Perú y la guerra civil entre con-
servadores y liberales llevaron al gobierno 
a depender de la banca presionando por la 
impresión de papel que desató, posterior-
mente, una aguda crisis inflacionaria. Plaza 
reformó las leyes de control bancario, auto-
rizó la inversión en otros negocios privados 
y favoreció la formación de oligopolios.

Rodolfo Pérez Pimentel (2005) relata que, 
con la llegada de Leonidas Plaza al poder, 
José Castillo viajó a Europa y Estados Uni-
dos,  donde adquirió dos linotipos para ex-
pandir la presencia del diario en la ciudad. 

El Telégrafo literario, revista semanal, 
apareció desde el 9 de octubre de 1913 
hasta el 22 de enero de 1914 y se convir-
tió en el foro de la corriente modernista 
que llegó desde Francia. Fue dirigido por 
José Antonio Falconí Villagómez, Mi-
guel Ángel Granado y Guarnizo y Manuel 
Eduardo Castillo.

En ese año adquirió una rotativa plana 
Duplex con capacidad para imprimir has-
ta cuatro mil quinientos diarios por hora. 
Eliminó la edición vespertina, inició los 
Jueves Literarios, sección del periódico 
en el que escribió Medardo Ángel Silva. 
Amplió los temas de referencia incluyen-
do la columna Para la mujer y el hogar y, 
posteriormente, se afilió a los servicios de 
prensa internacional (Pérez, 2005)

Siguiendo el alineamiento con los sectores 
financieros, Castillo apoyó la candidatura 
de Alfredo Baquerizo Moreno, ex colabo-
rador de Leonidas Plaza y representante de 
la élite guayaquileña. Durante su Presiden-
cia, sucretizó la deuda de El Telégrafo, uti-
lizada para comprar la imprenta de 1898. 
Gobernó desde el 1 de septiembre de 1916 

hasta el 31 de agosto de 1920. En las elec-
ciones de ese año, cuando triunfó José Luis 
Tamayo, el diario mantuvo una posición de 
neutralidad. (Destruge, 1982)

Es de suponer que sin la presión de pagos 
en dólares, la situación empresarial de El 
Telégrafo se consolide. En 1919 José Cas-
tillo conformó la Sociedad Anónima La 
Previsora que se convirtió en Caja de Aho-
rros en 1920 de la cual fue gerente Víctor 
Emilio Estrada Sciacaluga y Castillo, uno 
de sus directores. Se convertía, además de 
periodista, en banquero. Su posición den-
tro de la Masonería también se reconocía. 
El 19 de junio de 1921 fue electo Primer 
Diputado Gran Maestro de la Logia Masó-
nica del Ecuador. Su posición como Direc-
tor del periódico le daba además posicio-
namiento intelectual.  

Siguiendo la  línea  del desarrollo capita-
lista , el 4 de julio de 1921, se inscribió  la  
primera compañía anónima de comercio El 
Telégrafo (Gómez, 1998) para ejercer co-
mercio dentro y fuera del país.

La formalidad implicó libros de contabi-
lidad, responsabilidades civiles para el re-
presentante legal y la promulgación de un 
reglamento interno de funcionamiento, tal 
como lo expresan las escrituras públicas de 
constitución.

También fue la primera empresa editora en 
dejar constancia de la extensión de sus nego-
cios a otras áreas, más allá de las netamente 
periodísticas o de imprenta, lo que luego se-
ría una norma en el resto de empresas perio-
dísticas que funcionaron en el país. 

Ese mismo año, Castillo contrató al avia-
dor Elia Liut para que vuele el avión de 
caza italiano que había adquirido y bauti-
zado como El Telégrafo I. Pese a las dis-
crepancias que mantenía con el presidente 
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José Luis Tamayo, la aeronave fue donada 
al Gobierno ecuatoriano para fundar la Pri-
mera Escuela de Aviación que funcionó en 
el país (Pérez, 2005). Posteriormente, ad-
quirió la primera rotativa cilíndrica. 

1921 fue un año clave en la historia del 
diario, Castillo inscribió la empresa, com-
pró un avión, una rotativa cilíndrica, ex-
pandía su negocio bancario e iniciaba la 
expansión urbanística de la ciudad con la 
construcción del edificio de la Av. 9 de Oc-
tubre y Pichincha para ser sede del Banco 
La Previsora. Inversiones financiadas con 
recursos propios y con préstamos externos 
que significaron una gran presión para la 
empresa periodística.

El crecimiento de la empresa coincidió con 
el inicio de la crisis económica y ello habría 
de cambiar, radicalizar la oposición de El Te-
légrafo al gobierno de Tamayo.  La caída de 
las exportaciones de cacao generó una fuerte 
presión fiscal, pues constituía el 71.3% de 
los ingresos públicos. Para tener una idea, 
las exportaciones cacaoteras pasaron de 20 
millones en 1920 a 9 millones en 1921, y a 
7.5 millones en 1923 (Acosta, 1995).

La devaluación monetaria llegó al 140% en 
1923. La inflación y el desempleo golpea-
ron, sobre todo, a los sectores populares. 
Las empresas periodísticas, en tanto im-
portadoras, enfrentaban el alto costo de los 
materiales para la edición de los periódicos. 

Cuando estalló la crisis, en 1922, El Telé-
grafo se alineó con los importadores, entró 
en una confrontación -poco advertida- con 
los exportadores y centró su atención in-
formativa en las acciones de las organi-
zaciones obreras a las que inicialmente 
el liberalismo había apoyado. Respaldó a 
Enrique Baquerizo Moreno, opositor de 
Tamayo, quien era Senador, Presidente de 

la Asociación de Agricultores del Ecuador 
y cercano al Banco Comercial y Agrícola.  
Fue el agradecimiento a su hermano Al-
fredo Baquerizo por la sucretización de la 
deuda en 1916. 

Con la huelga de los ferroviarios, el dia-
rio posicionó el concepto de movimiento 
obrero, vinculó la protesta con la inflación 
y celebró cuando concluyó con el incre-
mento salarial a favor de los trabajadores. 

La protesta social continuaba, los trabaja-
dores declararon huelga para el 7 de no-
viembre y la confrontación de El Telégrafo 
con Tamayo aumentaba. En el fondo de la 
discusión estaba la anulación de los bonos 
producto de la sucretización que benefició 
al diario en 1916 y la  propuesta del diario 
para que apruebe una Ley para la Incauta-
ción de Giros propuesta por Emilio Estrada, 
gerente de La Previsora (Tamayo, 2018). La 
empresa periodística y la banca cerraban así 
sus vínculos en búsqueda de salidas a la cri-
sis que beneficie sus negocios.

Al interior del movimiento obrero de no-
viembre de 1922 se dieron dos vertientes, 
una de corte sindical que buscaba mejoras 
salariales y otra de corte monetario que im-
pulsó la aprobación de Ley planteada por 
Estrada y terminó contando con el apoyo 
del resto de periódicos de la ciudad.

Tras la matanza del 15 de Noviembre de 
1922, la Ley finalmente fue aprobada. El 
nuevo cuerpo legal equilibró en cierta medi-
da el poder de los exportadores cacaoteros. 
Castillo obligado a salir del país. Estrada 
encargado de vigilar la correcta aplicación 
de la ley. (Pérez, 2005). El movimiento 
obrero que ocupó portadas y páginas ente-
ras pasó a denominarse conflicto obrero.

El diario quedó bajo la dirección de Ma-
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nuel Eduardo y la administración en ma-
nos de José Santiago Castillo. Abel Cas-
tillo permaneció varios años en Europa. 
En 1925, el diario inauguró el edificio que 
lleva su nombre, el primero levantado so-
bre pilotes de mangle y en la torre central, 
el reloj público, copia del colocado en el 
Parlamento de Londres.

Conclusiones

Al trazar la línea histórica de diario El Te-
légrafo, es imposible no hacerlo en parale-
lo a la de sus dueños. La vida y las accio-
nes de Juan Murillo Miró, primero, y de 
José Abel Castillo, después, impactaron en 
el devenir de la empresa y del matutino. 
El periódico fue y se constituyó en lo que 
planificó cada propietario. Las luchas polí-
ticas en las que intervino Murillo quedaron 
plasmadas en la gestión del rotativo que 
cerró sus puertas e incluso en la reapertura 
de la redacción tras su retorno del exilio. 
De igual manera, en la gestión de Castillo 
intervienen las relaciones sociales que lo-
gra generar, sus conexiones con los círcu-
los masones, impulsadores del desarrollo 
periodístico en el país, y de su cercanía con 
elementos centrales de la banca costeña.

Hay que reconocer que el surgimiento del 
diario, su presencia e influencia respondió 
a momentos políticos y sociales concretos. 
Las luchas liberales recorrieron de manera 
transversal no solo la política nacional du-
rante las primeras décadas del siglo XX sino 
que influyeron también en el periodismo. 

La libertad de imprenta fruto de la Revo-
lución Liberal, así como el laicismo, per-
mitió el surgimiento de una generación de 
intelectuales bajo cuyas plumas se escri-
bieron las noticias y las crónicas presentes 
en los medios de comunicación. 

La necesidad del liberalismo de contar con 
un medio de comunicación que informa-
ra de las acciones de los montoneros hizo 
posible que El Telégrafo concentre buena 
parte del mercado de la información de ini-
cios de siglo en Guayaquil.

Es indudable el apoyo político que el que 
contó el dueño de El Telégrafo, Juan Mu-
rillo, para la reapertura del periódico tras 
su exilio en Chile, habida cuenta que fue 
gracias a su nota de prensa que se precipitó 
la llegada de Alfaro al poder. Son esas re-
laciones políticas las que están detrás de la 
sobrevivencia del periódico guayaquileño. 

Una vez que se reabre el periódico, el azar 
también e obra en favor del rotativo porte-
ño. Los incendios que diezmaron Guaya-
quil, sobre todo el de Guayaquil de 1896 y 
el de 1902 demolieron  la infraestructura de 
los periódicos, sobretodo de El Nacional, 
que dejó un vacío informativo que fue lle-
nado por El Telégrafo. A eso hay que sumar 
las relaciones que Abel Castillo, su nuevo 
propietario, fue tejiendo al interior de la 
sociedad guayaquileña: apadrinado por un 
banquero y con nexos al interior de la ma-
sonería. Sin esas relaciones era poco proba-
ble el desarrollo de la empresa periodística.  

Una vez incorporado en la cotidianidad 
del Puerto, el crecimiento de la empresa 
El Telégrafo fue constante, aunque ello 
significó el distanciamiento de su director 
del liberalismo radical y el acercamiento 
a la facción liberal que terminó apoyando 
al sector financiero expresado a través de 
los gobiernos de Leonidas Plaza y Alfre-
do Baquerizo. Fue durante esos gobiernos 
que precisamente se evidencia la expan-
sión de la empresa a negocios financie-
ros e inmobiliarios, así como el fracasa-
do intento de incursionar de empresario 
de la aeronavegación que terminó con la 
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donación del aeroplano al Gobierno ecua-
toriano en manos de José Luis Tamayo, 
que si bien reportó pérdidas monetarias, 
sin duda constituyó para la empresa un in-
cremento de credibilidad y presencia en el 
territorio nacional.  

Ya para 1922, la empresa se encuentra no 
sólo en el negocio de los medios de comu-
nicación, sino también como importadora, 
comercializadora y con negocios financie-
ros. La incursión del José Abel Castillo en 
el negocio bancario a través de la creación 
de la Caja de Ahorros La Previsora, que 
devino luego en banco, muestra las relacio-
nes económicas y de poder que se tejieron 
al amparo de los medios de comunicación.

Ese amparo se evidencia en las decisio-
nes de política pública que beneficiaron al 
diario.  Primero con la sucretización de la 
deuda privada (convertibilidad de pesos a 
nuevos sucres), permitió que la deuda de 
El Telégrafo incurra para compra de im-
prenta, se consolide y deje de incrementar-
se fruto de la inflación. Posteriormente, al 
calor de la crisis de 1922, la presión del 
diario fortaleció la imagen del movimiento 
obrero y la lucha que emprendieron para 
ser escuchados, pero a su vez, significó 
la invisibilización de la plataforma de la 
lucha obrera en beneficio de la propuesta 
emprendida por el gerente de la Previsora 
que logró una Ley para Incautar Giros que 
dirimió las contradicciones al interior de la 
burguesía costeña dividida entre importa-
dores y exportadores. 

Esas acciones demuestran que los medios 
de comunicación, en este caso El Telégra-
fo, creció al amparo del apoyo masónico, 
de su relación con sectores financieros y 
con el apoyo estatal a través de políticas 
públicas, que intervino en el sistema po-
lítico actuando como protagonista de los 

hechos y como caja de resonancia de te-
mas que deseaba posicionar en el debate 
nacional, como el del movimiento obrero, 
que luego fueron minimizados una vez ob-
tenida la decisión presidencial.

Esta es solo una revista a 40 años de histo-
ria del rotativo guayaquileño, pero abre una 
puerta a futuras investigaciones que contri-
buyan a develar la historia total del diario.
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Resumen 

El objetivo de la investigación fue deter-
minar el impacto de vacunar contra el CO-
VID-19 por parte del Gobierno de Perú 
en los derechos humanos, el mercado, 
la disminución de muertes y contagios, 
donde se aplicó la metodología aplicada 
cualitativa y cuantitativa, descriptivo, con 
un nivel correlacional; considerando la 
utilización del modelo econométrico de 
tipo dinámico, para los dos periodos de 
tiempo y su comparación, donde se deter-
minó el impacto de las vacunas contra el 
COVID-19 en la cantidad de contagios y 
disminución de muertes. De igual manera, 
el impacto que tuvo la vacunación en la 
vulneración de los derechos fundamenta-
les de las personas descritas en la Consti-
tución, el Código Civil y Penal de Perú, 
donde también se generó el monopolio 
legal que afectó al mercado.

Palabras clave: Derechos Humanos, Po-
lítica interna, Economía de la salud.

Abstract

The objective of the research was to de-
termine the impact of vaccinating against 
COVID-19 by the Government of Peru 
on human rights, the market, the decrease 
in deaths and infections. For which the 
qualitative and quantitative, descriptive 
applied methodology was applied, with a 
correlational level; considering the use of 
the econometric model of dynamic type, 
for the two periods of time and their com-
parison, where the impact of the vaccines 
against COVID-19 on the number of in-
fections and decrease in deaths was deter-
mined, in the same way the impact it had 
vaccination in the violation of the funda-
mental rights of the people described in 
the constitution, the civil and penal code 
of Peru, where the legal monopoly that af-
fected the market was also generated.

Keywords: Human Rights, Internal poli-
tics, Health economics.
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Introducción

La Declaración de los Derechos Humanos 
fue proclamada el año 1948 por las Nacio-
nes Unidas en París y es inherente a todo 
ser humano, sin distinción alguna y resulta 
indispensable para el desarrollo integral 
de la persona. Surgió como resultado de la 
experiencia que pasó la humanidad en la II 
Guerra Mundial. 

A fines del 2019, la OMS (2020) dio a 
conocer que en la provincia de Wuhan se 
detectó el primer caso por SARS-CoV-2, 
conocido a nivel mundial como CO-
VID-19, siendo la primera noticia oficial 
el 31 de diciembre de este año al ser detec-
tados como casos de neumonía vírica. La 
enfermedad que comenzó en la provincia 
pronto se expandiría a nivel mundial lle-
vando a un confinamiento global, donde se 
observaron las diferentes deficiencias de 
los sistemas de salud y el problema para 
la sociedad de las diferentes naciones. El 
18 de marzo de 2020, la OMS (2023) con 
el objetivo de encontrar un tratamiento 
contra el virus pone en marcha un ensayo 
clínico para la recolección de datos de todo 
el mundo, partiendo así diferentes ensayos 
de distintas naciones para encontrar la so-
lución al problema global que se generó.

El impacto global afectó la economía mun-
dial, Perú siendo un país latinoamericano 
en desarrollo y aun recuperándose por la 
crisis de 2008, se enfrentó a una situación 
difícil. Indica Larios (2020) que Perú en 
particular enfrentó la propagación del vi-
rus de forma masiva, revelando la falta 
de infraestructuras y un sistema de salud 
débil, aunque el confinamiento y el dis-
tanciamiento fueron medidas aplicadas de 
manera inmediata, no fue suficiente. Ob-
servando la atenuada economía y la polí-
tica peruana, la inflación a nivel mundial 

avizoraba una década de recesión. 

Ante ello, los países buscaron la forma de 
inmunizar a sus ciudadanos a través de 
las vacunas que se ponían a disposición, 
comprando en grandes bloques para mayor 
tranquilidad de la sociedad para reanudar 
sus labores cotidianas y así disminuir el 
efecto económico.

Con la implementación de la vacuna con-
tra el COVID-19 para regresar a la vida 
cotidiana, se podía observar el descontento 
de una parte de la población, puesto que 
sentían que sus derechos eran afectados. 
Nicolau (2020) indica que los derechos 
personalísimos que se le atribuyen a todo 
ser humano, son derechos innatos, inalie-
nables e impugnables a erga omnes, en 
estos están comprendidos el derecho a la 
vida, integridad física que incluye el dere-
cho de la persona a elegir sobre su cuerpo, 
al honor, la libertad, la intimidad y todo 
aquello que se le atribuye a una persona. 

En la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos por las Naciones Unidas 
(2015) en su artículo 1 indica que “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad, derechos y dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportar-
se fraternalmente los unos con los otros”, 
sentando así las bases para el desarrollo 
humano a futuro.

El artículo 10 indica que: “toda persona 
tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones” y el artículo 19 
establece: “todos tienen derecho a expre-
sarse libremente sin que se les agredan por 
su opinión.” 

La Convención Americana sobre Dere-
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chos Humanos reafirma su compromiso de 
libertad, justicia y derechos fundamentales 
del hombre.

En el Pacto de San José de Costa Rica, en-
tre las normas que contiene los derechos 
de las personas que no pueden ser vulne-
rados, indicó Anello (2013) sobre el artí-
culo 5 inciso 1, que indica que toda per-
sona tiene derecho a que se le respete su 
integridad física, psíquica y moral, siendo 
muy importante para que las personas pue-
dan defender su integridad física y no sean 
transgredidas para el cuidado de la honra y 
la dignidad de una persona. En el artículo 
11 se establece que toda persona tiene de-
recho al respeto de su honra y al reconoci-
miento de su dignidad.

Anello (2013) interpretó el derecho a la in-
tegridad física y moral previsto en el mis-
mo cuerpo normativo, donde refiere que 
nadie puede ser sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes, lo que significaría que inocular con 
un producto que aún está en investigación 
afectaría la integridad física, puesto que 
las fases clínicas no fueron completadas en 
su totalidad por ninguna vacuna contra el 
COVID-19. 

Al mismo tiempo, se puede apreciar que 
las Naciones Unidas (1976) en el Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos 
en su artículo 7 indica que nadie podrá ser 
sometido a experimentos médicos sin su 
libre consentimiento.

Indica Valero (2021) que el Gobierno de 
Perú a inicios de 2021 implementó la va-
cunación contra el COVID-19 y uno de 
los efectos en la población peruana fue la 
desconfianza por ser una vacuna con un 
corto proceso de investigación, en conse-
cuencia se desconocían los efectos a largo 

plazo siendo ello el motivo principal de 
que una minoría de la población peruana 
rechazaba esta medida implementada por 
su gobierno, sin embargo indica el Decre-
to Supremo 179-2021- PCM (Presidencia 
del Consejo de Ministros de la República, 
2021) la obligatoriedad de portar el carnet 
de vacunación para el ingreso a entidades 
públicas y privadas. 

El Gobierno de Perú (1993) en su Consti-
tución expresa en el artículo segundo so-
bre los derechos fundamentales, donde es 
cuestionable si con la obligación indirecta 
en la aplicación de la vacuna contra el CO-
VID-19 se vulneraron derechos humanos. 
Sin embargo, estadísticamente no tiene el 
impacto esperado, indicó Vizcarra (2020) 
que en el corto tiempo de creación de la 
vacuna y su administración trajo como 
consecuencia efectos a largo plazo porque 
no se sabía quién asumiría tal responsabi-
lidad, ya que no se conoce a ciencia cierta 
qué efectos tendrá la vacuna en el organis-
mo y cómo afectará en un futuro.

El Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos (2014) en el Código Civil, libro 1: 
Derecho de las personas; Título II: Dere-
chos de la persona, artículo 5, expresa que 
el derecho a la vida, a la integridad física, 
a la libertad, al honor y demás inherentes a 
la persona humana son irrenunciables y no 
pueden ser objeto de cesión, y se enmarca 
en los derechos internacionales que prote-
gen la libertad como un derecho constitu-
cional y fundamental de toda persona. Si 
una parte de la sociedad se encuentra con-
vencida que sus derechos son vulnerados 
por el Estado al sentir la presión que las 
diferentes instituciones imponen, la vacu-
nación obligatoria creó un desconcierto, 
puesto que era necesario para el ingreso 
a lugares públicos y entidades privadas y 
estatales. 
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De Montalvo (2022) dio a conocer que 
cada vez más ciudadanos se cuestionaban 
si debían vacunarse o no, la desconfianza 
en la vacuna al tener poco tiempo de inves-
tigación y las dudas sobre los efectos a lar-
go plazo se incrementaron. El derecho de 
una persona termina cuando se vulnera el 
derecho de los demás, esto genera la con-
troversia si se vulnera el derecho a la salud 
de otras personas y de ser el caso donde 
queda el derecho de la persona de elegir si 
se vacunan o no.

En este sentido, Rosell (2021) analizó des-
de el punto de vista constitucional la obli-
gación a vacunarse y si esta afectaría el de-
recho a la vida, libertad individual, salud e 
integridad física, libertad de conciencia y 
de religión, afirmando que la vacunación 
tiene que ser un deber de las personas para 
la salud colectiva.

Con relación directamente al derecho a 
no ser discriminados, el Gobierno de Perú 
(1993) norma en su Código Penal, Título 
XIV-A Delitos contra la Humanidad, Ca-
pítulo IV discriminación, artículo 323 que 
establece que:

El que, por si o mediante terceros realiza 
actos de distinción, exclusión, restricción 
o preferencia que anulan o menoscaban el 
reconocimiento, goce o ejercicio de cual-
quier persona o grupo de personas recono-
cidos en la ley, la constitución o tratados 
de los derechos humanos del cual Perú es 
parte. (Instituto Pacífico, 2021, p. 320).

En el artículo 2, inciso 24 literal a y b de 
la Carta Magna se expresa: “nadie está 
obligado a hacer lo que la ley no manda, 
ni impedida de hacer lo que ella no prohí-
be” (Gobierno de Perú, 1993), de la cual 
se puede dilucidar que queda imprecisa la 
norma legal que obligaba a la sociedad a 

inocularse de forma tácita, además tampo-
co existe una ley que prohibió el ingreso a 
personas no vacunadas en relación a cual-
quier enfermedad.

En el literal b establece que no se permite 
forma alguna de restricción de la libertad 
personal, salvo en los casos previstos por 
la ley, se pudo deducir que se infringe el 
derecho a la libertad individual, siendo 
para el Estado la libertad colectiva más 
importante, menoscabando la libertad, opi-
nión y elección de las personas de forma 
individual, por eso el Estado no permitió 
la libre elección de las personas sobre la 
vacuna en la que ellos confían.

De acuerdo a la información que el Estado 
debe brindar, Vizcarra (2020) indicó que 
en el artículo 28 del Código de Defensa y 
Protección del Consumidor, que el fabri-
cante debe tener en cuenta los riesgos pre-
visibles y en el artículo 102, las personas 
tienen derecho al reclamo de un producto 
defectuoso de acuerdo a cómo fue introdu-
cido en el mercado, las vacunas no pasaron 
la fase IV de prueba para observar los efec-
tos secundarios, por ello fue que su nega-
ción a esta fue fundamentada por parte de 
un grupo que rechazó las vacunas. 

Escañuela (2021) da como fundamento a 
la escuela utilitarista, esta propone que la 
sociedad tiene que luchar por el bienestar 
de la mayoría y basado en este principio, la 
sociedad debería estar obligada a vacunar-
se por la integridad del bien común y al no 
hacerlo se estaría vulnerando los derechos 
de las personas y poniendo en riesgo el 
bienestar social. Debería establecerse una 
obligación social impuesta de iure y de 
facto causando así gran controversia sobre 
la libertad de elección.

Sin embargo, la vacuna contra el CO-
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VID-19 a nivel mundial brindó cierta se-
guridad a la sociedad para detener los con-
tagios y las muertes por el SARS-CoV-2. 
Perú también tuvo su retroceso, afirma 
Escobar-Agreda et al. (2021), que el resul-
tado encontrado es una disminución en la 
mortalidad y las hospitalizaciones durante 
y después de la vacunación que lleva a cabo 
el Ministerio de Salud. Al igual que otros 
países a nivel mundial, esta evidencia da 
luz a la importancia de la vacunación con-
tra el COVID-19 en el país. Desde el punto 
de vista económico, se creó un monopolio 
que como indica Bejarano (2022) es una 
estructura de mercado, donde un único 
oferente de bien o servicio, domina el mer-
cado. Este tipo de mercados es perjudicial 
para el consumidor siempre y cuando no 
sea un monopolio natural, siendo este el 
óptimo para el mercado, sin embargo, los 
monopolios que no son naturales tienden 
a arreglar el mercado puesto que dominan 
la oferta, aumentando precios con menor 
cantidad de bienes o servicios.

El Gobierno de Perú en la Constitución Po-
lítica, según el Título III aborda lo relativo 
al régimen Económico, puntualizando en 
sus principios generales en el artículo 58 
donde indica que la iniciativa privada es li-
bre; en el artículo 59 que se debe estimular 
la riqueza mediante la libertad de empresa 
e industria; en el artículo 61 se debe vigilar 
la libre competencia y en el artículo 65 que 
el Estado defiende el interés de los consu-
midores y usuarios, garantizando que el 
acceso a los productos, ya sea bienes y ser-
vicios, cuenten con la garantía al derecho 
de la información y así mismo velar por la 
seguridad de la población y su salud.

El Gobierno de Perú creó el monopolio de 
las vacunas dejando de lado la inversión 
privada para dar solución y que existie-
sen alternativas de elección y se pudiera 

decidir sobre qué vacuna utilizar contra el 
COVID-19, o si fuera el caso no hacerlo. 
Con la crisis global de sanidad, muchos 
países abandonaron sus principios de liber-
tad y pasaron al control total y obligatorio. 
Siendo Perú un país en crecimiento, tales 
disposiciones sin la posibilidad de apertura 
de nuevos mercados y enfoques para ata-
car la pandemia, generó gasto público y el 
estancamiento de las Pymes, siendo a largo 
plazo letal al igual que la pandemia.

El problema existente es si la vacunación 
que el Estado peruano promueve tiene un 
impacto en la vulneración de los derechos 
humanos fundamentales, pese al objetivo 
que es la disminución de contagios y muer-
tes por COVID-19 y causó, monopolio sin 
cabida a alternativas diferentes y la acep-
tación de la mayor población peruana. El 
problema de la investigación se formula en 
la siguiente pregunta ¿Cuál es el impacto 
que ha tenido la vacunación por parte del 
Gobierno de Perú en los derechos huma-
nos, el mercado, la disminución de los con-
tagios y muertes por COVID-19? teniendo 
como objetivo determinar el impacto de la 
vacunación contra el COVID-19 por par-
te del Gobierno de Perú en los derechos 
humanos, el mercado, la disminución de 
muertes y contagios. 

El trabajo de investigación comprobará 
que la acción de vacunar por parte del Go-
bierno de Perú estaría vulnerando algunos 
derechos humanos de un sector de la po-
blación . La medida si bien puede que esté 
dando resultados para la disminución de 
contagios y muertes, también puede deber-
se como indica Carballo (2022) a la res-
puesta inmune que tendríamos con la an-
tiidiotípica normal, que tiene relación con 
la respuesta de anticuerpo, como ejemplo 
se puede observar que luego de una infec-
ción viral, los detritus del organismo son 
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eliminados por los anticuerpos naturales, 
dando así una respuesta autoinmune con-
tra células transformadas pudiendo traer 
un beneficio para el huésped. La vacuna-
ción implementada generaría un monopo-
lio dejando sin alternativas a la regulación 
del mercado por la sociedad, es por ello la 
importancia de determinar el impacto de 
vacunar contra el COVID-19.

Materiales y Métodos

La investigación desarrollada fue de tipo 
aplicada cualitativa y cuantitativa, des-
criptiva, con un nivel correlacional como 
lo indica Carrasco (2019), ya que se tuvo 
una relación de tipo causal al no descri-
bir solo el problema. También se preten-
de encontrar las causas, lo que permitiría 
también el análisis y estudio de los hechos 
y fenómenos que se presentan en la reali-
dad, para conocer el impacto que tiene la 
vacunación que impone el Estado en los 
derechos humanos, la disminución de con-
tagios y muertes por COVID-19 en Perú. 
Para ello, se realizó el modelo economé-
trico que fue de tipo dinámico. Puesto que 
se utiliza el modelo econométrico log-log, 
log-lin dinámico para el contraste del im-
pacto del porcentaje de población vacuna-
da y la cantidad de contagios con respecto 
a la cantidad de muertos por COVID-19, 
en dos periodos distintos, siendo el prime-
ro en fechas del primer trimestre de 2022 
con un margen de diferencia y el segundo 
en el último trimestre de 2022 e inicios de 
2023. El modelo facilita la transformación 
de variables aplicando logaritmos que ayu-
dan a explicar, de forma porcentual, los 
datos recolectados trimestralmente, cuya 
fuente fue el Centro de Ciencia e Ingenie-
ría de Sistemas (JHU), Our World in Data 
CSSE (JHU) (2022) en el paquete estadís-
tico Eviews.

Log (CM) = B0 + B1 log(CCO) + B2 PV + U

Log (CM) = Cantidad de fallecidos por 
COVID-19. 

B0 = Parámetro autónomo.

Log(CCO) = Cantidad total de contagios 
confirmado por COVID-19.

PV = Porcentaje de la población Vacunada

U = Variable Estocástica.

Para el contraste Impacto del porcentaje 
de vacunado en la cantidad de contagiados 
por COVID-19. el modelo econométrico 
aplicado es log-lin. Log (CCO)= B0 + B1 
(PV) + U.

Para el contraste Impacto del porcentaje 
de vacunado en la cantidad de muertos 
por COVID-19, el modelo es log-lin. Log 
(CM)= B0 + B1 (PV) + U.

Resultados y discusión

Impacto de la vacunación contra el CO-
VID-19 por el Gobierno de Perú en los 
DDHH

Artículo 1 es el primer derecho afectado 
por la implementación de la vacunación, 
ya que el estado peruano, limitó la liber-
tad que es inalienable desde que se nace, 
causando que las personas dejen la confra-
ternidad con aquellos que no se vacunan 
excluyéndolos así de la sociedad.

En este sentido se incumplió también con 
el Pacto de San José de Costa Rica, con su 
artículo 5 inciso 1, cuando el Estado pe-
ruano dictó la implementación de la vacu-
na contra el COVID-19 que tenía un corto 
proceso de investigación, sin conocerse los 
efectos físicos que producía a largo plazo, 
infringiendo el derecho a la integridad fí-
sica, ya que al inocular a las personas con 
una vacuna que no estaba garantizada su 
efectividad al 100%.

El artículo 11 se vulneró la dignidad de la 
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sociedad al no respetar el libre albedrío de 
las personas para determinar su posición 
frente a la vacunación masiva. 

Impacto de la vacunación contra el CO-
VID-19 por el Gobierno de Perú en la 
Constitución, Código Penal y Civil

De acuerdo con la Constitución de Perú de 
1993, el Estado consigue vulnerar el dere-
cho a la libertad y seguridad personal pre-
visto en el artículo 2, inciso 24 literal a y b.

En el Código Civil de Perú, artículo 5° que 
se describe en el libro I, título II, el Estado 
transgredió sus disposiciones, ya que no se 
conocía los efectos adversos que podían 
causar la vacuna en el organismo, siendo 
así vulnerado el derecho a la integridad fí-
sica, libertad y honor.

En el Código Penal, el artículo 323 del Tí-
tulo XIV-A, Capítulo IV, se observa que 
las instituciones públicas al momento de 
pedir el carnet de vacunación con las dosis 
exigibles estuvieron infringiendo este artí-
culo, puesto que las personas al no estar 
inoculadas fueron impedidas de ingresar, 
siendo así que el derecho a libre goce, ejer-
cicio y opinión fueron transgredidos.

Impacto de la vacunación contra el CO-
VID-19 por el Gobierno de Perú en los 
mercados económicos

En la Constitución Política de Perú, Título 
III: sobre el régimen Económico, capítulo 
I, se estuvo infringiendo los artículos 58 y 
59, vulnerando de esta forma que la em-
presa privada no pueda ejercer su libertad 
en la adquisición de las vacunas para po-
nerlas a disposición del mercado limitando 
la estimulación de la riqueza, mediante la 
libertad de empresa e industria. Los artícu-
los 61 y 65 se dejaronde lado porque no se 
podía defender el interés de los consumi-
dores y usuarios, se generó el monopolio 

en el mercado de las vacunas contra el CO-
VID-19, siendo el sector de la salud estatal 
el único ente que posee dominio sobre este.

Impacto de la población de vacunados 
en la cantidad de contagiados confirma-
dos por COVID-19 en Perú

Analizar los datos recolectados, la prime-
ra regresión en la Tabla 1 de los datos re-
colectados del 14-01-2022 al 09-04-2022, 
muestra el impacto que tiene la cantidad de 
vacunados en la cantidad de contagiados, 
a un nivel de confianza del 95%, el coefi-
ciente analizado es significativo, el tamaño 
del error estándar se encuentra dentro de lo 
normal, siendo esta menor que el coeficien-
te. El ajuste de nuestro modelo es inferior al 
nivel de significancia esperado, por lo tanto 
indicando así la relación de las variables. 
Entonces a un nivel de significancia del 5% 
y un nivel de confianza del 95% el modelo 
explica en 52%. Se puede decir entonces 
que, por cada 1 por ciento que incremen-
te el porcentaje de vacunados, entonces la 
cantidad de contagios por COVID-19 in-
crementará en 0.01 por ciento. Las varia-
bles diferentes al porcentaje de vacunado 
explican en 13.68 porciento. Sin embargo, 
se puede observar en la Tabla 2 de los da-
tos recolectados del 14-10-2022 al 19-01-
2023, al realizar la misma regresión con las 
mismas variables en un periodo distinto, a 
un nivel de confianza de 95%, la variable es 
explicada dando como resultado que, por 
cada 1 por ciento que incremente el porcen-
taje de vacunados, entonces la cantidad de 
contagios por COVID-19 incrementara en 
0.16 por ciento. Las variables diferentes al 
porcentaje de vacunados explican en 1.15 
por ciento. Se puede observar que la regre-
sión en ambos casos comienza ajustarse a 
un porcentaje de mayor asertividad.
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 13.68363 0.139991 97.74617 0.0000

PV 0.017846 0.001859 9.601567 0.0000

R-squared 0.523242  Mean dependent var 15.02624

Adjusted R-squared 0.517567  S.D. dependent var 0.088966

S.E. of regression 0.061794  Akaike info criterion -2.707051

Sum squared resid 0.320750  Schwarz criterion -2.649973

Log likelihood 118.4032  Hannan-Quinn criter. -2.684080

F-statistic 92.19009  Durbin-Watson stat 0.015096

Prob(F-statistic) 0.000000

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 1.155269 0.305633 3.779917 0.0003

PV 0.166019 0.003594 46.19205 0.0000

R-squared 0.956945  Mean dependent var 15.27307

Adjusted R-squared 0.956496  S.D. dependent var 0.030512

S.E. of regression 0.006364  Akaike info criterion -7.256087

Sum squared resid 0.003888  Schwarz criterion -7.203333

Log likelihood 357.5483  Hannan-Quinn criter. -7.234749

F-statistic 2133.705  Durbin-Watson stat 0.148373

Prob(F-statistic) 0.000000

Tabla 1

Impacto del porcentaje de vacunados en la cantidad de contagiados por COVID-19 del 14 de enero de 2022 al 
09 de abril de 2022 en Perú. (EVIEWS)

Dependent Variable: LOG(CCO)
Method: Least Squares
Date: 04/14/22 Time: 23:52
Sample: 1 86
Included observations: 86

Tabla 2

Impacto del porcentaje de vacunados en la cantidad de contagiados por COVID-19 del 14 de octubre de 2022 
al 19 de enero de 2023 en Perú. (EVIEWS)

Dependent Variable: LOG(CCO)
Method: Least Squares
Date: 01/27/23 Time: 21:15
Sample: 1 98
Included observations: 98

Nota: Datos tomados de Datosmacro (2023)

Nota: Datos tomados de Datosmacro (2023)
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Impacto de la población de vacunados 
en la cantidad de muertos por CO-
VID-19 en Perú

En la Tabla 3 donde los datos recolectados 
corresponden con las fechas del primer tri-
mestre del año 2022 se puede observar que 
entre el porcentaje de muertos con respecto 
al porcentaje de vacunados por COVID-19 
hay una relación, el 88 % es explicado por 
la variable, siendo menor el error estándar 
al coeficiente, a un nivel de significancia 
del 5% y un nivel de confianza de 95%. 
Por cada 1% que incremente el porcenta-
je de vacunados, entonces la cantidad de 
muertos incrementará en 0.003%. Otras 
variables que no son consideradas explican 
en 11%. En la Tabla 4 donde los datos re-
colectados pertenecen al último trimestre 
se observó que el porcentaje de vacunados 
con respecto al porcentaje de muertos por 
COVID-19 tiene una relación con un nivel 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 11.96315 0.011485 1041.606 0.0000

PV 0.003821 0.000152 25.05546 0.0000

R-squared 0.881985  Mean dependent var 12.25060

Adjusted R-squared 0.880580  S.D. dependent var 0.014671

S.E. of regression 0.005070  Akaike info criterion -7.708080

Sum squared resid 0.002159  Schwarz criterion -7.651002

Log likelihood 333.4474  Hannan-Quinn criter. -7.685109

F-statistic 627.7758  Durbin-Watson stat 0.011926

Prob(F-statistic) 0.000000

Tabla 3

Impacto del porcentaje de vacunados en la cantidad de muertos por COVID-19 del 14 de enero de 2022 al 09 
de abril de 2022 en Perú. (EVIEWS)
Dependent Variable: LOG(CM)
Method: Least Squares
Date: 04/15/22 Time: 06:12
Sample: 1 86
Included observations: 86

Nota: Datos tomados de Datosmacro (2023).

de confianza de 95%, la variable explica 
en un 96%, donde por cada 1% que incre-
mente el porcentaje de vacunados, enton-
ces la cantidad de muertos incrementará en 
0.01%, otras variables que no son conside-
radas explican en 11%. Se observa que el 
porcentaje del nivel de confianza es mayor.

Impacto de la población vacunada y la 
cantidad de contagiados en la cantidad de 
muertos por COVID-19 en Perú

Al obtener los resultados se analizará los da-
tos según el modelo planteado. En la Tabla 
5 con los datos recolectados del 14-01-2022 
al 09-04-2022 se observó el resultado con 
los ajustes correspondientes, con un nivel de 
confianza de 95% y significancia de 5%, el 
modelo explica en 97% al fenómeno de es-
tudio siendo R2= 0.9715 También las varia-
bles independientes cumplen con la signifi-
cancia esperada, al ser prob variables < NS, 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 11.09656 0.021705 511.2342 0.0000

PV 0.014038 0.000255 54.99823 0.0000

R-squared 0.969239  Mean dependent var 12.29032

Adjusted R-squared 0.968918  S.D. dependent var 0.002564

S.E. of regression 0.000452  Akaike info criterion -12.54573

Sum squared resid 1.96E-05  Schwarz criterion -12.49298

Log likelihood 616.7410  Hannan-Quinn criter. -12.52440

F-statistic 3024.806  Durbin-Watson stat 0.062656

Prob(F-statistic) 0.000000

Tabla 4

Impacto del porcentaje de vacunados en la cantidad de contagiados por COVID-19 del 14 de octubre de 2022 
al 19 de enero de 2023 en Perú. (EVIEWS)

Dependent Variable: LOG(CM)
Method: Least Squares
Date: 01/27/23 Time: 21:18
Sample: 1 98
Included observations: 98

Nota: Datos tomados de Datosmacro (2023).

NS=5%, los errores estándares se encuen-
tran en los parámetros aceptados 0.060797< 
10.98529, 0.004424 < 0.071462, 0.000109 
< 0.002545.

Al representar la regresión se puede de-
cir que: por cada unidad porcentual que la 
cantidad de contagiados incremente, enton-
ces la cantidad de muertos incrementara en 
0.071 porcentualmente. Ahora, si el porcen-
taje de vacunados aumenta en una unidad 
porcentual, entonces la cantidad de muertos 
incrementará en 0.0025 porcentualmente. 
Otras variables explican en 10 por ciento. Al 
analizar la Tabla 6 con los datos recolecta-
dos del 14-10-2022 al 19-01-2023 se obser-
vó que con un nivel de confianza de 95% 
y significancia de 5%. El modelo explica 
en 97% al fenómeno de estudio siendo R2= 
0.9712. También las variables independien-
tes cumplen con la significancia esperada al 
ser prob variables < NS, NS=5%, los errores 

estándares se encuentran en los parámetros 
aceptados 0.022629< 11.07585, 0.007050 < 
0.017930, 0.001197 < 0.011061.

Al representar la regresión se puede decir 
que por cada unidad porcentual que la canti-
dad de contagiados incremente, entonces la 
cantidad de muertos incrementará en 0.0179 
porcentualmente. Ahora, si el porcentaje de 
vacunados aumenta en una unidad porcen-
tual, entonces la cantidad de muertos incre-
mentará en 0.011 porcentualmente. Expli-
cando otras variables en 11 por ciento. 

Se observó que el porcentaje de impacto que 
tiene la primera regresión entre sus variables 
y la segunda en un periodo distinto, la va-
riable de cantidad de contagios confirmados 
disminuye con respecto a la cantidad de 
muertos. La variable de porcentaje de vacu-
nados incrementó en el impacto que tiene en 
la cantidad de muertos en la segunda regre-



174

Vacunación contra el coViD-19: impacto en el mercaDo, Vacunación contra el coViD-19: impacto en el mercaDo, 
DDHH, contagios y muertes en perúDDHH, contagios y muertes en perú

YACHANA Revista Científica, vol. 12, núm. 2 (julio-diciembre de 2023), pp. 164-179

Lupaca, J,; Ortiz, Y.; Quilca, A.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 10.98529 0.060797 180.6870 0.0000

LOG(CCO) 0.071462 0.004424 16.15444 0.0000

PV 0.002545 0.000109 23.32277 0.0000

R-squared 0.971523  Mean dependent var 12.25060

Adjusted R-squared 0.970837  S.D. dependent var 0.014671

S.E. of regression 0.002505  Akaike info criterion -9.106526

Sum squared resid 0.000521  Schwarz criterion -9.020910

Log likelihood 394.5806  Hannan-Quinn criter. -9.072070

F-statistic 1415.802  Durbin-Watson stat 0.037350

Prob(F-statistic) 0.000000

Tabla 5

Impacto del porcentaje de vacunados en la cantidad de muertos por COVID-19 del 14 de enero de 2022 al 09 
de abril de 2022 en Perú. (EVIEWS)
Dependent Variable: LOG(CM)
Method: Least Squares
Date: 04/15/22 Time: 06:25
Sample: 1 86
Included observations: 86

Nota: Datos tomados de Datosmacro (2023)

sión correspondiente a un periodo posterior.

En la Figura 1 se puede observar en for-
ma gráfica, la relación entre la cantidad de 
muertos y contagiados por COVID-19 del 
14 de enero al 9 de abril de 2022 en Perú. 
Siendo esta acumulativa desde el inicio de la 
pandemia, se observa que la línea de tenden-
cia comienza a estabilizarse para ingresar a 
un retroceso o un punto alto de estabilidad. 
La Figura 2 muestra las mismas variables en 
un periodo posterior de forma gráfica, se ob-
servó la misma línea de tendencia.

En las Figuras 3 y 4 se representan la re-
lación entre la cantidad de muertos y la 
población vacunada por COVID-19 en 
Perú en periodos distintos. Se observa una 
relación directa y con crecimiento positi-
vo. Estos resultados deben ser sometidos 
a discusión. En este sentido, según Esco-

bar-Agreda et al. (2021) al vacunarse el 
resultado encontrado es una disminución 
en la mortalidad y las hospitalizaciones du-
rante y después de la vacunación que lleva 
a cabo el Ministerio de Salud, al igual que 
otros países a nivel mundial, esta evidencia 
da luz sobre la importancia de la vacuna-
ción contra el COVID-19. Sin embargo, 
aunque esta afirmación tiene luz verde has-
ta cierto punto se observar en las figuras 1 
y 2 que la relación de cantidad de muertos 
con la cantidad de población vacunada no 
es negativa, más bien es una relación direc-
ta, lo que genera una ligera desconfianza en 
la eficacia de las vacunas administradas. En 
las tablas 3 y 4 se muestra la relación que 
estas tienen y cómo se incrementó en re-
lación a los distintos periodos observados.

El Gobierno de Perú (1993)a su identidad, 
al Gobierno de Perú (1993), en el capítulo 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 11.07585 0.022629 489.4512 0.0000

LOG(CCO) 0.017930 0.007050 2.543238 0.0126

PV 0.011061 0.001197 9.244590 0.0000

R-squared 0.971200  Mean dependent var 12.29032

Adjusted R-squared 0.970593  S.D. dependent var 0.002564

S.E. of regression 0.000440  Akaike info criterion -12.59119

Sum squared resid 1.84E-05  Schwarz criterion -12.51206

Log likelihood 619.9685  Hannan-Quinn criter. -12.55919

F-statistic 1601.782  Durbin-Watson stat 0.075171

Prob(F-statistic) 0.000000

Tabla 6

Impacto del porcentaje de vacunados en la cantidad de muertos por COVID-19 del 14 de enero de 2022 al 09 
de abril de 2022 en Perú. (EVIEWS)
Dependent Variable: LOG(CM)
Method: Least Squares
Date: 01/27/23 Time: 21:20
Sample: 1 98
Included observations: 98

Nota: Datos tomados de Datosmacro (2023)
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Figura 1

Relación entre la cantidad de muertos y contagia-
dos por COVID-19 en Perú (EVIEWS)

Figura 2

Relación entre la cantidad de muertos y conta-
giados por COVID-19 en Perú (EVIEWS)

Nota: La figura muestra datos desde el 14 de ene-
ro al 9 de abril de 2022 en Perú. 

Fuente: Datos tomados de Datosmacro (2023). 
Elaboración propia (EVIEWS).

Nota: La figura muestra datos desde el 14 de ene-
ro al 9 de abril de 2022 en Perú.

Fuente: Datos tomados de Datosmacro (2023). 
Elaboración propia (EVIEWS).
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Figura 3

Relación entre la cantidad de muertos y la pobla-
ción vacunada por COVID-19 en Perú (EVIEWS)

Figura 4

Relación entre la cantidad de muertos y la pobla-
ción vacunada por COVID-19 en Perú (EVIEWS)

Nota: La figura muestra datos desde el 14 de ene-
ro al 9 de abril de 2022 en Perú.

Fuente: Datos tomados de Datosmacro (2023). 
Elaboración propia (EVIEWS).

Nota: La figura muestra datos desde el 14 de ene-
ro al 9 de abril de 2022 en Perú. 

Fuente: Datos tomados de Datosmacro (2023). 
Elaboración propia (EVIEWS).

Economía, da a conocer a través de sus ar-
tículos la protección que debe tener hacia 
las empresas privadas, el libre mercado, 
incentivar la competencia de mercado y 
combatir el monopolio. Sin embargo, in-
cumple con sus principios económicos al 
no haber aperturado el mercado para las 
empresas privadas y la solución a combatir 
la pandemia y más que eso, el desempleo, 
la informalidad que vendría a ser un efec-
to secundario de la apertura del mercado, 
ayudando así al crecimiento de la nación. 

Según Rosell (2021) se muestra discon-
forme con la oposición de una parte de la 
ciudadanía por vacunarse contra el CO-
VID-19, argumentado que por encima de 
la libertad individual prevalece como regla 
la salud pública de todos, siendo un deber 
el vacunarse ante el virus que es contagios 
y dañino, si bien es cierto que la vacuna-
ción trae tranquilidad a una parte de la ciu-
dadanía, hay quienes no quieren hacerlo 
por distintos motivos, ya sea la desinfor-
mación, su forma de pensar, la rebeldía, 
siendo una solución la apertura de mer-
cado, solucionando la oferta de vacunas y 
un nuevo control que no solo se base en el 
carnet de vacunación sino en el carnet de 
no poseer COVID-19 protegiendo así sus 
derechos y de los demás. 

El autor Escañuela (2021) da como fun-
damento a la escuela utilitarista y propo-
ne que la sociedad tiene que luchar por el 
bienestar de la mayoría, y basado en este 
principio, la sociedad debería estar obliga-
da a vacunarse por la integridad del bien 
común. Y al no hacerlo se estarían vulne-
rando los derechos de las personas y po-
niendo en riesgo el bienestar común, por 
ende debería haber una obligación social 
impuesta de iure y de facto. 

Sin embargo, la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM, 2022) por Decreto 
Supremo 030-2022-PCM de fecha 26 de 

marzo de 2022, modifica el artículo 4 del 
Decreto Supremo 016-2022 de fecha 25 de 
febrero de 2022, que establece un mínimo 
de vacunas para que la población desarro-
lle sus actividades de trabajo presencial, el 
libre tránsito, transporte y acceso a los lu-
gares públicos, siendo esta una restricción 
para las personas que no están vacunadas, 
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por la desconfianza y miedo que le tienen a 
las vacunas actuales y optan por no hacer-
lo, por ello en esta minoría se estaría vul-
nerando algunos de los derechos como a 
trabajar libremente, libre tránsito, libertad 
de opinión, libre elección y a la igualdad. 

Chirinos (2022) indica que, el responsable 
para incentivar a los ciudadanos es el go-
bierno, ya que debería implementar medi-
das adicionales para fomentar en la pobla-
ción la vacunación voluntaria, informando 
sobre beneficios de las vacunas dando char-
las, etc. Sin embargo, no menciona que el 
gobierno al imponer la vacunación de una 
forma implícita para que todos deban vacu-
narse, siendo las restricciones de ingresos a 
lugares públicos a aquello que no portaban 
las dosis que el Estado estaba disponiendo. 
Se puede decir que había cierta discrimina-
ción por los pensamientos de esta minoría.

En el caso peruano con respecto a las vacu-
nas contra el COVID-19, el Estado estuvo 
actuando como un monopolio al negar que 
empresas peruanas puedan ofertar vacunas 
al mercado y no se abrieron otras alterna-
tivas para la elección del consumidor. Es 
aceptable que a inicios de la pandemia, el 
Estado haya asumido la responsabilidad de 
gestionar y adquirir la compra de las distin-
tas vacunas, pero no sería aceptable que siga 
siendo el único ofertante. El presupuesto que 
se designó por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (2022) es de USD 660 millones, 
USD 554,452 que fue transferido al Minis-
terio de Salud para financiar la adquisición 
de la vacuna y de otros gastos relacionados 
al COVID-19. Este monto pudo ser inver-
tido en otras políticas fiscales, si se autori-
zara la venta de vacunas a otras empresas 
privadas , así se disminuiría el presupues-
to. Al realizar esto genera que el mercado 
tenga a su disposición una mayor gama de 

elección, ya sea el sector privado o público. 
Al iniciar el mercado, esta tiende a regularse 
por la oferta y demanda, así mismo ayudaría 
al aumento del empleo y el incremento del 
Producto Interno Bruto (PBI). Por tal moti-
vo, es importante la apertura del mercado.

Para encontrar un punto de equilibrio entre 
aquellos que quieren vacunarse y quienes 
no, se comenzaría con un mercado de com-
petencia dejando así la libre elección del 
consumidor para optar por todas las vacu-
nas del mercado y estén disponibles, según 
sus capacidades adquisitivas. 

Caso contrario, recurrir a un estableci-
miento de salud, si el problema es la va-
cuna y la desconfianza total en esta. Un 
segundo plan sería la alternativa al carnet 
de vacunación o el certificado donde se 
acredite que la persona no posee el virus 
COVID-19 cada cierto periodo de tiempo. 
Este servicio deberá brindarlo el sector pri-
vado y público, asegurando así que el indi-
viduo esté sano, protegiéndose y sin temor 
a contagiar a los demás.

Así, se podría satisfacer de manera más 
efectiva a la sociedad, cuidando la salud 
pública, cuidando la economía y sin vulne-
rar los derechos de las personas.

Conclusiones 

Se determinó que el impacto de la vacuna-
ción por el estado peruano que obligó de 
forma indirecta en el respectivo periodo de 
aplicación, vulneró los derechos constitui-
dos expresamente en la Constitución Polí-
tica de 1993 en su artículo 2 incisos 24 A 
literal a y b. De igual manera, la relación 
que tuvo para la disminución de muertes 
y contagios por COVID-19 en Perú no es 
de gran relevancia, siendo prudente obser-
var que los datos recolectados en distintos 
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periodos, indicaron que el porcentaje de la 
variable de cantidad de contagios confir-
mados disminuye con respecto al impacto 
en la cantidad de muertos.

La variable de porcentaje de vacunados 
incrementó en el impacto que tiene en la 
cantidad de muertos, incrementado así de 
un periodo a otro posterior el nivel de con-
fianza.

Se vulneraron los derechos constituciona-
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En el contexto socioeconómico de la socie-
dad del conocimiento y del proceso de glo-
balización de la economía, en consonancia 
con los estándares de calidad, las universi-
dades asumen un gran reto y compromiso, 
al dar respuestas positivas a las demandas 
sociales en materia de educación superior, 
calidad docente e investigativa y extensión 
universitaria. Para ellas, las transformacio-
nes inspiradas por el proceso de universa-
lización de la enseñanza favorecen la par-
ticipación de los públicos universitarios en 
la vida social de manera proactiva. 

De acuerdo con ese nuevo contexto, cabe 
señalar el papel relevante de los públicos 
universitarios: estudiantes, personal do-
cente e investigador, administrativo y de 
servicio; y muy especialmente los gestores 
de la comunicación institucional y corpo-
rativa, directores de comunicación, rela-
ciones públicas y mercadeo, autoridades 
académicas todas, en la contribución al po-
sicionamiento destacado de las universida-
des a nivel nacional e internacional; todos 
en función de enfrentar los desafíos que 
hoy requieren de una gestión profesional 
de la comunicación institucional universi-
taria desde un enfoque estratégico y holís-
tico que ponga en vigor los éxitos y logros 
de las universidades ante la sociedad. 

Todo lo anterior implica la gestión y la defi-
nición de la identidad y cultura corporativas 
de las instituciones de la educación superior 
y de sus estrategias de comunicación, lo 
cual constituye una problemática que debe 
investigarse no solo en el orden científico 
teórico, sino también práctico. De tal modo 
es necesario desde las universidades una 
mirada profunda de ese proceso. 

El libro Percepciones, Gestión y Comuni-
cación de la filosofía e Identidad Univer-
sitaria Ecuatoriana de los autores Adriam 

Camacho Domínguez e Iris Carolina Var-
gas de Carraquero precisamente se con-
textualiza en el marco de la enseñanza 
superior latinoamericana y ecuatoriana 
teniendo en cuenta las disfunciones de 
identidades de las comunidades universi-
tarias a partir de la pérdida de valores y 
la inexactitud de las misiones, visiones y 
filosofías institucionales. En consonancia 
con ese contexto la presente investigación 
tuvo como propósito esencial proponer es-
trategias que favorezcan el fortalecimiento 
de la filosofía e identidad institucional en 
la Universidad Laica VICENTE ROCA-
FUERTE de Guayaquil (ULVR). 

El proceso de investigación llevado a cabo 
desde una perspectiva sinérgica y crítica 
se caracterizó por desplegar una profunda 
discusión en torno a la interrelación de las 
variables de misiones, visiones, museos, 
manuales de imagen o identidad corpora-
tiva y/o universitaria todo ello como herra-
mientas de trabajo y guía para posicionar y 
fortalecer los procesos de interiorización y 
exteriorización de los elementos históricos 
e identitarios de las universidades.

En el primer capítulo se trata la filosofía 
e identidad universitaria en términos re-
ferenciales tomando en cuenta diferentes 
enfoques teóricos. Un segundo examina la 
misión y visión de la universidad ecuato-
riana tomando como punto de partida las 
deudas históricas y desafíos que se viven 
en la actualidad. Aspecto para resaltar de 
este apartado es la comparación realizada 
a las diferentes etapas e instituciones de 
enseñanza superior para delimitar avances 
y retrocesos que giran alrededor de la fun-
ción, gestión y responsabilidad social de 
la universidad lo que permitió una mayor 
visualización de las estrategias utilizadas.  

Por su parte, en el capítulo tres prevalece 
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el estudio sobre la capacidad de gestionar 
y comunicar la filosofía e identidad uni-
versitaria ecuatoriana sobre la base de las 
diferentes experiencias identificadas en 
las redes sociales, manuales de identidad 
universitaria y en los museos universita-
rios. Y, por último, en el capítulo cuatro se 
muestran los resultados sobre las percep-
ciones y desafíos de la filosofía e identi-
dad universitaria tomando como estudio 
de caso la Universidad Laica VICENTE 
ROCAFUERTE de Guayaquil. 

Al disponer la Universidad Laica VICEN-
TE ROCAFUERTE de una Filosofía Ins-
titucional debidamente instituida, ello fa-
cilita el trabajo y desempeño del equipo 
directivo y de todos aquellos colaborado-
res implicados en el proyecto universita-
rio. En el proceso de planificación de la 
Filosofía se debe tener en cuenta el ámbito 
de acción de la Universidad y sus metas 
a futuro, con la participación proactiva de 
todos los actores institucionales. La Filo-
sofía Institucional es parte de la cultura y 
de la identidad corporativa.

La Filosofía institucional debe incorporar 
el compromiso de la institución con rela-
ción a la educación superior en la docen-
cia, la investigación y la extensión los tres 
pilares de las universidades, con el fin de 
contribuir de manera proactiva al desarro-
llo de la sociedad ecuatoriana; en tanto, 
beneficia la elaboración de la estrategia 
institucional de la universidad sobre la 
base de sus objetivos y principios, propor-
cionado el accionar del personal implicado 
en la gestión de la comunicación estrate-
gia institucional, al sentar las bases de la 
estrategia de comunicación integral en la 
universidad, sus tácticas, acciones y men-
saje  los cuales deben formar parte de un 
permanente abordaje y análisis. 

El libro publicado por la editorial ULVR 
aborda una investigación rigurosa y de alto 
contenido teórico y metodológico, por lo 
que debe ser fuente de consulta permanen-
te para los estudiantes, personal académi-
co y administrativo. La obra constituye un 
aporte de gran valor para la gestión estraté-
gica de la comunicación institucional uni-
versitaria. 
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