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La realización del Primer Congreso de Innovación Tecnológica 2017 es fruto del trabajo   
conjunto de autoridades, directivos, docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Supe-
rior Particular Sudamericano de la ciudad de Cuenca; bajo la dirección de la coordinación 
de investigación.

El Instituto Tecnológico Superior Particular Sudamericano está dedicado a la formación pro-
fesional de Tecnólogos con habilidades y destrezas que permiten potenciar el saber hacer; 
de ahí que, en el proceso formativo la práctica va de la mano con la teoría, sumando  pro-
yectos integradores entre materias, proyectos de carrera, e incluso proyectos que integran 
a las diferentes carreras, concluyendo con los trabajos de titulación que son sustentados 
ante la comunidad educativa, micro empresarios, empresarios, emprendedores y sociedad 
en general.

En esta ocasión hemos hecho realidad que la exposición de los trabajos de titulación se 
conviertan en plataforma para la realización del Primer Congreso, sumando ha invitados 
especiales para que compartan sus experiencias, ya sea como actores de la academia e 
investigación o desde el mundo empresarial.

La activa participación en este congreso, de los estudiantes, ex graduados de la institución, 
catedráticos nacionales e internacionales, generó una gran expectativa por la calidad de las 
disertaciones, que sirvieron como fuente de conocimientos para la comunidad educativa y 
todos sus asistentes.

Espero lo disfrute.
Cordialmente,

Carlos Gabriel Pérez Pérez.
Promotor

Presentación
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Palabras del Rector
Estimados profesores y alumnos:

Es muy grato para mí presentar la “Memoria del I Congreso de Innovación Tecno-
lógica” celebrado entre el 13 y 16 de febrero de 2017 en nuestra distinguida casa 
de estudios que es el Instituto Tecnológico Superior Particular Sudamericano.En 
la actualidad, la tecnología nos brinda la posibilidad de acercarnos a la gente con 
el objeto de satisfacer las necesidades humanas. Estamos inmersos en una época 
de grandes cambios a nivel mundial en donde los conocimientos y su uso son los 
pilares en las sociedades modernas para el desarrollo de los pueblos. La “cultura 
tecnológica” irrumpe en nuestras vidas a diario, con la consigna de responder a 
las demandas, planteamientos y a la solución de los problemas que diariamente 
enfrentan las personas en el mundo actual. Esta cultura tecnológica que ha veni-
do a irrumpir en ámbitos como el laboral y familiar, por ejemplo, nos ha posibilita-
do ya no ser espectadores pasivos en este amplio espectro tecnológico, sino que 
nos ha permitido poner en práctica las habilidades y destrezas que nos identifican 
como sujetos que utilizamos la tecnología en todos los órdenes de nuestra vida, 
con el fin de mejorar los espacios que habitamos, teniendo como base el cono-
cimiento y las competencias requeridas para abordar el desarrollo tecnológico, a 
partir de su especificidad y alto grado de especialización. 

Es por ello, que los invito a leer la gran variedad de trabajos que fueron presen-
tados a lo largo del evento, en el cuál se abordaron temáticas como el Rol del 
Tecnólogo en la Sociedad del Conocimiento a cargo de Daniel Claudio Perazzo 
Logioia, para luego identificar a través de María Teresa Pantoja Sánchez, La Impor-
tancia de la Vinculación en los Institutos Tecnológicos, pasando por el Coworking 
abriendo Espacios Colaborativos, escrito por Juan Pablo Pazmiño Piedra, siguien-
do con la participación de los coordinadores de las carreras del instituto con el 
artículo sobre El Proceso de Rediseño Curricular 2016, como así también a través 
de Ormary Barberi Ruiz que nos permite introducirnos en el Desarrollo del Pensa-



i n s t i t u t o  t e c n o l ó g i c o  s u p e r i o r  p a r t i c u l a r  s u d a m e r i ca n o

c o o r d i n a c i ó n  d e  i n v e s t i g a c i ó n1 2

miento Heurístico, para luego identificar Los Parámetros Básicos para Determinar la 
Calidad del Café Arábigo Ecuatoriano a cargo de Daniel Toledo Ochoa, profundizando 
luego en la Estrategia Pedagógica para la Enseñanza del Dibujo Técnico utilizando las 
Nuevas Tecnologías, con la participación de Douglas Quintero y Jesús Quintero, para 
posteriormente Identificar el Proceso Creativo y Emprendedor a través de Soledad 
Parra, y finalizando con las aportaciones de Juan Carlos Zambrano y El Modelo de 
Educación Dual en la Carrera de Técnicos en Atención Primaria de la Salud, como así 
también con Heriberto López que nos acerca al Análisis de Casos como Herramienta 
Pedagógica para un Aprendizaje Innovador. Por otra parte, podrán consultar aquí 
también los resúmenes de los trabajos de titulación de aquellos alumnos egresados 
en el ciclo, pertenecientes a las cinco carreras que ofertamos. A todos ellos les agra-
dezco sus valiosas aportaciones y a ustedes estimados lectores les hago extensiva 
la invitación a que participen de nuestro II Congreso de Innovación Tecnológica a 
realizarse en el próximo mes de febrero de 2018.

Con los saludos de su atento servidor

Mgs. Hugo Abril Piedra

Rector 
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Objetivos del Congreso

1) Promover la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de la di-
fusión, promoción, transferencia y aplicación tecnológica para con-
tribuir al desarrollo sostenible de la provincia del Azuay y del país, 
por medio del intercambio de conocimientos y experiencias entre 
los ponentes y los diversos expertos participantes, como así también 
identificar los trabajos de titulación de los alumnos de las carreras 
de Tecnología Superior en Marketing, Tecnología Superior en Diseño 
Gráfico, Tecnología Superior en Turismo, Tecnología Superior en De-
sarrollo de Software y Tecnología Superior en Gastronomía.

2) Analizar las diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje basa-
das en estrategias como el método de casos y la metodología de pro-
yectos tecnológicos.
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Resumen

En la actualidad, a través de la variada oferta educativa que se puede observar en 
los diferentes institutos tecnológicos tanto públicos como privados del Ecuador, 
podemos apreciar la necesidad existente en desarrollar y fortalecer cada vez más 
a la educación técnica y tecnológica, con lo cual se busca promover a los jóvenes 
egresados para que se involucren en el mundo laboral más rápidamente. El ob-
jetivo de este trabajo es presentar qué rol cumplen en la actualidad el tecnólogo 
al egresar de su educación de dos años y medio, y cómo éste se ve afectado en la 
actual sociedad del conocimiento.

Palabras claves: Sociedad del conocimiento, competencias, técnico, tecnólogo.

Abstract

Today, through the varied educational offer that can be seen in the different te-
chnological institutes both public and private of Ecuador, we can appreciate the 
existing need to develop and strengthen more and more the technical education 
and Technology, which seeks to promote young graduates to get involved in the 

1 PhD. en Educación.
*Coordinador Académico del Instituto Tecnológico Superior Particular Sudamericano, Cuenca, Ecuador.
*Coordinador e instructor de los Diplomados y Cursos en Modalidad Virtual de Competencias Docentes y Virtualizción  

de Cursos en la División de Educación Continua, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y Universidad de Chapingo (UACh) en México.
daniel.perazzo@sudamericano.edu.ec

El Rol del Tecnólogo en la Sociedad del Conocimiento
Daniel Claudio Perazzo Logioia1
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working world more quickly. The objective of this work is to present what role the 
technologist currently fulfils in graduating from his two-and-a-half years of education, 
and how he is affected by the current knowledge society.

Keywords: Knowledge society, skills, technician, technologist.
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El término “sociedad del conocimiento” 
(knowledge society) en donde lo más im-
portante es aprender a aprender, según 
(Krügger, 2006) “…ocupa un lugar estelar 
en la discusión actual en las ciencias so-
ciales, así como en la política europea. Se 
trata de un concepto que aparentemen-
te resume las transformaciones sociales 
que se están produciendo en la sociedad 
moderna y sirve para el análisis de estas 
transformaciones. Al mismo tiempo, ofre-
ce una visión del futuro para guiar norma-
tivamente las acciones políticas”. Sin em-
bargo, si se consultan diferentes fuentes 
bibliográficas se podrá encontrar también 
que se le denomina como “Sociedad de 
la Información” y en menor medida como 
“Sociedad Red”, por lo cual nosotros adop-
tamos la primera. Los orígenes del término 
sociedad del conocimiento no son nuevos. 

Surge a principios de la década del 60’ más 

precisamente lo referencia Peter Ducker a 

finales de la década del ’50, siendo sin nin-

guna duda el “padre de la gestión (mana-

gement) actual” como lo califican diversos 

autores que escriben sobre su obra. Para 

(Pérez Torralbo, 2012) Drucker en su libro 

de 1974 “La sociedad post-capitalista” afir-
maba que “era necesario generar una teo-

ría económica que situara al conocimiento 
en el centro de la creación de riqueza. Al 
mismo tiempo, señalaba que lo más impor-
tante no era la cantidad de conocimiento, 
sino su productividad” …por lo tanto para 
el autor “la voluntad de aplicar conoci-
miento para generar más conocimiento 
debía basarse en un elevado esfuerzo de 
sistematización y organización de la infor-
mación”. De allí podemos afirmar que la 
noción de sociedad de la información, se 
utiliza en mayor medida cuando quere-
mos expresar aspectos tecnológicos y sus 
efectos en la creación de empleo y en el 
crecimiento y desarrollo económico de un 
país. En cambio, el concepto de sociedad 
red involucra a los dos primeros, ya que se 
refiere fundamentalmente a la transfor-
mación y evolución constante que sufre la 
sociedad en la actualidad, dado a través de 
los cambios vertiginosos en los ámbitos so-
ciales, políticos y económicos. 

Considerando el panorama actual, pode-

mos afirmar que el conocimiento siempre 

ha generado “poder”, ya que permite el 

surgimiento de nuevas actividades econó-

micas y diversos patrones de inversión ha-

cia activos relacionados con la “innovación, 

en nuestro caso educativa”. En la 

La Sociedad del Conocimiento y del Aprendizaje: Impacto 
en la Formación Tecnológica
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sociedad del conocimiento las tecnologías de 
la información y el Internet han permitido la 
creación de un espacio global, donde los tra-
bajadores del conocimiento mueven las eco-
nomías.

Conocimiento e Innovación

¿Existe un binomio entre conocimiento e 
innovación? Es importante reflexionar en la 
idea que se tiene de lo que es innovar en edu-
cación, para lo cual presentamos en el cuadro 
1los conceptos que han ido presentándose 
a lo largo de estos últimos 30 años sobre el 
término y su nivel de impacto en educación:
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Cuadro 1. Evolución del Concepto de Innovación Educativa 
Fuente: Elaboración propia
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Es cierto que las innovaciones se introducen 
lentamente en el campo educativo, pero 
como dice (Imbernon, 1995, citado en Pera-
zzo, 1995) no podemos ignorar ciertos facto-
res, como ser el ambiente de trabajo de los 
profesores, el clima y la incentivación laboral, 
su formación muy estándar y el bajo concep-
to profesional.

A la actitud que la institución innovadora 
debe seguir se le da el nombre de innovación 
sistemática, la cual es una técnica que con-
siste en la búsqueda organizada del cambio y 
de las oportunidades que se puedan ofrecer 
para la innovación.

Para fortalecer el binomio al cual nos referi-
mos es necesario desarrollar en las institu-
ciones educativas un proceso innovador que 
dé respuestas a las necesidades e intereses 
de todos los involucrados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, nos referimos a as-
pectos tales como:

1) Planear, organizar y diseñar la experien-
cia de innovación.

2) Disponibilidad y compromiso del equipo 
docente.

3) Sensibilizar a la comunidad educativa 
tecnológica del proceso de innovación.

4) Propiciar la participación, flexibilización, 
negociación y acuerdos institucionales e 
interinstitucionales.

5) Realizar ajustes que permitan ir evaluan-
do las metas planteadas para el logro de 
los objetivos que consideren en el ciclo 
escolar.

6) Promover desde la institución diferentes 
modelos de innovación que lleven a la 
interacción con otras instituciones perte-
necientes al mismo nivel educativo, tanto 
nacionales como internacionales.

7) Asumir el error como elemento construc-
tivo para prever y modificar estrategias.

Un aspecto que no podemos soslayar es la 
relación intrínseca que tiene el conocimiento 
con el aprendizaje. Podríamos decir entonces 
que existe una relación que permite comple-
mentar ambos conceptos, ya que entre la 
“sociedad del conocimiento y el aprendizaje”, 
las comunidades, empresas y organizaciones 
avanzan gracias a la difusión, asimilación, 
aplicación y sistematización de conocimien-
tos creados u obtenidos localmente, o acce-
sados del exterior. El proceso de aprendizaje 
se potencia en común a través de redes, em-
presas, gremios, comunicación inter e intra-
institucional, entre comunidades y países. 

Para (Enríquez, 2014) “La noción de Socie-

dad del Aprendizaje es futurista, societaria, 

reflexiva. Antes, aprender era una actividad 

competitiva, coercitiva y paternalista, pero 

ahora, el aprendizaje es cooperativo, mundial 
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y universal. Se trata de la “socialización” del 
aprendizaje individual de por vida, apoya-
do actualmente por las tecnologías y con 
el foco incrementado en el tejido de redes 
en una sociedad”. Aprender a través de di-
versas plataformas y modelos de e-learning 
ha transformado sin ninguna duda la rela-
ción de los docentes con los alumnos, por 
lo tanto, los profesores deberán desarrollar 
la competencia digital, con objeto de propi-
ciar estrategias novedosas para fortalecer 
sus clases en modalidad presencial, semi-
presencial y/o virtual, según sea el caso.

¿Por qué es importante la 
educación tecnológica?
 
Desde el inicio de este artículo hacemos 
mención sobre la sociedad del conocimien-
to y del aprendizaje y cómo ambas influyen 
en la formación tecnológica. La sociedad 
del conocimiento brinda “los elementos 
necesarios para que se participe de forma 
consciente y clara al decidir qué tecnología 
puede ser mejor para el progreso de su co-
munidad”. (Bernal, 2006) 

(Broncano, 1995) afirma que “La sociedad 
establece sus necesidades en la medida del 
conocimiento que tiene de sus posibilida-
des, y este conocimiento se lo proporcio-

na en gran medida las expectativas de las 
comunidades científicas”. En las sociedades 
contemporáneas según (Bernal, 2006) “…la 
tecnología es una de las principales fuerzas 
que delinean y dan forma a la civilización 
occidental, a las sociedades en su conjunto 
y a los individuos en particular. En este sen-
tido, no podemos limitar la concepción de 
la tecnología a un conjunto de herramien-
tas, sino que debemos entenderla como 
una fuerza cultural y social que determina 
nuestro futuro”. Es por ello que la educa-
ción tecnológica posee una serie de venta-
jas, las cuales para nosotros están en con-
cordancia con la filosofía de la tecnología 
y el denominado “Tecnology Assesment”, 
tomando la idea de (Bernal, 2006) “…asses-
ment como una apología de la tecnología y 
sus consecuencias, y no como un proceso 
de reflexión y crítica, que es el sentido es-
tricto”. 

Entre los aspectos más relevantes que en la 
actualidad hacen más atractiva la elección 
de una carrera tecnológica podemos citar 
los siguientes:

1) Se adapta a las necesidades de desa-
rrollo del país.

2) Satisface las necesidades del mercado 
laboral.

3) Contribuye activamente en la disminu-
ción de la brecha social.
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4) Promueve menores costos y tiempos en 
el proceso de formación.

5) Brinda mejores indicadores de empleabi-
lidad que la educación profesional.

6) Los salarios son cada vez más competiti-
vos con respecto a los profesionales.

7) Hay mayor acceso a escenarios académi-
cos y laborales.

8) Posibilita opciones de ingreso al medio 
laboral en menor tiempo.

9) Es un modelo de formación con amplio 
reconocimiento en países desarrollados.

Ventajas al estudiar una 
carrera técnica o tecnológica

“El concepto y la práctica de la educación 
de carácter tecnológico son relativamente 
recientes en la historia educativa. Aunque el 
conocimiento y las actividades de naturaleza 
técnica han existido desde el principio de la 
civilización (técnica metalúrgica, del vidrio, 
de la agricultura, etc.) (Daumas, 1983) este 
tipo de conocimiento eminentemente prác-
tico, sin fundamentación científica concep-
tualizada (teoría), basado en la observación 
sistemática y en ensayo y error, se transmitía 

oralmente y a través de la práctica. Este fue 
el modelo predominante de formación téc-
nica durante toda la Edad Media y hasta la 
época del renacimiento (siglo XV), cuando 
empezó a consolidarse el conocimiento cien-
tífico acumulado. La forma institucional más 
extendida de la formación técnica y práctica 
para ocupaciones y oficios manuales califica-
dos, fueron las escuelas de aprendices orga-
nizadas por los gremios y grupos de merca-
deres, comerciantes o artesanos”. (Gómez, 
1985, citado en Cárdenas, 2012).

En la educación tecnológica actual, si nos 
basamos en el modelo de formación dual 
alemán, podemos determinar que se hace 
hincapié en la formación de “competencias 
para la apropiación del conocimiento”. En 
base a esta afirmación podemos identificar 
el desarrollo de las siguientes competencias:

a) “Competencia en el manejo de cono-
cimiento: Esta se logra al impartir a los 
alumnos conocimiento tipo, tanto es-
tructural como funcional, acerca de los 
aparatos y procesos técnicos.

b) Competencia en los métodos: Es recono-
cida al usar formas de pensar y trabajar 
de manera tecnológica específica en las 
clases, tal como ocurre en el campo de la 
tecnología al desarrollar, inventar y pro-
ducir procesos.
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c) Competencia para evaluar y valorar: 
Dentro del área de las operaciones téc-
nicas, el estudiante tiene que aprender 
a valorar y cuestionar críticamente 
el desarrollo, la producción y uso de 
la tecnología considerando aspectos 
económicos, ecológicos y sociales”. 
(Hoepken y Henseler, 1996, citados en 
Cárdenas, 2012).

Consideramos que las carreras técnicas 
y/o tecnológicas posibilitan en los alumnos 
que las eligen:

. Estudio en corto tiempo: formación al-
tamente especializada y práctica.

. Posibilidad de acceder al mercado la-
boral en corto tiempo.

. Formación en competencias, habilida-
des y destrezas para laborar en un área 
específica de los sectores productivos y 
de servicios.

. Capacidad de solucionar problemas 
específicos con soluciones prácticas y 
rápidas en su área de trabajo y en la 
vida misma.

. Hay una tendencia en la que las em-
presas buscan cada vez más a egre-
sados técnicos y/o tecnólogos, pues 
solicitan a alguien que se desempeñe 
directamente en lo operativo.

. Las carreras técnicas o tecnológicas, al 
cursarse en ciclos más cortos, ofrecen 
la posibilidad de que los costos duran-
te el período o semestre, sean mucho 
más económicos en comparación con 
la formación profesional.

. Diferentes universidades de prestigio 
en muchos países del mundo se han 
dado cuenta de la importancia de la 
formación técnica y tecnológica, por lo 
que con el paso del tiempo han abierto 
programas de este orden, con la posi-
bilidad de continuar con la profesional.

La formación técnica comprende el cómo 
hacer, mientras que la tecnológica incluye 
también el por qué, el para qué, el dónde y 
el cuándo se produce un determinado bien 
o servicio.

A los egresados se les abren otras puertas 
laborales, ofreciéndoles la posibilidad de 
seguir creciendo en su proyecto de vida 
académico, así como la recuperación - en 
un tiempo muy corto- de la inversión reali-
zada en sus estudios.

La formación técnica y tecnológica implica 
como puede observarse en el cuadro 2 lo 
siguiente:
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Cuadro 2. Diferencias entre la Formación Técnica y Tecnológica.

Fuente: Elaboración propia       
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Conclusiones

Podemos identificar que la labor del técni-
co fundamenta su saber en aspectos tales 
como:

1. La manipulación de ideas, conceptos, 
categorías, construcción de represen-
taciones, mapas y modelos sobre los 
objetos y sus transformaciones.

2. El descubrimiento de las lógicas inter-
nas y de las estructuras de los siste-
mas, de los instrumentos y de los pro-
cedimientos.

3. El manejo de diseños experimentales 
que permitan la observación, la experi-
mentación, la medición y el contraste.

4. La mediación con los procesos y proce-
dimientos a través de lenguajes mate-
máticos.

5. La generación de normas y pautas para 
la actuación.

En cambio, el tecnólogo lleva a cabo:

a) La búsqueda por la fundamentación 
del saber hacer y por el resultado que 
se logra.

b) La reflexión sobre causas y consecuen-
cias con el propósito de alterar, trans-
formar y controlar.

c) La resolución de problemas a partir de 
la apropiación de los conocimientos y 
de la aplicación del método científico. 

d) El diseño, creación e innovación de 
procedimientos, productos o servicios 
a partir de la investigación y la experi-
mentación.

e) La producción de conocimiento tecno-
lógico para simular, modelar, expresar 
simbólicamente, y solucionar proble-
mas de la producción, como así tam-
bién en la prestación de servicios.
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Importancia de la Vinculación en los 
 Institutos Tecnológicos

María Teresa Pantoja Sánchez1

Resumen

La presente ponencia ha tenido como objetivo recuperar las experiencias adquiri-
das en la creación del Modelo Dual Hidalgo, en México. Esta vivencia nos permite 
tener un acercamiento hacia la importancia que tiene la vinculación en los institu-
tos tecnológicos, ya que la misma es un elemento clave para la producción tecno-
lógica y el desarrollo económico de un país. Entre los aspectos de la vinculación 
que abordaremos se encuentran: los objetivos, las estrategias, la planificación, las 
problemáticas y los desafíos. 

Descriptores: Vinculación e institutos tecnológicos.

Abstract

The present paper has aimed to recover the experiences acquired in the crea-
tion of the Dual Hidalgo Model in Mexico. This experience allows us to have an 
approach to the importance of linkage in technological institutes, since it is a key 

1PhD. en Educación.
Universidad Nacional de Educación (UNAE) Azogues, Ecuador.
maria.pantoja@unae.edu.ec
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element for the technological production and economic development of a coun-
try. Among the aspects of the linkage we will address are: objectives, strategies, 
planning, problems and challenges.

Descriptors: Linking and technological institutes.
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La vinculación en los Institutos Tecno-
lógicos es clave para la realización e 
implementación de proyectos, ya que 
nos permite generar desarrollo tec-
nológico, económico y social. En la ac-
tualidad es necesario que la sociedad 
y los institutos trabajen en forma co-
laborativa, realizando proyectos que 
resuelvan problemáticas, mejoren los 
servicios, abaraten costos y promue-
van la calidad de productos y servicios. 
En países en vías de desarrollo como 
los de Latinoamérica, se requiere una 
mayor inversión en tecnología para fa-
vorecer los cambios en la matriz pro-
ductiva. Los países desarrollados ha-
cen una fuerte inversión en tecnología 
como es el caso de Japón, uno de los 
países con mayor desarrollo tecnológi-
co en el mundo, en el cual la inversión 
en educación ha sido desarrollada 
como una iniciativa gubernamental, 
apoyada por el sector empresarial, por 
los grandes capitales de la industria y 
del comercio japonés, en donde gran 
parte del éxito obtenido se debe a los 
convenios desarrollados entre la em-
presa productiva y el gobierno. Otro 
ejemplo lo tenemos en Alemania el 
cual tiene el liderazgo en la formación 
de técnicos del más alto nivel y con re-

conocimiento internacional cuya for-
mación se sustenta en el Modelo Dual 
Alemán, el cual se fundamenta en una 
formación en dos ámbitos diferentes: 
uno de ellos es la escuela y el otro es 
la empresa, favoreciendo en los alum-
nos el desarrollo de sus competencias 
profesionales, los empresarios les pa-
gan a los alumnos mientras trabajan 
en las empresas, las empresas y las 
instituciones educativas elaboran un 
programa de aprendizaje en la em-
presa, para de esta forma adquirir una 
corresponsabilidad en la formación 
técnica de los futuros técnicos, y de-
sarrollar la tecnología que necesita el 
país. Al terminar su formación el egre-
sado puede incorporarse al mercado 
laboral o continuar estudios de licen-
ciatura y más adelante de maestría en 
las universidades.

El Modelo Dual Hidalgo: Un 
caso de éxito en México

Es importante rescatar las experien-

cias exitosas que se ponen en marcha 

dentro de las instituciones educativas, 

Introducción
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y este es el caso del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CO-
NALEP) del estado de Hidalgo en Mé-
xico, quien implementa en todos sus 
planteles el Modelo Dual Hidalgo. Este 
se gesta en mayo del 2006, con la in-
quietud de parte del Director General 
por ese entonces, el Lic. Juan Manuel 
Camacho Bertrán, quién realizó un 
diagnóstico de la situación en la que 
se encontraba el CONALEP HIDALGO. 
En base a los resultados obtenidos, en 
el Congreso Académico realizado en 
el año 2005 se determinó diseñar el 
Modelo Dual Hidalgo. El objetivo que 
se perseguía con El Modelo Dual Hidal-
go era buscar un acercamiento entre 
sectores de educación y sectores de la 
producción, a través de la cooperación 
entre escuela y empresa, para propor-
cionar una sólida formación teórica y 
práctica a nuestros egresados, el cual 
les permitiría una adecuada incorpo-
ración al mundo laboral, la proyección 
en la empresa, y la continuidad de sus 
estudios superiores para contribuir al 
desarrollo del país y del Estado.  

Fases para su diseño, 
desarrollo e implementción

Fase 1

Para esta fase fue necesario investigar, 
tomar en cuenta los antecedentes que 
tenía el CONALEP Hidalgo respecto a 
las estancias productivas realizadas 
en el plantel de la ciudad de Tulancin-
go, antecedentes de la aplicación del 
Sistema Dual Alemán en el mundo, 
considerando países como: Alemania, 
Suiza, España, Bosnia-Croacia, Dina-
marca, Países Bajos. En Francia, cabe 
destacar la importancia que da a este 
modelo, (Troger, 2004) citado por (Ja-
cinto y Millenaar 2007) quien sostiene 
que la vinculación entre empresas y 
escuelas ha contribuido a renovar el 
lugar de la formación técnico profesio-
nal de nivel medio en un contexto en 
el cual ella hace las veces de “válvula 
de seguridad” ya que contribuye a una 
mejor capacitación de la fuerza de tra-
bajo, el modelo ha sido aplicado tam-
bién en Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor (a partir del año 2014), Costa Rica, 
Guatemala, Argentina, Uruguay, Perú, 
entre otros.     
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Fase 2                               
                                                               
Posteriormente realizamos una en-
cuesta entre los empresarios de los 
diversos planteles para conocer su 
opinión respecto a su participación en 
el Modelo Dual Hidalgo. 

Fase 3               
                        
Se realizaron visitas a las empresas 
de los seis planteles que conforman 
al CONALEP Hidalgo, para invitarlos 
a conocer el Modelo Dual Hidalgo, a 
través del programa de vinculación del 
CONALEP Hidalgo, promoviendo reu-
niones de vinculación de manera que 
todas las empresas de los seis plante-
les conocieran el proyecto y nos retro-
alimentaran respecto a su estructura, 
con su participación fuimos realizan-
do los ajustes sugeridos por ellos, así 
como se fue dando respuestas a todas 
las preguntas y dudas que se pudieran 
generar, de manera tal que se fuera 
armando el proyecto entre ambos: es-
cuela-empresa. Esta estrategia dio tan 
buen resultado que los empresarios 
tomaron el proyecto como suyo y lo 
difundieron y apoyaron en todo mo-

mento a lo largo de todo el estado. De 
esta forma se cambió la forma de vin-
culación entre empresarios y la institu-
ción educativa, ya que el Sistema Dual 
Alemán debe su éxito al trabajo arduo 
que se realiza con el sector empresa-
rial y la escuela. 

Fase 4

La institución conformó un buen equi-
po de trabajo con todos los directo-
res de los planteles, coordinadores 
del Modelo Dual Hidalgo, Dirección 
de Formación Técnica y Capacitación, 
maestros y la Dirección de Promo-
ción y Vinculación. Se establecieron 
los comités de vinculación en cada 
plantel, en este comité participaban 
los empresarios, los directivos, los 
vinculadores, los responsables de la 
parte académica de la institución, con 
el propósito de comentar ¿cómo se 
estaba viviendo la experiencia, tanto 
de parte de la institución educativa, 
como de parte de los empresarios? 
Estas reuniones permitieron a lo lar-
go del proceso de implementación ir 
realizando los ajustes pertinentes. Se 
participó en un gran número de re-
uniones de vinculación en todos los 
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planteles de CONALEP HIDALGO: (Pa-
chuca I, Pachuca II, Tepeji del Río, Ti-
zayuca, Tulancingo y Villa de Tezonte-
pec)                                                                                                                                                                      

En la actualidad sigue funcionando 
con mucho éxito El Modelo Dual Hi-
dalgo, ya que cuenta con el apoyo de 
los empresarios, el nombre se ha cam-
biado por SAEH (Sistema de Aprendi-
zaje en la Empresa Hidalgo) se poseen 
67 convenios vigentes realizados con 
empresas públicas y privadas de los 
cuales 12 tienen convenios indefinidos 
en su tiempo de duración.

Las estrategias de 
vinculación: su objetivo, 
principios, planificación, 
problemáticas y desafíos

Es necesario crear una cultura de la 
vinculación entre las instituciones 
educativas, el gobierno y las empresas, 
para aprovechar las fortalezas y opor-
tunidades que estas poseen para pro-
curar un bienestar colectivo que tenga 
una incidencia en el desarrollo integral 
de los futuros tecnólogos, los cuales al 
poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas mediante sus 
prácticas pre-profesionales “aprenden 
haciendo”. La vinculación permite la 
puesta en práctica del currículo de las 
diversas carreras que se promueven 
en las instituciones educativas. La la-
bor desarrollada por los institutos es 
la de la impartición de conocimientos 
teóricos y prácticos a través de las 
asignaturas que conforman los planes 
y programas de estudio. Al momento 
que los alumnos realizan sus prácti-
cas pre-profesionales en los ámbitos 
laborales se preparan para un ejerci-
cio profesional, es cuando visibilizan el 
por qué y para qué de las asignaturas 
que cursan en las instituciones educa-
tivas. Un factor que los moviliza son los 
problemas con los que se enfrentan 
en el ejercicio profesional y la incorpo-
ración al mercado laboral. Durante sus 
prácticas detectan problemas que se 
convierten en materia prima para sus 
proyectos de investigación que desa-
rrollan para obtener el grado. El tener 
contacto con la realidad y formarse en 
ella les permite realizar un empren-
dimiento empresarial propio dada su 
formación de tecnólogos. 
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Concepto de vinculación

Para la ANUIES2  (2000) la vinculación 
se refiere a: “Estrategias y acciones 
institucionales que involucran al per-
sonal académico y a los estudiantes 
de todas las disciplinas en programas 
y acciones conjuntas entre las institu-
ciones educativas y la sociedad”. 

(Casalet y Casas, 1998) citado por 
(Moreno y Maggi, 2010) define la vin-
culación como una relación de inter-
cambio y cooperación entre las insti-
tuciones educativas. Los centros de 
investigación (en su caso) y el sector 
productivo, que tiene como objetivos 
promover el avance académico, el de-
sarrollo científico y tecnológico, y la so-
lución de problemas concretos plan-
teados por la sociedad en general; con 
lo cual se puede llevar a cabo de ma-
nera operativa mediante convenios, 
contratos o programas que beneficien 
a ambas partes.      

Podemos afirmar que la vinculación 
es la capacidad que deberá tener una 
institución educativa para dar res

puesta a las necesidades y demandas 
de carácter disciplinar, social y tecno-
lógico de la comunidad, a través de 
sus programas y funciones, mediante 
la realización de convenios con institu-
ciones públicas y privadas para la solu-
ción de problemas, innovación, mejora 
de servicios y productos.

Objetivos de la vinculación

Consideramos que el objetivo fun-
damental de las instituciones de 
educación superior se centra en pro-
veer a la sociedad de profesionales 
formados para integrarse al sector 
productivo constituyendo parte de la 
sociedad y de esta forma contribuir 
al desarrollo económico del país, 
colocando los conocimientos adqui-
ridos en las instituciones educativas 
al servicio de la comunidad, de ahí la 
importancia de establecer vínculos 
entre las empresas y las instituciones 
educativas mediante la vinculación, 
por lo cual es necesario que cada 
institución educativa determine los 

2Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
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alcances de la misma mediante sus 
objetivos.  

Entre los objetivos de la vinculación 
podemos mencionar los que se enlis-
tan a continuación:

• Estrechar relaciones entre las ins-
tituciones educativas y el sector 
productivo. 

• Evaluar la pertinencia de los pla-
nes de estudio que ofertan las ins-
tituciones educativas. 

• Actualizar a los estudiantes en el 
uso de nuevas tecnologías y prác-
ticas innovadoras que faciliten su 
inserción en el mercado laboral. 

• Poner en práctica los conocimien-
tos teóricos y prácticos adquiridos 
en las instituciones educativas en 
el sector productivo.

• Propiciar el reconocimiento social 
de las instituciones educativas.

• Fortalecer la imagen y posiciona-
miento de los Institutos Tecnoló-
gicos.

• Satisfacer las necesidades de tec-

nólogos especializados mediante 
la creación de nuevas ofertas edu-
cativas. 

• Propiciar una comunicación opor-
tuna y continua que permita la 
satisfacción de las necesidades de 
las instituciones educativas y las 
empresas.

• Dar a conocer las innovaciones 
que se están generando a través 
de los proyectos de titulación que 
los estudiantes desarrollan. 

• Favorecer la inversión del sector 
productivo en los institutos tecno-
lógicos. 

Estrategias de vinculación

Son un factor que garantiza el bue-
funcionamiento de la función de vin-
culación en las instituciones educa-
tivas. A continuación semencionan 
las más relevantes: 1) Impartición de 
cursos presenciales y a distancia a 
los trabajadores de las empresas; 2) 
realizar eventos con la colaboración 
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de la Empresa y los Institutos Tecnoló-
gicos; 3) ofrecer servicios de asesoría 
y consultoría; 4) impulsar la creación 
de centros de investigación con la co-
laboración del gobierno, la empresa y 
la institución educativa; 5) favorecer el 
intercambio Nacional e Internacional 
de alumnos y docentes y 6)  crear un 
Consejo Consultivo de Vinculación. Un 
ejemplo de esto es México-Japón 2016 
en donde representantes de la Agen-
cia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) visitaron el Plantel Irapua-
to del CONALEP para dar seguimiento 
a la implementación de la nueva carre-
ra de Industria Automotriz.

La ANUIES le da gran importancia a la 
proyección y consolidación de la vincu-
lación a través de diversas estrategias 
entre las que destacan: 

• Oficinas de transferencia de cono-
cimientos.

• Incubadora de empresas.

• Prácticas y residencias profesio-
nales y estancias en empresas.

• Programas de emprendedores.

• Reuniones Nacionales y Regiona-
les de Vinculación.

• Premios de vinculación.

Planificación de la 
Vinculación

La planificación de la vinculación den-
tro de las instituciones de educación 
superior le garantiza el logro de los 
objetivos establecidos; por lo cual se 
hace necesario que cada institución 
cuente con un “Modelo de Vincula-
ción”, personal calificado para que rea-
lice las visitas a las empresas con el fin 
de que conozcan su oferta educativa, 
promover la realización de convenios, 
revisar en forma periódica los conve-
nios para reactivarlos o cancelarlos, 
según sea el caso, realizar encuestas 
periódicas con el sector productivo 
para conocer sus necesidades de 
tecnólogos especializados y abrir las 
carreras pertinentes para la región, 
estableciendo estrategias, planteando 
metas, evaluando en todo momento 
lo realizado y por último, diseñar un 
plan de mejora continuo que le permi-
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ta comprometerse con la mejora de la 
vinculación. 

Problemáticas de la 
Vinculación

Generalmente los institutos tecnológi-
cos no le dan la importancia necesaria 
a la firma de convenios, con lo cual los 
mantienen al margen de las necesida-
des reales de la sociedad, ya que se 
excluyen de participar en actividades 
y eventos que realizan otras institu-
ciones de educación superior.  Entre 
las problemáticas más frecuentes se 
encuentran: 

• Obsolescencia en laboratorios y 
talleres.

• Falta de personal para el área.

• Se carece de un programa de vin-
culación.

• No se cuenta con un comité de 
vinculación.

• Los convenios que firman no se 
llevan a la práctica.

• No dan a conocer su oferta edu-

cativa entre las empresas de la re-
gión.

• Se carece de Educación Continua.

• Falta de vinculación con las univer-
sidades.

• No se promueven los proyec-
tos innovadores que realizan los 
alumnos con los empresarios.

• Falta de promoción de reuniones 
y actividades con el sector produc-
tivo.

• Se carece de un padrón de em-
presas por las carreras que se 
ofertan. 

• No hay inversión del sector pro-
ductivo en los institutos tecnológi-
cos.

Desafíos de los Institutos 
tecnológicos con respecto 
a la vinculación

El principal desafío es tener las he-
rramientas, los recursos y los labora-
torios actualizados en los institutos 
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tecnológicos para dar cumplimiento 
a lo establecido en los planes y pro-
gramas de estudio, otro desafío es  la 
relación de la vinculación con la forma-
ción teórica-práctica  que reciben los 
estudiantes en los institutos tecnológi-
cos y su inserción en el mercado labo-
ral.                                                                                                                                                                               

Los cambios tecnológicos tan acelera-
dos en una sociedad globalizada, obli-
gan a las empresas a actualizarse para 
garantizar su permanencia en el mer-
cado y la calidad de los servicios y pro-
ductos que ofrecen por lo que realizan 
cambios permanentes de maquinaria 
y equipo, esta situación se convierte 
en un problema para las instituciones 
educativas, las cuales no pueden rea-
lizar dichos cambios. En el CONALEP 
han resuelto este problema mediante 
su “Plan Rector de Vinculación del CO-
NALEP” en donde se ha logrado que 
las empresas realicen donaciones de 
equipos y maquinarias a los plante-
les que así lo requieran según la for-
mación que ofertan, otra estrategia 
promovida por el colegio nacional es 
el otorgamiento de becas a los alum-
nos destacados y estímulos o apoyos 
económicos a los estudiantes que 
realicen su servicio social o prácticas 
pre-profesionales en las empresas, 

con lo cual es otra forma de aplicar la 
vinculación. En la sociedad del cono-
cimiento y la información se hace ne-
cesario  fomentar la investigación en 
los institutos tecnológicos, una de las 
formas instituidas por el CONALEP ha 
sido la creación de los CAST (Centros 
de Asistencia y Servicios Tecnológicos) 
en donde se promueve la investiga-
ción, la capacitación especializada, la 
evaluación y  certificación de compe-
tencias laborales para las empresas  
públicas y privadas, de esta forma se 
responde a las necesidades y proble-
máticas del sector productivo del país.

   

Conclusiones

Los institutos tecnológicos necesitan 
realizar convenios de colaboración 
con el sector productivo, mediante la 
vinculación para garantizar el desarro-
llo de las competencias profesionales 
en sus egresados. 

La vinculación entre los institutos tec-
nológicos y las empresas ofrece una 
gama de estrategias, entre las que se 
encuentran: la donación de equipo, el 
otorgamiento de becas, ayuda econó-
mica, estancias de formación, coparti-
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cipación en la elaboración de la nueva 
oferta educativa, entre otras, por lo 
que es necesario promoverla cada vez 
más en las instituciones educativas. 

Los países que van a la vanguardia en 
el desarrollo tecnológico en el mundo 
como son Japón y Alemania le deben 
su éxito a las alianzas estratégicas que 
han realizado con el gobierno y el sec-
tor productivo a través de la vincula-
ción.  

El Modelo Dual Alemán, al aplicarlo en 
diferentes países de Latinoamérica y 
Europa, se ha convertido en una expe-
riencia exitosa en países como México, 
Brasil, Chile, España y Francia, sólo por 
citar algunos, por lo que será necesa-
rio consolidar su aplicación en Ecua-
dor para favorecer el desarrollo de la 
matriz productiva del país.  
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El Coworking
abriendo

 espacios colaborativos 
Juan Pablo Pazmiño Piedra1

Resumen
 

El coworking está emergiendo con fuerza. Se trata de una manera innovadora 
de trabajar que permite que distintos profesionales independientes, de sectores 
diversos, compartan una misma oficina o espacio donde (en un ambiente infor-
mal) pueden, además, establecer colaboraciones, hacer networking, intercambiar 
experiencias y consejos o desarrollar proyectos conjuntos.

En esta ponencia se contextualiza el fenómeno creciente del coworking en el mar-
co teórico del intercambio de conocimientos y la innovación en los ambientes de 
trabajo. Nos enfocaremos inicialmente en comprender el significado del cowor-
king y el porqué de esta nueva corriente, como se desarrolla y el enfoque de sus 
participantes. 

Presentamos un breve estudio basado en las estadísticas de los últimos años en 
torno al coworking, en el que se refleja su posicionamiento en  países tales como 

1Magister en Gerencia y Liderazgo Educativo
Instituto Tecnológico Superior Particular Sudamericano
Coordinador de Investigación
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EEUU, Alemania, España, México y Brasil, en base a la cantidad de usuarios, las 
edades de los participantes, el ritmo de crecimiento, entre otros factores que 
proyectan al coworking como una nueva forma de entender “el trabajo juntos 
como iguales”.

Palabras clave: Coworking, freelance, coworkers, trabajo colaborativo.
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En un mundo que cambia rápidamen-
te, el ser humano se adapta a nuevas 
formas de comprender el entorno  y 
a la manera de pensar.  Con el paso 
del tiempo el proceso de evolución no 
se detiene y genera necesidades de 
adaptación,  fruto de la meditación, 
supervivencia o presión del entorno, lo 
cual hacen que sea fundamental gene-
rar nuevas  alternativas que permitan 
continuar con el desarrollo evolutivo 
del ser, satisfaciendo o cubriendo las 
necesidades que surgen a lo largo de 
este proceso de cambio.

Formando parte de este entorno ver-
sátil, el trabajo y su estructura, tam-
bién serán concebidos de manera dis-
tinta. Es desde esta visión adaptativa 
que se generan nuevos retos indivi-
duales y colectivos para el ser huma-
no, entre ellos, la nueva tendencia del 
coworking.  Las nuevas formas de or-
ganización, comunicación y gestión de 
la educación, rompen las barreras de 
esa cuarta dimensión del tiempo-es-
pacio y establecen nuevos modelos 
educativos y organizacionales que 
tienen como fin adaptarse al ritmo 
evolutivo del planeta.  Se trata de com-
prender e intuir lo que vendrá o lo que 

está llegando para anticipar, preparar 
y comprender la necesidad de adop-
tar nuevos enfoques en torno a una 
investigación colaborativa, hacia la in-
novación, la creación o la producción, 
por ejemplo.  Es aquí donde prácticas 
como el coworking que en otras partes 
del mundo están más asentadas y se 
vienen utilizando desde hace décadas, 
irrumpe de forma silenciosa pero fir-
me en el nuevo panorama educativo y 
laboral.

El coworking y sus prácticas, tiene 
un perfil muy llamativo. Al estar poco 
tiempo  en el mercado hace que resul-
te  dificultosa la tarea de documenta-
ción y recolección bibliográfica,  pero  
ha hecho del coworking un nuevo 
concepto de organización del trabajo y 
todo apunta a un aumento de su prác-
tica, y por consiguiente del número de 
coworkers, de espacios y de quienes 
los gestionan. 

Con la presentación de esta ponencia, 
pretendemos se profundice en una 
temática lo suficientemente extensa e 
interesante como para ser estudiada 
ya que, el binomio personas-trabajo 
ha dado y dará que hablar en cuanto 

Introducción
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a sus relaciones y formas se refiere a 
nivel social y laboral.

Hablando de Coworking: 
Definición y análisis 
conceptual.

Basándonos en la etimología de la pa-
labra, podemos descomponer el tér-
mino haciendo especial hincapié en 
el prefijo -Co- que otorga un sentido 
de colectividad, de grupo y  “work” del 
inglés, trabajar. Es así que realizando 
una sencilla traducción, referirse al 
término coworking se podría identifi-
car como “trabajar juntos” o apegán-
donos al castellano, “cotrabajar”;  aun 
así, a  la hora de definir el coworking o 
cotrabajo “no existe una tesis concre-
ta, es un concepto que continúa flo-
reciendo y encontrando su dirección” 
(DeGuzman y Andrew, 2011: 22).

En esta nueva filosofía de trabajo co-
laborativo que plantea un nuevo estilo 
de vida, diversas personas lo tratan 
de definir en base a sus experiencias 
al estar inmersos en este fascinante 
mundo, a continuación, citamos a al-
gunos de ellos:

“El primer libro de Coworking no da 
una definición, aunque referencia múl-
tiples frases de coworkers y propieta-
rios de centros coworking que descri-
ben lo que el coworking significa para 
ellos.” (Spinuzzi, 2012: 400)

“Cuando acuñé el término Coworking, 
estaba describiendo un fenómeno lla-
mado: trabajar juntos como iguales. 
Se trataba de explorar cómo poner en 
práctica mis conocimientos anteriores 
y mis experiencias en pro de la facilita-
ción del trabajo.” (De Koven, B., 2013)

“Aunque en esencia existen definicio-
nes variables entorno al coworking, 
podemos definir como un estilo de tra-
bajo, cuyo ambiente surge de manera 
compartida en un entorno laboral, sin 
dejar de mencionar la cantidad de ac-
tividades independientes.”  (Cartsten 
Foertsch, 2012).

De esta manera, resulta fascinante 
para personas autónomas, profesio-
nales que desempeñan su labor profe-
sional desde sus hogares y para aque-
llas personas que les resulte atractivo 
trabajar de manera independiente, 
pero compartiendo valores y aprove-
chando sinergias que se dan en el tra-
bajo en equipo. A esto se suma la di-
versidad de talento que es un baluarte 
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de los espacios de coworking, donde 
esta “nueva onda” evolutiva que se ge-
nera a la par de la revolución tecno-
lógica está transformando el contexto 
laboral, empresarial y la de los freelan-
cer…

El movimiento freelance cobra peso 
y adquiere gran relevancia. Se trata 
sencillamente de un modelo laboral 
fácilmente constatable en el que tra-
bajadores independientes cargados 
de ilusión y profesionalismo están 
dispuestos a exportar el mejor talen-
to a clientes de cualquier lugar del 
mundo. Existe una gran diversidad de  
artículos en los que podemos investi-
gar uno de los fenómenos de mayor 
impacto para las áreas de gestión de 
personas y relaciones humanas  en el 
siglo XXI, pero creo, que a pesar de su 
“antigüedad” (2014) y de que a ciencia 
cierta los datos que presenta hoy ya 
están obsoletos debido al acelerado 
cambio y evolución de esta tenden-
cia,  considero que los lectores que 
deseen abarcar con más profundidad 
este tema  realicemos la lectura de 
la revista   Freelancing in America:  A 
National Survey of the New Workforce 
(Freelancing en USA: Un estudio nacio-
nal sobre la nueva fuerza laboral) un 
estudio subvencionado por la asocia-

ción independiente Freelancers Union 
(cuya web también conviene visitar 
para familiarizarse con el impacto de 
esta revolución…)

Son muchas las ideas que se pueden 
extraer del mismo, pero sin duda, se 
trata de un estudio que pone de ma-
nifiesto la diversidad de formas que 
ya adopta el talento al amparo de esta 
“nueva” revolución; estas son las más 
relevantes:

Freelancers tradicionales: profe-
sionales sin un “empleador-cliente” 
de referencia o único,  cuya  actividad 
se centra en el desarrollo de trabajos 
complementarios en forma de proyec-
tos puntuales de duración determina-
da.

Moonlighters o “pluriempleados”: 
Profesionales con una actividad labo-
ral básica “convencional” (es decir, por 
cuenta ajena) que complementan con 
una actividad independiente o freelan-
ce desempeñada de forma regular.

Diversified workers o “profesio-
nales diversificados”: Personas con 
múltiples ingresos procedentes de di-
versos empleadores por cuenta ajena 
que a su vez desarrollan trabajos di-
versos como freelancers.



i n s t i t u t o  t e c n o l ó g i c o  s u p e r i o r  p a r t i c u l a r  s u d a m e r i ca n o

c o o r d i n a c i ó n  d e  i n v e s t i g a c i ó n3 2

Freelance Business Owners o Mi-
cro-empresarios freelance: pro-
fesionales que cuentan entre 1 y 5 
empleados pero que a su vez se con-
sideran freelancers además de pro-
pietarios; una especie de freelancer 
transformado en micro-empresa pero 
que mantiene los rasgos de un free-
lance puro.

En definitiva, la diversidad del talen-
to y el movimiento freelance es una 
realidad incuestionable, una realidad 
que, entre otras cosas, invita a discu-
tir si nuestro marco de relaciones la-
borales está preparado para albergar 
un nuevo formato de relaciones pro-
fesionales hasta ahora residual pero 
que tiene visos de convertirse en una 
práctica absolutamente “normalizada”, 
(Andrés Ortega, 2015).

Considerando lo anterior, es impres-
cindible añadir nuevos términos y 
pensamientos en torno al coworking, 
es así que el fenómeno “New Sharing 
Economy1 ”  en el que un grupo de 
personas comparten un espacio por 
uno o más motivos: para reducir cos-
tes compartiendo facilidades y equi-

pamiento, para tener acceso a una 
comunidad de emprendedores y para 
buscar la colaboración dentro y fue-
ra de diversos campos” (DeGuzman, 
G. y Andrew, 2011).  Al considerar su 
estructura física, podemos mencionar 
que son pequeños o medianos espa-
cios, con el sentido de permitir que 
se genere trabajo a pequeña escala 
en redes globalizadas gracias al uso 
de las TIC`s.  Se trata de juntar pro-
fesionales independientes y personas 
con flexibilidad de trabajo y que ade-
más prefieran trabajar en compañía 
de otros u otras y no en la soledad de 
escritorios fríos.

Los espacios de coworking pueden 
constituir un punto de encuentro para 
profesionales independientes que 
buscan un lugar de trabajo económico 
y que quieren colaborar por intereses 
comunes en un determinado proyec-
to. La flexibilidad y la reconfiguración 
son dinámicas permanentes en estos 
entornos, donde conocimientos y pro-
yectos articulan nuevas fórmulas de 
conexión e interrelación. Además, la 
alta capacidad que ofrecen para reali-
zar lecturas rápidas del contexto, y en-

1  También conocida como Economía Colaborativa. Nacida y sostenida por tres elementos: el avance tecnológico, las 
presiones económicas actuales que enfrentan los negocios y el imperativo humano por la simplicidad. La clave de su 
desarrollo se encuentra en la vitalización y la nube de servicios, y el acceso a ellos en cualquier momento y pagando 

sólo cuando es necesario (Garder, 2013).
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contrar soluciones, hace que también 
grandes corporaciones académicas y 
empresariales se fijen en este modelo 
organizativo como una vía para encon-
trar respuestas a un mercado cada vez 
más exigente, complejo y variable (Gu-
tiérrez- Rubí  y Freire, 2013).

Centrándonos en la parte menos ma-
terial, y sin embargo más importante, 
pertenecer a un centro de este tipo, va 
más allá de ocupar o tener presencia 
en un –habitáculo social de moda- se 
trata de “unirse a una red o espacio 
colaborativo para ahorrar dinero, 
abatir las barreras del aislamiento y 
colaborar con otras organizaciones y 
startups2. Pero la promesa de innova-
ción y comunidad es lo que genera el 
reclamo del coworking” (De Guzman y 
Tang, 2011: 4).

En definitiva, hablar de un enuncia-
do o definición exacta del término 
coworking se convierte en una tarea 
que no es sencilla, ya que por un lado 
está el componente material, sobre el 
cual siempre prevalecerá una serie de 

sensaciones, experiencias, vivencias, 
sinergias…, activos que radican en lo 
inmaterial e intangible. 

 

Fuente: Elaboración propia

Para nosotros, coworking es: la prac-
tica realizada por un grupo de profe-
sionales en un entorno físico que está 
adaptado y acondicionado a sus nece-
sidades, teniendo como fin instaurar 
un ambiente de trabajo  y vida social 
basada en las relaciones entre iguales, 
todo ello articulado por la innovación, 
la creatividad y utilizando la TIC’s como 
soporte investigativo. 

 2 Aunque el término de startup puede referirse a compañías de cualquier ámbito, normalmente suele utilizarse para 
aquellas que tienen un fuerte componente tecnológico y que están relacionadas con el mundo de Internet y las TICs. 
Debido a estas características las startups tecnológicas suelen diferenciarse de otras empresas jóvenes en sus posibi-
lidades de crecimiento y necesidades de capital.
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Basándonos en los elementos comu-
nes que comparten los centros de 
coworking y conociendo que su esen-
cia es eminentemente colaborativa 
apoyada en el entorno de la red, la 
articulación de conocimiento que se 
genera proviene de una colectividad 
humana ubicada en un espacio físico 
en común que, gracias a las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción, reciben información de entrada 
inputs de otras comunidades, la cual 
será transformada para generar nueva 
información de salida, outputs. 

El conocimiento que se genera con la 
práctica del coworking también se rea-
liza en red, es decir, la existencia de un 
entramado de dispositivos de comuni-
cación llamados routers permiten que 
se puede acceder desde cualquier 
lugar y en cualquier momento a infor-
mación y que supone ser una fuente 
de saber, hace que ese conocimiento 
esté al alcance de todos y todas. Es 
por ello, y como no podía ser menos, 
que la mayoría de documentación al 
respecto, artículos, estudios, y otros 
datos, así como todas las relaciones 
que se generan provienen de la propia 

red de internet, y por lo tanto, es fruto 
de la colaboración de usuarios a nivel 
mundial.

 Fuente: Deskmag, 2016

Tomaremos como referente a Desk-
mag, el magazine de centros coworking 
a nivel mundial (http://www.deskmag.
com/es) lo que nos permitirá obtener 
documentación de primera mano e ir 
ampliando el campo referencial con 
serendipias (descubrimiento o un ha-
llazgo afortunado e inesperado que 
se produce cuando se está buscando 
otra cosa distinta) obtenidas en este 
proceso de búsqueda.

La red en la que quedan inmersos los 
y las coworkers es una red de conoci-
miento creada en base a las experien-

El coworking: provocando conocimiento. 
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cias de ellos mismos, podemos ase-
mejarla con un red neuronal artificial,  
la cual se alimenta en base a ingresos 
de información de diferentes frentes, 
sirviendo asi de soporte para otros 
usuarios.

Usuarios de los espacios 
de coworking.

El impacto de esta nueva corriente ini-
cialmente fue abordado por freelan-
cers, autónomos y autónomas, y quie-
nes teletrabajan, prefieren realizar su 
trabajo de manera cooperativa con-
siderando que compartir un espacio 
implica también gastos compartidos 
y destacando lo atractivo del trabajo 
en comunidad, dando fin a esa labor 
que la realizaban en solitario. Pero no 
son los únicos que optan por el tra-
bajo colaborativo, actualmente mu-
chos jóvenes emprendedores y Pymes 
han elegido integrase en los centros 
coworking ya que tienen la posibili-
dad de ampliar la red de contactos a 
la vez que facilitan el cambio cultural 
y la armonía entre la vida laboral y la 
vida familiar.

“No se trata solo de nuevos entornos 
de trabajo más flexibles y dinámicos 
sino, y sobre todo, de nuevas fór-
mulas de trabajo más horizontales y 
transversales. Hablamos de un nuevo 
ecosistema. El coworking supera el 
modelo organizativo tradicional, jerár-
quico y vertical que, además, resulta 
extremadamente lento para realizar 
la adaptación a los requerimientos de 
la Sociedad Red: permeabilidad y co-
nectividad” (Gutiérrez- Rubí, y Freire, 
2013: 75)

Entonces la innovación ya no es una 
tarea intrínseca de un departamento o 
un grupo de departamentos, sino que 
forma parte de un proceso de la orga-
nización hacia el exterior. Los espacios 
de Coworking (y sus dinámicas de tra-
bajo) pueden favorecer la innovación 
entre los empleados y enriquecer las 
colaboraciones externas.

Al considerar trabajadores de ambos 
sexos que laboren en distintos esce-
narios, muchos de ellos que lo hacen 
desde la casa, bibliotecas, o arrendan-
do oficinas, hoy optan por compartir 
recursos sin perder su singularidad 
en busca de un lugar donde compartir 
ideas y experiencias. 
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Sin limitarnos únicamente a tele-
trabajadores o freelancers, pode-
mos destacar sobre el resto per-
files profesionales a ingenieros de 
sistemas, desarrolladores de sof-
tware, diseñadores, arquitectos, 
editores, fotógrafos, contables, 
interioristas, etc. Es decir, colec-
tivos que basan su actividad en 
las TICs y que funcionan a través 
de ellas. Por ejemplo, un espacio 
de coworking, no estaría pensado 
para un tipo de trabajo que esté 
más relacionado con la mano de 
obra directa, carga o fuerza física 
de trabajo.

Estadisticas y uso de 
espacios de coworking.

En base a resultados obtenidos de 
“Emergent Research, 2016” y “Foertsch,  
2014” obtenemos datos muy revela-
dores acerca de lo que supone este 
movimiento y podemos vislumbrar el 
verdadero peso que tiene en la socie-
dad. Para entender la evolución y el 
futuro, tomaremos datos reveladores 
sobre este fenómeno denominado el 
coworking, cabe destacar su tendencia 
alcista a nivel mundial. 

Fuente: Carsten 
Foertsch, 2016
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Pensar que el coworking inició como un pe-
queño movimiento, en el cual un segmento 
reducido de personas quería trabajar de 
forma independiente, pero dentro de una 
comunidad. Hoy en día ha traspasado fron-
teras y se vuelve tendencia en torno a las 
nuevas formas de trabajo para personas 
independientes y Pymes. 

 

Podemos observar que el crecimiento 
anual de espacios es del 23.8 %, el cual 
se puede atribuir a diversos factores, 
aunque se considera que el principal 
es el creciente 

número de trabajadores independien-
tes.Dichos trabajadores independien-
tes que han optado por compartir 
espacios de coworking tienen un cre-
cimiento del 41% en sus miembros.

Al examinar a las personas que inte-
gran estos centros de una manera 
más profunda debemos entender qué 
es lo que valoran para su trabajo y por 
tanto conocer sus necesidades, vemos 
cómo sitúan en primer lugar la interac-
ción social.  Cuando se llega a un equi-
librio razonable entre el trabajo que se 
realiza, el sueldo percibido y lo moti-
vante que éste puede resultar, la pro-
ductividad y el bienestar adquirido se 
evidencia con claridad. Somos seres 
sociales y como tal nos tenemos que 
socializar, dar a conocer, relacionar, 
mostrar… todas estas acciones harán 
que nuestro ambiente, en el que va-
mos a desempeñar nuestras tareas, lo 
percibamos y nos perciba de una for-
ma u otra, forma que definitivamente 
influirá en nuestro actuar y sentir.

Pensar que el coworking inició como un pe-
queño movimiento, en el cual un segmento 
reducido de personas quería trabajar de 
forma independiente, pero dentro de una 
comunidad. Hoy en día ha traspasado fron-
teras y se vuelve tendencia en torno a las 
nuevas formas de trabajo para personas 
independientes y Pymes. 

 

Podemos observar que el crecimiento 
anual de espacios es del 23.8 %, el cual 
se puede atribuir a diversos factores, 
aunque se considera que el principal 
es el creciente 

número de trabajadores independien-
tes.Dichos trabajadores independien-
tes que han optado por compartir 
espacios de coworking tienen un cre-
cimiento del 41% en sus miembros.

Al examinar a las personas que inte-
gran estos centros de una manera 
más profunda debemos entender qué 
es lo que valoran para su trabajo y por 
tanto conocer sus necesidades, vemos 
cómo sitúan en primer lugar la interac-
ción social.  Cuando se llega a un equi-
librio razonable entre el trabajo que se 
realiza, el sueldo percibido y lo moti-
vante que éste puede resultar, la pro-
ductividad y el bienestar adquirido se 
evidencia con claridad. Somos seres 
sociales y como tal nos tenemos que 
socializar, dar a conocer, relacionar, 
mostrar… todas estas acciones harán 
que nuestro ambiente, en el que va-
mos a desempeñar nuestras tareas, lo 
percibamos y nos perciba de una for-
ma u otra, forma que definitivamente 
influirá en nuestro actuar y sentir.
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teras y se vuelve tendencia en torno a las 
nuevas formas de trabajo para personas 
independientes y Pymes. 

 

Podemos observar que el crecimiento 
anual de espacios es del 23.8 %, el cual 
se puede atribuir a diversos factores, 
aunque se considera que el principal 
es el creciente 

número de trabajadores independien-
tes.Dichos trabajadores independien-
tes que han optado por compartir 
espacios de coworking tienen un cre-
cimiento del 41% en sus miembros.

Al examinar a las personas que inte-
gran estos centros de una manera 
más profunda debemos entender qué 
es lo que valoran para su trabajo y por 
tanto conocer sus necesidades, vemos 
cómo sitúan en primer lugar la interac-
ción social.  Cuando se llega a un equi-
librio razonable entre el trabajo que se 
realiza, el sueldo percibido y lo moti-
vante que éste puede resultar, la pro-
ductividad y el bienestar adquirido se 
evidencia con claridad. Somos seres 
sociales y como tal nos tenemos que 
socializar, dar a conocer, relacionar, 
mostrar… todas estas acciones harán 
que nuestro ambiente, en el que va-
mos a desempeñar nuestras tareas, lo 
percibamos y nos perciba de una for-
ma u otra, forma que definitivamente 
influirá en nuestro actuar y sentir.

Fuente: Emergent 
Research, 2016

Fuente: Emergent Re-
search, 2016
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Fuente: Foertsch, 2014

Otro dato que refuerza esta teoría 
es que al menos el 77% de per-
sonas encuestadas por la revisa 
Foertsch, examina que se relacio-
na con al menos otro coworker 
después de las horas de trabajo y 
durante los fines de semana. Ade-
más de este destacable aspecto 
social, horario flexible, oportunida-
des y descubrimientos inespera-
dos, conocimiento compartido, 

infraestructura básica, reducción 
de costos, tranquilidad y privaci-
dad, en este mismo orden, serían 
lo siguiente que más valoran.

Conclusión

La visión capitalista y globalizadora 
parece afirmar que la estabilidad y 
pertenencia han estado sobrevalora-
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dos durante mucho tiempo. Este sen-
timiento tiene fuertes vínculos con la 
comunidad, como por ejemplo la fami-
lia o el trabajo, que proporcionaba la 
deseada seguridad y tranquilidad que 
permitía desarrollar la vida de las per-
sonas. 

Actualmente, la seguridad y tranquili-
dad no vienen aseguradas por tener 
un trabajo, o un salario determinado 
más o menos superior a la media, hay 
otros factores que también intervie-
nen y que cada vez resultan “más so-
ciales”. Tener un trabajo, no es garan-
tía de éxito, aunque sí un paso más en 
la supervivencia. Las necesidades tam-
bién evolucionan y el lugar que ocu-
pan dentro de la escala de satisfacción 
se ve modificado.  Una persona joven 
quizá valore más poder tener varios 
empleos a lo largo de su vida laboral 
donde obtener una formación y expe-
riencia multidisciplinar que en el mis-
mo empleo durante cuarenta años. 
Muestra de este cambio en las nece-
sidades y en la manera de concebir el 
trabajo y la vida en general es que, en 
las últimas décadas del pasado siglo 
ha surgido un grupo creciente de gen-
te que ha elegido la inestabilidad y/o 
el desarraigo como estrategias básicas 
de su vida.

Esto nos sitúa en un punto de parti-
da dentro del cambio que atravesa-
mos y que el coworking, como nueva 
forma de trabajo, reúne todos esos 
ingredientes camino hacia el cambio 
y hacia una posible nueva forma de 
comprensión y entendimiento de la 
sociedad. Sin embargo, aunque son 
pocos los años de existencia de esta 
práctica como tal ha tenido una corta 
pero intensa evolución y surgen indi-
cios de una posible involución. Es de-
cir, el coworking apuesta por espacios 
colaborativos, sin jerarquías, donde se 
compartan ideas y se aprovechen las 
sinergias de sus integrantes en cual-
quier momento y lugar sin importar la 
edad, raza o sexo. Esta tendencia trae 
consigo varios beneficios como son el 
aumento de la productividad y el desa-
rrollo, que surgen a partir de la inno-
vación  y la colaboración entre cowor-
kers, que a su vez puedan aprender 
y enseñar, en un entorno de trabajo 
sostenible. Esta nueva forma de traba-
jo está generando un nuevo nicho de 
mercado mundial, encaminándonos a 
un mundo  inmerso en  el trabajo por 
proyectos.
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Proceso de rediseño curricular 2016 de las carreras del
 Instituto Tecnológico Superior Particular Sudamericano

El presente artículo es un compendio de la investigación realizada para los  pro-
yectos de rediseños de las carreras de Diseño Gráfico y Multimedia, Mercadeo y 
Comercio Electrónico, Análisis de Sistemas, Turismo y Gastronomía, que oferta el 
Instituto Tecnológico Superior Particular Sudamericano, este proyecto de redise-
ño busca sustentar con  bases académicas y con la guía del reglamento de Régi-
men Académico propuesto por el CES,  demostrar, el ¿por qué? de la existencia 
de las cinco carreras  dentro del entorno en donde se desarrollan las actividades 
del Instituto, para lo cual se realizó un estudio de pertinencia basado en primer 
lugar en los Objetivos del Plan del Buen Vivir que son la base fundamental para el 
desarrollo de los diferentes programas a nivel nacional, además se obtuvo infor-
mación de la matriz productiva de la Zona 6 y en los diferentes planes de desarro-
llo Regionales, y locales en donde se desarrolla el Instituto, además de investigar 
y analizar las diferentes tendencias y tensiones de las cinco carreras en el ámbito 
internacional, nacional y local. 

Una vez realizado el estudio de pertinencia se procede a desarrollar el perfil de 
egreso que debería tener el tecnólogo en cada una de las carreras del institu-
to y analizando el perfil se procederá a generar los núcleos estructurantes que 
serán la base para proponer las asignaturas  que  articulan con el estudio de 
pertinencia, luego se procederá a desarrollar los contenidos por cada una de las 
asignaturas, en que periodos académicos serán dictados, todo esto basado en lo 
que promueve el Reglamento de Régimen Académico, posteriormente se plan-
teará  la malla curricular, y sus respectivos micro-currículos. Una vez realizados 
los micro-currículos se analizan los perfiles de los docentes y los requerimientos 
mínimos para impartir las asignaturas correspondientes.

1Alexandra Álvarez, 2Paul Pulla, 3Santiago Pulla, 4Juan Pérez, 5Marco Moscoso.

1Coordinadora de la carrera de Gastronomía.
2Coordinador de la carrera de Diseño Gráfico.
3Coordinador de la carrera de Turismo.
4Coordinador de la carrera de Desarrollo de Software.
5Coordinador de la carrera de Marketing.

Palabras claves: Rediseño Curricular, Perfil de egreso, Micro currículos
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Objetivo del rediseño curricular

Los objetivos del rediseño curricular per-
miten justificar sus contenidos en base al 
Reglamento de Régimen Académico de la 
Educación Superior(2017), los cuales se 
enuncian a continuación: 

a) Desarrollar un estudio que permita  
determinar la pertinencia, es decir “la 
adecuación, idoneidad y conveniencia 
de los contenidos educativos que son 
definidos por el Estado para ser im-
partidos a la población estudiantil de 
un país por medio de las instituciones 
de educación Superior” (Significados, 
2017).  Estos criterios son aplicados 
para determinar el currículo universita-
rio en función de las necesidades de un 
país para su desarrollo y crecimiento, 
pues la educación debe guardar con-
gruencia con la realidad social y econó-
mica de un país. 

b) Analizar las tendencias que rigen y 
orientan el desarrollo científico y tecno-
lógico de las carreras, cómo satisface 
las nuevas necesidades y la proyección 
que tiene nuestro campo profesional, 
con el fin de preparar profesionales 
técnicos y tecnológicos con capacida-
des y conocimientos que los vuelva 

competitivos dentro del campo pro-
fesional una vez terminada su instruc-
ción, superando las exigencias y dificul-
tades que afrontan las profesiones.

c )Determinar la demanda laboral del 
sector mediante una investigación del 
mercado local a empresarios y egresa-
dos del instituto.

d) Justificar el rediseño de las carreras 
propiciando conocimientos, destrezas 
y habilidades, actitudes y valores en 
los fututos tecnólogos con objeto de 
su próxima inclusión en el mercado 
laboral.

e) Definir el perfil de egreso por cada ca-
rrera.

f) Identificar los núcleos estructurantes 
para la construcción de las nuevas 
mallas curriculares con sus respecti-
vos micro-currículos.

g) Proponer políticas institucionales para 
el bienestar y permanencia de los es-
tudiantes; metodologías en relación 
con las actividades de aprendizaje y 
evaluación, interculturalidad, diversi-
dad y buen vivir.
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h) Establecer vínculos con la sociedad a 
través de las prácticas pre profesiona-
les y vinculación con la comunidad.

i) Describir el modelo de vinculación de la 
institución.

Proyecto de rediseño de 
las carreras del Instituto 
Tecnológico Superior 
Particular Sudamericano

A mediados del año 2016, bajo los reque-
rimientos del CES (Consejo de Educación 
Superior), el Instituto Tecnológico Supe-
rior Particular Sudamericano, inicia con el 
desarrollo de nuevos proyectos de redi-
seño curricular para las carreras de tec-
nologías en Diseño Gráfico y Multimedia, 
Análisis de Sistemas, Turismo, Gastrono-
mía, Mercadeo y Comercio electrónico. 

Estos proyectos de rediseño curricular 

motivaron a los coordinadores de ca-

rrera a plantear un trabajo colaborativo 

conformado en equipos, con objeto de 

que sean aprobados los rediseños curri-

culares de las cinco carreras. 

El trabajo desarrollado implicó algunas 
etapas que se detallan a continuación:

1. Se integró un equipo de trabajo inter-
disciplinario de los cinco coordinado-
res de carrera, con el coordinador de 
investigación y el de educación conti-
nua, además de dos asesores exter-
nos expertos en diseño curricular, con 
los cuales se trabajó en el rediseño 
curricular de las carreras. 

2. Búsqueda y análisis de información in-
terna mediante el apoyo de compañe-
ros docentes (aplicación de encuestas 
y contenidos para el micro-currículo), 
área administrativa (información finan-
ciera e infraestructura), rectorado y la 
externa mediante empresas locales, 
entidades públicas y estudios laborales. 

3. Realización del meso-currículo, en el 
cual se presenta la descripción de 
la carrera, en la cual constatara los 
objetivos de la carrera, políticas de 
permanencia y promoción estudian-
til, las unidades de organización cu-
rricular, además de la designación de 
las asignaturas a impartir dentro de 
los diferentes periodos académicos, y 
la presentación de la malla curricular.

4. Desarrollo de los diferentes proyec-
tos de Prácticas Preprofesionales y 
de vinculación con la sociedad

5. Realización de los 30 micro-currícu-
los para cada una de las carreras 
que oferta el Instituto
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Elaboración propia-Coor-
dinadores de carrera 2017, 
ITS

Flujograma De Presenta-
ción Y Aprobación De Pro-
yectos De Carreras Y Pro-
gramas De Las Instituciones 
De Educación Superior Del 
Ecuador.

El proceso llevado a cabo es el que se presenta a continuación:
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La (CEPAL, 2016) informó que las eco-
nomías de América del Sur registrarán 
un crecimiento promedio de 0,6 %. En 
lo que respecta a Ecuador, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) calcula 
que la economía en el país decrecería 
en 1,6% en 2017, mientras que el Ban-
co Central del Ecuador (BCE) prevé un 
crecimiento económico de 1.42% para 
este año. Según la CEPAL, para soste-
ner el mayor crecimiento esperado en 
2017 es necesario dar más dinamismo 
a la inversión y aumentar la producti-

vidad por la vía de la innovación, con 
sostenibilidad ambiental y protegiendo 
el empleo. (CEPAL, 2016).

Los sectores que más puestos de tra-
bajo demandan en el Ecuador son: 
servicios públicos y comercio privado, 
los mismos se aprecian en la gráfica 1, 
existiendo una concentración en que 
se concentran en empresas grandes 
y microempresas de las cuatro provin-
cias más grandes del país.  

 En base a las carreras que oferta el Instituto, la demanda laboral de acuerdo con el gráfico 1 ubica al sector comer-
cio como principal generador de empleo con cerca del 20 %, la Hotelería el 2%, Artes el 1 %, siendo las carreras que 
se involucran en estos sectores las cinco que ofertamos. (Otros, 2016)

Fuente: CENEC 2010

Elaborado por Banco Mundial
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La Zona 6 tiene 1085 251 habitantes 
(7,5 % de la población del país). “La 
economía de la zona aporta con el 6, 5 
% del total Ecuador, la población eco-
nómicamente activa (PEA) es de 461 
670 personas (8 % del total nacional) y 
las principales ramas de la actividad de 
las PEA zonal son las actividades agro-
pecuarias (24 %), el comercio (16 %) y 
la industria manufacturera (14%). El 
90% de la producción manufacturera 
corresponde a Azuay, el 9% a Cañar y 
el 1% a Morona Santiago”. (INEC, 2010) 

En la zona se han desarrollado además 
una cantidad significativa de pequeñas 
y medianas empresas (PYMES), que 
aprovechan los encadenamientos pro-
ductivos para mejorar su producción y 
comercialización en las ramas de cue-
ro, lácteos, metalmecánica, madera y 
muebles, paja toquilla, joyería, turismo 
y textiles, así como para asociarse y ge-
nerar empleo, mejorar los indicadores 
de producción y productividad, y par-
ticipar en forma más competitiva en 
los mercados nacional e internacional. 
(Agencia Cuencana de Desarrollo e In-
tegración Regional, ACUDIR, 2008)

Cabe mencionar que buena parte de 
la actividad productiva zonal funciona 
con un alto grado de informalidad, de-

ficiente capacidad gerencial y bajo nivel 
de productividad, desarrollando cade-
nas productivas y contando con redes 
de emprendedores que, en muchos 
casos, trabajan exitosamente con las 
políticas y estrategias de la economía 
solidaria, por lo que es recomendable 
a futuro, fortalecer este tipo de trabajo 
asociativo y en red. (Plan Nacional del 
Buen Vivir, 2013)

Cuenca es una ciudad con algo más de 
medio millón de habitantes, con apro-
ximadamente 103000 ciudadanos de 
entre 15 y 25 años, una población re-
lativamente joven, cinco universidades 
e institutos de educación superior, que 
ofrecen varias alternativas de estudio.

El campo laboral y la demanda profe-
sional en las empresas es cada vez ma-
yor, en un mundo competitivo crecien-
te, se hace notorio que la contratación 
informal, es la más común dentro del 
mercado laboral del sector, sin embar-
go, muchos de estos nuevos profesio-
nales desarrollan sus propios negocios 
y prestan además servicios profesiona-
les en la modalidad de freelance.

De las instituciones educativas de for-
mación tecnológica superior de carác-
ter privado, el Instituto Tecnológico 
Superior Sudamericano es uno de los 
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más reconocidos a nivel de los Institu-
tos, ya que dispone alrededor de 800 
estudiantes y una planta docente de 60 
profesionales. 

Para la admisión de nuevos estudian-
tes tiene como principales requisitos la 
evaluación de un examen de ingreso, 
requerimiento importante para la se-
lección de los jóvenes que buscan te-
ner una profesión. Este es un proceso 
de evaluación estipulado por parte de 
los organismos de control de la educa-
ción del estado, este proceso fue apro-
bado por la institución con algunas 
observaciones que han servido como 
base para esta nueva propuesta de re-
diseño y evaluación institucional.

Considerando los cambios que el 
Ecuador viene afrontando en materia 
educativa con respecto a la formación 
tecnológica en el país, para el redise-
ño curricular 2016 se consideraron los 
resultados obtenidos de la evaluación 
realizada a la institución por el CEA-
CES en el año 2015 y las recomenda-
ciones vertidas por el CES en el curso 
Aplicación del Reglamento de Régimen 
Académico en el Diseño, Rediseño y 
Presentación de Proyectos de Carre-
ras Técnicas Superiores, Tecnológicas 
Superiores y Equivalentes (octubre, 
2016).

Con esa misma perspectiva la ins-
titución está generando un acerca-
miento a las empresas y productores 
artesanales y profesionales y demás 
actividades económicas vinculadas con 
nuestras carreras para incorporar un 
aspecto exigente y necesario para la 
acreditación.

Las carreras con este nuevo plantea-
miento tienen una duración de dos 
años y medio, tiempo en el cual se in-
cluyen las prácticas pre profesionales, 
vinculación con la comunidad y trabajo 
de titulación. Cada año cuenta con dos 
semestres, cada uno tiene una dura-
ción de seis meses, tiempo en el que se 
imparten seis materias, al final susten-
ta un proyecto integrador de saberes 
cuyo contenido gira alrededor de una 
materia eje y las otras aportan a la co-
rrecta ejecución del mismo.

La carga horaria es de 4500 horas, mis-
mas que se clasifican en cuatro cam-
pos de formación los que se detallan a 
continuación:

• Fundamentos teóricos

• Adaptación e innovación tecnoló-
gica

• Integración de saberes, contextos 
y cultura
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• Comunicación y lenguajes

Una de las reformas que llama la aten-
ción es la libertad que se determina a 
la inclusión o no del idioma extranjero 
en las mallas curriculares, Art. “31 “, 
queda entonces a libertad de las carre-
ras el incluir o no en su plan de estu-
dio otro idioma. Al disminuir el tiempo 
de duración de la carrera, se optó por 
sacarlo de nuestras mallas, acogiéndo-
nos al tenor literal que señala que los 
estudiantes pueden a la par de seguir 
su plan de estudios, tomar la enseñan-
za del idioma extranjero en cualquier 
centro de enseñanza, con una sola 
condición, rendir un examen de sufi-
ciencia de conocimientos nivel B1 en el 
instituto; una vez aprobado, se puede 
inscribir en 5to. ciclo, caso contrario 
deberá prepararse mejor y volver a dar 
el examen.

Por otra parte, el plan académico plan-
teado cuenta con materias del área 
humanística, anteriormente conocidas 
como materias comunes, materias que 
el alumno podía tomarlas en su carrera 
o en otras de ser el caso para ir igua-
lando su plan de estudios

Los perfiles profesionales de la planta 
docente se han desarrollado de ma-
nera que se enfoca a las asignaturas, 

además que dominen y demuestren 
capacidades en el ámbito profesional, 
laboral y docente, esto a través de me-
sas de trabajo con los coordinadores.

Además, se analiza la integración de 
nuevos docentes a tiempo completo y 
medios tiempos para cubrir las exigen-
cias del organismo de control, más allá 
del costo económico, resulta necesario 
que ya se inserten nuevos docentes,-
cuyos conocimientos y experiencias 
profesionales fortaleza en  el proyecto 
y modelo educativo de la institución.

El Rediseño Curricular para 
la Carrera: “Desarrollo de 
Sofware”

Las Tecnologías de la Información y Co-
municación constituyen actualmente la 
base para la gestión del conocimiento y 
la toma de decisiones en todos los ni-
veles de una organización, por lo tanto 
la nueva malla de la carrera de  Tecno-
logía en Desarollo de Software, fue es-
tructurada en función a las necesidades 
y demanda de profesionales para esta 
área, considerando las habilidades que 
deben desarrollar en la actualidad los 
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tecnólogos en sistemas y basados prin-
cipalmente en las experiencias de los 
egresados en el desempeño de su vida 
profesional, como también involucrán-
dose en la realidad tecnológica de la 
empresas, micro empresas e institucio-
nes educativas. La nueva malla curricu-
lar busca alcanzar los objetivos del Plan 
Nacional del Buen Vivir.  La Carrera de 
Tecnología en Desarrollo y Análisis de 
Software y Aplicaciones contribuirá con 
el cumplimiento de 7 de los 12 objetivos 
que persigue el Plan Nacional del Buen 
Vivir.

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la co-
hesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial en la diversidad. 

Dando principal énfasis a la forma-
ción profesional y de talento humano 
donde se promueven habilidades pro-
ductivas y capacidades para el trabajo 
con pertinencia cultural y enfoques de 
género e intergeneracional, con este 
particular se logra el involucramiento 
de hombres y mujeres que desarrollen 
sus capacidades y sean insertados en 
el campo laboral y productivo del país 
de una manera equitativa. 

Objetivo  3. Mejorar la calidad de vida 
de la población 

Buscan el mejoramiento de la calidad 
en la prestación de servicios de aten-
ción que componen el Sistema Nacio-
nal de Inclusión y Equidad Social, in-
corporando profesionales tecnólogos 
calificados, capacitados y especializa-
dos que procuren el cumplimiento de 
las metas propuestas, con un enfoque 
de interculturalidad en la formación y 
capacitación del talento humano, pro-
moviendo el conocimiento, la valora-
ción y el respeto de los saberes. 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía.    

El fortalecimiento de la libertad indi-
vidual y social exige el desarrollo del 
pensamiento. El conocimiento no debe 
generar diferenciación y exclusión so-
cial, al contrario, debemos generar 
profesionales comprometidos con el 
fortalecimiento del conocimiento. El 
talento humano se nutre de los sa-
beres existentes, del vivir diario, de la 
indagación y de la retroalimentación. 
En la generación del conocimiento, se 
relaciona la ciencia con la tecnología y 
a la vez se complementa con el arte, las 
ciencias sociales y humanas, el pensa-
miento crítico y la solidaridad.

Objetivo 8: Consolidar el sistema eco-
nómico social y solidario, de forma sos-
tenible.    
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Los profesionales tecnólogos serán 
parte de la construcción de una so-
ciedad más justa y equitativa donde 
el poder ciudadano alcance un prota-
gonismo social total. El lineamiento 11 
de este objetivo trata sobre la cons-
trucción del sistema económico, social 
y solidario. Las políticas y acciones se 
centran en potenciar la actividad y pro-
ductividad de las MIPYMES. Los profe-
sionales tecnólogos serán sin duda ac-
tores fundamentales de la generación 
de pequeñas empresas o contribuirán 
de manera directa o indirecta en la sis-
tematización de las mismas. 

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno 
en todas sus formas. 

En el marco del Buen Vivir se contem-
pla este importante objetivo para lo 
cual se pretende fomentar activida-
des económicas que generen trabajo 
digno y empleo, impulsar la formación 
ocupacional y capacitación, ya que de 
una u otra forma los profesionales vin-
culados a esta carrera tienen la posibi-
lidad inmediata de vincularse al campo 
laboral o generar pequeñas empresas 
convirtiéndose en emprendedores. 

Objetivo 10: Impulsar la transforma-
ción de la matriz productiva. 

El cambio de la matriz productiva es 
uno de los aspectos más importantes 
para lograr una variación en la eco-
nomía del país, donde se debe definir 
la forma en la que se produce y hacia 
dónde va a estar destinada dicha pro-
ducción.  

Los profesionales tecnólogos podrán 
contribuir en cada una de las políticas 
y lineamientos que persigue este ob-
jetivo: Diversificación y generación de 
mayor valor agregado en la producción 
nacional; promoción de la intensidad 
tecnológica en la producción primaria, 
de bienes intermedios y finales, impul-
so a la producción y la productividad 
de forma sostenible y sustentable; 
fortalecimiento de la economía popu-
lar y solidaria y las micro, pequeñas y 
medianas empresas en la estructura 
productiva,  

Objetivo 11: Asegurar la soberanía de 
los sectores estratégicos para la trans-
formación industrial y tecnológica. 

Este objetivo permitirá generar rique-
za y elevar en forma general el nivel de 
vida de nuestra población, se busca im-
pulsar una economía basada en el co-
nocimiento, la ciencia y la tecnología, la 
apropiación científica y tecnológica de 
nuestros recursos; disminuir el analfa-
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betismo digital. Lo que compromete el 
incentivo de la investigación y difusión 
del conocimiento desde el lugar donde 
se genera hasta donde se lo va a eje-
cutar, por ejemplo, el aprovechamiento 
de nuestros profesionales tecnólogos 
para el análisis de proyectos de inno-
vación tecnológica.  En lo que respecta 
a la agenda territorial es importante 
señalar que existe un importante de-
sarrollo de la industria manufacturera, 
especialmente en el cantón Cuenca, en 
las ramas de metalmecánica, cerámica, 
cartón/papel, caucho, madera, alimen-
tos y bebidas, que producen para el 
mercado nacional e internacional.   A 
pesar de la disminución en los montos, 
las remesas de la migración continúan 
siendo un importante aporte al soste-
nimiento de la economía zonal, por lo 
que deben implementarse políticas e 

incentivos para orientarlas a la inver-
sión y reducción del consumo. La alta 
potencialidad para el desarrollo del 
turismo, pues la zona cuenta con sie-
te ciudades patrimoniales de carácter 
nacional, una ciudad patrimonio cultu-
ral de la humanidad, declarada por la 
UNESCO, cuatro áreas de protección 
natural, un área de reserva de biósfera 
y gran diversidad de recursos naturales 
y culturales.  Los saberes ancestrales 
de la población que pueden ser aplica-
dos a la producción, la medicina y a las 
formas de vida en general. 

La principal potencialidad de la zona 
6 radica en sus recursos estratégicos 
como el agua, la energía y los recur-
sos minerales.   En la zona existen mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), que están trabajando en la 
formación de encadenamientos pro-

Tabla Nº 10 Remesas recibidas por año y según provincia

Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas Económicas del Sector Externo

Elaboración: Senplades-SZ6, 2014
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ductivos para optimizar la producción 
y comercialización en diversas ramas 
tales como: cuero, lácteos, metalmecá-
nica, madera y muebles, paja toquilla, 
joyería, turismo y textiles. 

Existe una organización consolidada 
del sector productivo a través de cá-
maras y asociaciones, que apoyan la 
conformación y desarrollo de cadenas 
productivas y de otras actividades que 
integran empresarios productores y 
exportadores.  La zona cuenta con 
infraestructura para la conectividad e 
integración, con potencial para el desa-
rrollo de un eje multimodal internacio-
nal en la ruta más corta que conecta 
los océanos Pacífico y Atlántico a través 
del río Amazonas. 

Dentro de los aspectos para alcanzar la 
transformación de la matriz productiva 
se busca fomentar las industrias de línea 
blanca existente e impulsar el desarrollo 
de la industria de minerales no metáli-
cos, como caolín, sílice, arcilla, carbona-
tos y de pétreos, para sustituir importa-
ciones en el sector de la construcción.

1. Fomentar y reactivar la industria agro-pro-
ductiva con énfasis en las regiones sub-
tropicales de Cañar y Azuay, aprovechan-
do la vocación del territorio. 

2. Promover el desarrollo sustentable de 
la cadena agroforestal y sus productos 
elaborados: muebles, acabados de cons-
trucciones y materias primas para la ela-
boración del papel y cartón.

3. Impulsar mecanismos que recuperen las 
vocaciones productivas previstas e in-
corporar otros productos al sistema de 
monocultivos para la diversificación de 
alimentos de la canasta básica.

4. Promover el desarrollo de los empren-
dimientos de la economía popular y 
solidaria en torno a los productos y el 
procesamiento de plantas aromáticas, 
medicinales y de frutas amazónicas pro-
cesados.

5. Intensificar la inversión en proyectos es-
tratégicos para la transformación de la 
matriz energética.

6. Todos estos aspectos y objetivos se sus-
tentan dentro del programa de estudio 
donde el tecnólogo/a aportará con ini-
ciativas, participará en proyectos de de-
sarrollo tecnológico principalmente en 
el área de la Informática, del desarrollo 
de Software, de la gestión en departa-
mentos de sistemas, etc, potencializan-
do las necesidades del sector.
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Estudio de mercado 
pertinente al sector técnico 
operativo de la carrera de 
“Tecnología en Desarrollo de 
Software”

Se ha realizado un análisis, consideran-
do diferentes aspectos enmarcados 
dentro de la realidad que vive nuestro 
país como principalmente la zona 6 
(Azuay, Cañar, Morona Santiago). Por 
ejemplo, en la actualidad la ciudad de 
Cuenca trabaja en la implementación 
del proyecto “Cuenca, ciudad digital” 
respaldado por el gobierno autónomo 
descentralizado del cantón Cuenca, se 
pretende crear una nueva concepción 
de ciudad en función de los avances 
tecnológicos. Se pondrá en marcha so-
luciones tecnológicas importantes a fin 
de construir una ciudad inteligente que 
brinda soluciones en movilidad, trans-
porte, seguridad, entre otros. 

Demostrando que el futuro apunta 
hacia la práctica avanzada de las Tec-
nologías de la Información y la Comu-
nicación exigiendo profesionales pre-
parados técnica, científica acorde a los 
últimos avances tecnológicos que les 
permitan poder ser actores principales 
de estos cambios vertiginosos 

Muy favorable es la situación actual 
que tiene la provincia del Azuay, que 
se caracteriza por tener una amplia 
gama productiva en los sectores pri-
marios, secundarios y terciarios, donde 
se impone y se reconoce por los gran-
des, medianos y pequeños empren-
dedores la necesidad obligatoria de la 
utilización de los medios informáticos 
y sus herramientas en el desarrollo y 
consolidación de la producción y venta 
de los diferentes servicios y productos 
que se ofertan en esta región, además 
de contribuir al proceso de conciencia-
ción en las personas del consumo de 
producciones nacionales, regionales y 
locales como vía para sustituir las im-
portaciones.  

Una formación especializada en carre-
ras de corta duración y lo más impor-
tante una rápida inserción en el campo 
laboral son algunas de las innumera-
bles ventajas que ofrecen las carreras 
tecnológicas. Cada vez se adquiere 
mayor conciencia sobre la necesidad 
de impulsar el incremento de profe-
sionales técnicos y tecnólogos pues la 
falta de ellos ha influido en el sector in-
dustrial del país, a su vez los bachilleres 
se interesan en carreras tecnológicas 
por la saturación que hay en carreras 
tradicionales Derecho, Medicina, Admi-
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nistración etc., así lo refleja la muestra 
de las visitas que se realizó a 45 esta-
blecimientos educativos de la provincia 
del Azuay para asegurar la captación 
de alumnos para la carrera de Tecno-
logía en Desarrollo de software, 388 
estudiantes de tercero de bachillerato 
han señalado su interés por la carrera.

En lo que respecta al estudio realiza-
do a los egresados, hemos rescatado 
importante información obtenida a 
través de las encuestas aplicadas, en 
donde se evidencia que los egresados  
se desempeñan en puestos de trabajo 
acordes a su preparación profesional 
y son altamente valorados en sus em-
presas.  Por lo tanto, es importante el 
compromiso no solo institucional sino 
también de los docentes en ir más allá 
de una trasmisión de conocimientos 
para alcanzar con el cumplimiento del 
perfil profesional, así como garantizar 
la implementación de una moderna 
oferta académica que responda a las 
necesidades de las industrias, empre-
sas y servicios estratégicos.

Aspectos estratégicos para 
el rediseño de la carrera
  Los aspectos que se han considerado 
para el rediseño de la carrera sin duda 
van de la mano en primer lugar con la 
incidencia de las tecnologías de la in-
formación y comunicación en todos los 
aspectos de nuestra vida, la situación 
laboral cada vez más demandante y 
competitiva, la necesidad de imple-
mentar la investigación y la innovación, 
y sobre todo con el emprendimiento 
y el compromiso social. Se a gestio-
nado convenios o compromisos con 
empresas públicas, privadas, institu-
ciones en la que nuestros estudiantes 
deberánrecibir una formación teórica y 
práctica. La vinculación con la comuni-
dad constituye un eje muy importante 
dentro de la formación profesional, 
pues se transfieren los conocimientos 
adquiridos por parte de los estudian-
tes en diferentes comunidades y gru-
pos vulnerables, con el fin de mejorar 
la calidad de vida de estos sectores y 
formar no solo profesionales con to-
das las habilidades tecnológicas sino 
también líderes comprometidos con la 
sociedad.
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Análisis del plan de estudio 
pertinente a la carrera

En el rediseño de la nueva malla y 
una vez analizada la pertinencia de la 
carrera, la importancia y repunte de 
la formación técnica-tecnológica, los 
lineamientos políticos estatales, las 
tendencias en la educación superior, 
como así también los nuevos paráme-
tros exigidos para la educación tecno-
lógica, se acordó realizar los siguientes 
cambios:

En el plan anterior, la malla curricular 
estaba compuesta por un total de 48 
asignaturas, con una carga horaria de 
56 horas el ciclo, excepto Inglés que 
tenía una carga horaria de 32 horas 
el ciclo. Vinculación con la Comunidad 
160 horas, Prácticas Pre-Profesionales 
450 horas, para el trabajo de titulación 
los estudiantes debían adicionalmente 
cumplir 240 horas. 

En la nueva malla encontramos perio-
dos con 6 asignaturas, que tienen tres 
componentes: Docencia, Práctica y tra-
bajo autónomo, con una carga horaria 
de 900 horas por periodo. Igualmente, 
dentro del proceso de rediseño de la 
nueva malla se destaca la suscripción 

de convenios con empresas públicas 
y privadas donde nuestros estudian-
tes realizarán sus prácticas pre-profe-
sionales debiendo cumplir 240 horas, 
como también la participación en dife-
rentes proyectos de Vinculación con la 
Comunidad 160 horas.

Conscientes de que la formación del 
profesional en Desarrollo de Softwa-
re conlleva aspectos, tecnológicos y 
científicos, es nuestro deber fortale-
cer el desarrollo de conocimientos, 
competencias, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores, y así entregar a la 
sociedad un profesional completo, hu-
manista y social, creativo y productivo, 
comprometido a construir una socie-
dad más incluyente y equitativa.

Perfil de Egreso de la 
Carrera

El Tecnólogo Superior en Desarro-
llo de Software es un profesional que 
responde a la realidad del vertiginoso 
avance tecnológico, ya que su prepa-
ración lo forma para acoplarse a las 
necesidades de software actuales. Está 
capacitado para analizar, diseñar, mo-
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delar e implementar software a la me-
dida de las necesidades y deseos del 
mercado tecnológico, con técnicas de 
planeación, organización, dirección, 
integración y control de las funciones 
desde su perfil.   Su función es la de 
servir como un enlace óptimo que per-
mita automatizar procesos en benefi-
cio del cliente o empresa.

El estudiante estará en la capacidad de:

1. Asesorar en hardware y software 
para el mejoramiento de productos 
y servicios tecnológicos.

2. Planificar, organizar y dirigir con vi-
sión estratégica y de efectividad pro-
yectos tecnológicos-informáticos en 
cualquier sector de la sociedad y el 
mundo, con capacidad de interpre-
tación y análisis de requerimientos 
y problemas de los usuarios, utili-
zando técnicas apropiadas para el 
modelado y diseño de los sistemas 
de Información y de implementar y 
gestionar bases de datos.

3. Instalar y administrar sistemas ope-
rativos de código abierto o cerrado, 
e implementar y configurar redes 
informáticas basadas en estándares 
internacionales.

4. Manejar lenguajes de programación 
que permitan el desarrollo de siste-
mas informáticos para dispositivos 
móviles.

5. Planificar y realizar medidas de ase-
guramiento de la calidad con el em-
pleo de lenguajes de programación 
y software autónomo que permitan 
el desarrollo de sistemas informáti-
cos.

Carrera de Diseño Gráfico

La situación económica del país en 
general ha dado muestras e índices 
preocupantes de desempleo y subem-
pleo, en todo ámbito y profesión. Los 
profesionales del diseño también he-
mos sentido este freno, sin embargo 
la necesidad competitiva de las empre-
sas y este exigente día a día de ofer-
tas y marcas, así como la publicidad 
han dado cierto aliento al gremio, que 
lamentablemente no se encuentra or-
ganizado dentro de un colegio de pro-
fesionales, no sólo por la poca iniciativa 
al respecto, sino también por disposi-
ción estatal que ha pedido que se eli-
mine la intención de obligatoriedad a la 
pertenencia de estos.
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Hay que anotar también el desarrollo 
que han mantenido otras ramas del di-
seño, por una parte, están los objetos 
como los utilitarios, mobiliarios e incluso 
decorativos; el diseño de interiores tam-
bién ha hecho su presencia, de hecho, 
en nuestra ciudad las universidades han 
sido las que se han especializado en las 
áreas mencionadas del diseño, las que 
han dado apertura a esos campos.

Literalmente el aspecto gráfico se lo 
ha tomado como el diseño que busca 
resolver las necesidades de las impren-
tas y las agencias de publicidad, lo que 
ha llevado a tener una subvaloración 
a la razón de ser del diseño: la creati-
vidad y la innovación, estos factores y 
los formatos pre establecidos han aca-
rreado una limitante y una carga que 
los nuevos profesionales y porque no 
decir los ya experimentados no han 
podido superar. La relación de depen-
dencia, la imposición del cliente, la falta 
de independencia, la economía y los 
recursos de los contratantes han inci-
dido en este limitar la experiencia de 
los creadores y diseñadores.

Una deficiencia que se ha dado en 
nuestro medio, por la experiencia tan-
to al estudiar la carrera; como la del 
ejercicio de la misma, resulta siendo 

la administración gerencial o los de-
partamentos de talento humano que 
no cuentan con políticas ni los conoci-
mientos a considerar al momento de  
contratar a un profesional del diseño, 
lo que lleva en muchas ocasiones a 
una pérdida de identidad y a una fal-
ta de continuidad en las estrategias 
planteadas en el diseño global hasta 
el momento ejecutado, ello lógicamen-
te da como resultado malos efectos o 
simplemente el fracaso de lo avanzado, 
lo que lleva en consecuencia al medio 
productivo a no confiar en los profesio-
nales o en sí en la carrera.

Estas y varias otras causas han incen-
tivado a la coordinación enfrentar este 
reto, que implica un esfuerzo impor-
tante en el intento de solventar y salvar 
esta tradicional formación del diseño 
por una instrucción académica más 
apegada a la realidad de las empresas, 
el día a día del diseño, su constante 
mutación y sus exigencias cognitivas y 
laborales.

Con esa misma perspectiva, el instituto 
está generando un acercamiento a las 
empresas y productores artesanales 
y profesionales de las imprentas y de-
más actividades económicas vinculadas 
con nuestra carrera para incorporar un 
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aspecto exigente y necesario para la 
acreditación: la práctica pre-profesional, 
desempeño que permitirá al alumno ir 
formándose a través de competencias 
y también conocer el campo profesio-
nal. En ese sentido se están ejecutando 
una serie de entrevistas que fortalezcan 
esta iniciativa y a su vez generen cartas 
compromiso que aterricen en la forma-
lización de convenios. 

El rediseño curricular para la 
carrera

La carrera con este nuevo plantea-
miento tiene una duración de dos años 
y medio, tiempo en el cual se incluyen 
las prácticas pre profesionales, vincula-
ción con la comunidad y trabajo de ti-
tulación, está dividido en dos periodos 
académicos de seis meses cada uno, el 
número total de semanas de docencia 
es de 18 semanas por periodo.

Formación básica                                                         

900 horas

PRIMERO

• Semiología & color  

130 horas

• Arte, cultura y diseño nacional  
148 horas

• Comunicación oral y escrita  
112 horas

•Teoría del diseño   
130 horas

•Representación gráfica y bocetaje 
para diseño

130 horas

•Proyecto integrador de saberes. Me-
morias técnicas   

130 horas

Formación 

profesional                                                     

 2700 horas

SEGUNDO

•Retoque digital y vectores - psd & ai 
158 horas

•Pis.fotografía e ilustración                                               
158 horas
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•Tipografía    
120 horas 

•Propiedad intelectual   
 66 horas 

•Maquetería    
 94 horas

•Ergonomía y señalización  
148 horas

TERCERO

•Branding corporativo   
130 horas

•Pis.comunicación visual   
148 horas

•Contabilidad y presupuestos  
94 horas

•Diagramado digital – indesign  
148 horas

•Arquitectura de la información y usa-
bilidad 130 horas

•2d y 3d para creación de personajes 
 112 horas

CUARTO

•Diseño web    
158 horas

•Diseño ecológico   
84 horas

•Publicidad    
158 horas

•Pis: diseño editorial   
122 horas

•Diseño de portafolio   
74 horas 

•Marketing on-line   
148 horas

Titulación                                                                            

900 horas

QUINTO

•Animación y multimedia   
148 horas

•Diseño para  la comunidad  
120 horas

•Ética profesional    
 74 horas

•Packaging y creatividad   
112 horas

•Gestión empresarial y

 emprendimiento 
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 110 horas

•Trabajo de titulación   
240 horas

Esta nueva propuesta lleva inmerso 
una serie de cambios en el currículo 
y en la acción académica, lo que nos 
da una renovada imagen institucional, 
pretendiendo incorporar en los futuros 
profesionales una mejor capacitación y 
actitud ante la actual demanda y uso 
aplicado del diseño, superando dificul-
tades y enmendando falencias. Hace-
mos mención a aquellos aspectos más 
significativos que propician el cambio 
curricular que se ha planteado:

•Proponer estrategias y actuar de ma-
nera eficiente en las empresas que 
integran a los alumnos en su staff de 
trabajo.

•Asesorar y proponer a sus clientes o 
superiores en los sistemas de produc-
ción, lo que conlleva a dar un valor adi-
cional final en los productos y servicios 
que se plantea entregar.

•Estar al frente de proyectos completos 
desde la propuesta o idea inicial hasta 
la concreción debido a sus conocimien-
tos y capacidad de solución e investiga-
ción en el campo del diseño.

•Por su preparación en el campo de 
la innovación y administración, puede 
emprender sus propios proyectos ge-
nerando fuentes de trabajo y siendo 
parte activa en la sociedad y en el sec-
tor productivo.

El componente científico

Tradicionalmente la enseñanza del di-
seño se vio direccionada a resolver ne-
cesidades de bienes, productos o servi-
cios de diseño que daban respuesta a 
los requerimientos de los clientes, ello 
motivó una seria y poco perceptible 
confusión de pensar que el diseño de-
bía tener una preparación meramente 
artística, como una formación expresa-
da de una manera inmersa dentro de 
las artes aplicadas. Ello desplazó un 
tanto a varios aportes de otras cien-
cias como las de corte científico, ad-
ministrativo y de investigación. Ello ha 
fomentado en los nuevos diseñadores 
esa inquietud de relacionarse y cono-
cer el funcionamiento integral de las 
empresas y organismos en los cuales 
pueden prestar sus servicios, lo que 
lamentablemente ha disipado su inten-
ción de proponer sus propios negocios 
y/o emprendimientos.
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Países más desarrollados tanto en el 
Continente Europeo como en el Ame-
ricano, han impulsado desde hace 
algunos años importantes y valiosas 
generaciones de editores de diseño. 
Nuestro país actualmente ha integrado 
en el plan nacional del buen vivir, al-
gunas estrategias y políticas guberna-
mentales enfocadas a proponer incen-
tivos y reconocimiento a la producción 
nacional, lo que resulta importante 
tomar en cuenta ya que el diseño es 
parte sustancial en el desarrollo de la 
industria y la manufactura nacional, sa-
bido es que “todo es diseño” más aún si 
nos referirnos a los productos y bienes 
que se elaboran; nuestro trabajo está 
presente desde la concepción de ideas 
para producir todo tipo de elementos, 
sus materiales, texturas, colores, sus 
terminados, su manera de presenta-
ción, etiquetas, difusión y publicidad 
sea en soportes físicos o virtuales.

Requisitos de titulación

A nivel institucional, todos los alumnos 
deben cumplir con estos requisitos:

• Cumplir con el total de horas esta-
blecido en el currículo.

• Haber desarrollado el trabajo de 

titulación con cualquiera de las 
opciones establecidas en el Re-
glamento de Régimen Académico 
que señalan una duración de 240 
horas.

• Haber realizado las horas de prác-
ticas pre profesionales y de servi-
cio a la comunidad

• No adeudar las tasas y derechos 
reglamentarios

• Certificación de haber aprobado 
lengua extranjera hasta el nivel 
B.1.2 

No obstante al modificar la propuesta 
a cinco ciclos para la graduación in-
cluido el proyecto técnico, no afectará 
negativamente al rendimiento de los 
estudiantes, favorecerá su seguimiento 
del plan educativo, ya que promueve 
la fluidez de la malla curricular puesto 
que en los últimos ciclos tiene más acti-
vidad teórica que le permite dedicar su 
gestión hacia el proyecto final.

Perfil profesional
Analizada la propuesta curricular bajo 
el criterio de ajustarnos a lo propuesto 
por el CES, la carrera contará el siguien-
te perfil profesional:
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Nuestro tecnólogo diseñador será un 
profesional con una formación global; 
demostrará amplios conocimientos en 
el diseño gráfico y multimedia, tanto de 
manera teórica como práctica, ya que 
sabe utilizar todas las herramientas tec-
nológicas, se desenvolverá de manera 
multidisciplinaria, contando con capaci-
dad de análisis e innovación, facilitando 
su desenvolvimiento responsable tanto 
social como medioambiental.

• Su desempeño lo podrá ejecu-
tar tanto en el sector público o 
privado sin descartar el empren-
dimiento y la autogestión. Podrá 
además desarrollarse como con-
sultor comunicacional en diseño, 
propondrá soluciones eficientes 
y tomará decisiones oportunas, 
concibiendo estrategias y eva-
luando la problemática social.

• En su ejercicio profesional res-
petará la propiedad intelectual 
y la creatividad, dando como re-
sultado diseños originales e in-
novadores, acordes a la cultura e 
identidad nacional y social. Es un 
tecnólogo ético y con valores, con 
alta capacidad y creatividad, con 
actitud y desempeño comunitario.

El sistema de gestión

El organigrama funcional de nuestro 
instituto asume con total responsabili-
dad los retos planteados. Su estructura 
está compuesta de la siguiente mane-
ra:

• Un Promotor

• Un Rector

• Un Vicerrector

• Un Coordinador Académico

• Cinco Coordinadores de Carrera

• Un Coordinador de Educación    
Continua

• Un Coordinador de Investigación

• Un Coordinador de Vinculación

• Un Coordinador de Evaluación 
Institucional

Los perfiles profesionales de la planta 
docente se han desarrollado de mane-
ra que se consiga dotarse de profesio-
nales que dominen las áreas propues-
tas, esto a través de mesas de trabajo 
en conjunto con los coordinadores.

Además se analiza la integración de 
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nuevos docentes a tiempo completo y 
medios tiempos para cubrir las exigen-
cias del organismo de control, más allá 
del costo económico, resulta necesa-
rio ya que se insertan nuevos docen-
tes cuyos conocimientos y experticias 
en la toma de decisiones nuevas luces 
al desarrollo del diseño local, enrique-
ciendo de manera eficiente el desarro-
llo académico del proyecto propuesto 
con el rediseño de la carrera.

Rediseño Curricular para la 
Carrera de “Marketing”

Dentro de los objetivos de desarrollo 
económico de la Zona 6 enfocados al 
Buen Vivir se establece “Fomentar la 
producción y la generación de trabajo 
digno y establece en la Zona 6, promo-
viendo el desarrollo endógeno a través 
de un sistema justo, democrático, so-
lidario y sostenible de la distribución 
equitativa de los beneficios y de los 
medios de producción, la inclusión 
social y económica, impulsando las 
unidades productivas en particular 
las PYMES y los emprendimientos de 
economía social y solidaria, Implemen-
tar políticas y programas de fortaleci-

miento de cadenas productivas, redes 
de economía solidaria, innovación 
tecnológica e inversión productiva 
de acuerdo con las potencialidades 
territoriales como turismo, industria, 
artesanía y minería”. Estos objetivos re-
quieren de recursos humanos capaces de 
poder desarrollar emprendimientos en el 
campo empresarial con las técnicas más 
avanzadas, para el estudio del mercado, el 
comportamiento del consumidor, las nece-
sidades en correspondencia con las exigen-
cias del mercado competitivo y esto justifica 
sin lugar a dudas la necesidad de la carrera 
de Mercadeo y Comercio Electrónico que 
esta por cerca de 10 años de existencia, 
eso justifica también la necesidad del re-
diseño, considerando las necesidades ac-
tuales del mundo laboral, y que tiene como 
objetivo la formación de las competencias 
tecnológicas que desarrolle las destrezas, 
habilidades y el comportamiento profesio-
nal que demanda el mercado competitivo y 
que posibilitará la inversión y el crecimiento 
económico de la Zona de desarrollo econó-
mico en la que nos encontramos.

También se justifica la carrera de acuer-
do al estudio de pertinencia realizado, en 
la cual se pueden observar las diferentes 
tendencias y tensiones del ámbito inter-
nacional y nacional que están influyendo 
dentro del factor económico, social, y tec-
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nológico,  donde se observa que las dife-
rentes conductas humanas y económicas 
están basadas en los comportamientos del 
consumidor y de la satisfacción de las nece-
sidades de los mismos, es así que la carrera 
de marketing se articula con las diferentes 
tendencias analizadas, así también la carre-
ra se integra con varios de los objetivos del 
Plan Nacional del Buen Vivir, de las agendas 
zonales, y planes de ordenamiento territo-
rial, ayudando de esta forma la carrera  a 
que se cumplan con dichos programas, los 
estudios de mercado laboral, y de segui-
miento a egresados confirman la necesidad 
en el sector de que nuestros profesionales 
están lo suficientemente capacitados para 
el cumplimiento de sus labores en el ámbito 
empresarial

Investigación de Mercados

El trabajo de investigación acerca de la 
demanda laboral se lo realizó a un total 
de 120 empresas cuencanas divididas 
en empresas de producción, comercia-
lización y servicios, dando como resul-
tados mucha similitud en las respues-
tas, reflejando lo siguiente:

1.Las empresas en su mayoría dan alta 
importancia a optimizar o crear un de-

partamento de Marketing en sus em-
presas, que se encargue del desarrollo 
de su empresa con la colectividad y con 
su mercado real y potencial.

2.Sin embargo, el 68% de las empresas 
si ha contratado en algún momento la 
asesoría de empresas especialistas en 
Marketing conscientes de la importan-
cia del asesoramiento para sus empre-
sas, pero todavía algunas de ellas no 
crean sus departamentos propios.

Fuente: Instituto Geográfico Militar
Elaboración: Senplades-Z6, 2014
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3.Los empresarios contratan tecnólo-
gos en Marketing para ser vendedo-
res, estar en el área de distribución o 
servicio al cliente siendo estas algunas 
de las actividades para los que tienen 
capacidades, pero las mismas no son 
aprovechadas en su totalidad, por no 
tener una estructura departamental 
completa.

Investigación de seguimientos 
a egresados

En el mes de octubre de 2016 se apli-

có una encuesta dirigida a los alum-

nos egresados de la institución, se ha 

generado una información guía que 

permitirá conocer cuál es la realidad 

y proyección en cuanto ajustes en el 

proceso de la enseñanza tecnológica 

con los estudiantes de la carrera deno-

minada en ese momento Mercadeo y 

Comercio Electrónico, para lograr una 

mejor experiencia en el proceso de for-

mación técnica profesional. 

Del total de estudiantes encuestados, 
el 100% de varones trabajan actual-
mente y de este grupo el 36% com-

parten su actividad con el estudio en 
carreras universitarias como Ingeniería 
Comercial en universidades locales. 
Particularmente se ha analizado de 
igual manera si sus actividades labo-
rales están relacionadas o ligadas a 
su profesión, encontrando que el 82% 
afirma que sus actividades se enfocan 
a lo que estudiaron, un 9% manifiesta 
que a la par desempeñan otra activi-
dad y el 9% restante indica que no des-
empeñan las mismas actividades.

En el caso de las mujeres la situación 
es diferente, 59% manifiestan realizar 
actividades relacionadas a la carrera, 
se sumaría a esta cifra un 12% que 
simultáneamente trabajan y estudian, 
también hay un 6% de exalumnas, que 
solamente se han dedicado a estudiar 
carreras afines o una preparación adi-
cional, y un 23% dicen que se encuen-
tran desempleadas.

Con respecto a la calificación académi-
ca y la relación a su desempeño labo-
ral, se obtuvo la siguiente información, 
el nivel de satisfacción global llega al 
96%, este dato es importante ya que 
en la práctica y teniendo una referen-
cia con la realidad profesional y laboral 
del exalumno, tiene mejores elemen-
tos de juicio en la que puede validar 
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los conocimientos adquiridos con su 
desempeño.

Finalmente se ha querido aprove-
char el presente estudio para que los 
exalumnos que laboran en las áreas 
relacionadas a la carrera de Mercadeo 
y Comercio Electrónico recomienden 
temas de estudio que podrían mejo-
rar o actualizar la malla de estudios 
vigentes en la institución, se ha resca-
tado las más mencionadas. Entre las 
asignaturas o cursos mencionados 
en la encuesta tenemos las siguientes 
propuestas: Diseño de Páginas Web, 
Tributación, Organización, Laboral, 
Neuromarketing, Marketing Digital, Re-
laciones Públicas, Comercio Exterior, y 
Tendencias Tecnológicas.

Después de realizar el estudio de per-
tinencia y el estudio de mercado labo-
ral con el seguimiento de egresados 
se procedió a generar los núcleos es-
tructurantes de la carrera para lo cual 
se realizó un análisis de las diferentes 
investigaciones para poder ir desarro-
llando los núcleos y sub-núcleos estruc-
turantes para elaborar las diferentes 
asignaturas que se impartirán durante 
el nuevo proyecto de rediseño.

 Se identificaron los siguientes núcleos 
estructurantes de la carrera de Merca-
deo y Comercio Electrónico, los cuales 
detallamos a continuación

Fuente: Elaboración propia
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Perfil de Egreso

El Tecnólogo Superior en Marketing 
es un profesional que responde a la 
realidad del continuo y rápido cambio 
de gustos e intereses de los consumi-
dores, ya que su preparación lo forma 
para desarrollar un enfoque basado en 
el mantenimiento y consolidación de 
las relaciones con los clientes a lo largo 
del tiempo.

Está capacitado para plantear, evaluar, 
analizar e identificar las necesidades y 

deseos del mercado con técnicas de 
planeación, organización, dirección, in-
tegración y control de las funciones de 
marketing.  Su función es la de servir 
como un enlace óptimo que permita a 
la organización atraer, mantener e in-
tensificar las relaciones con los clientes 
en forma creativa y productiva con es-
trategias acordes con su posición com-
petitiva y entorno.

Campo de desempeño del profe-
sional de la carrera de Mercadeo 
y Comercio Electrónico con la pro-
puesta del nuevo proyecto del 
rediseño de la carrera Tecnología 
Superior en Marketing 

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Se pueden observar algunos cam-
bios en relación con el anterior 

programa de carrera, los cuales se 
presentan a continuación: 

Comparativo del programa de estudios de Tecnología en Mercadeo y Co-
mercio Electrónico y la Tecnología Superior en Marketing del Rediseño 
Curricular 2016
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La malla curricular de la carrera de Tecnología en Marketing queda conformada 
de la siguiente manera:

Carrera: Tecnología Superior 
en Gastronomía

El rediseño de la Carrera de Tecnolo-
gía Superior en Gastronomía ha tenido 
como propósito identificar cuáles son 
en la actualidad las tendencias para la 
nueva formación del tecnólogo en gas-
tronomía, profesionales de acuerdo a 
los requerimientos de la sociedad, que 
permitan elevar la calidad de los 

productos y servicios que ella misma 
genera, exigencia en la diversificación, 
mayor toma de conciencia de su impor-
tancia como generadora del desarrollo 
sociocultural y económico, y para la 
construcción del futuro, generaciones 
preparadas con nuevas competencias, 
conocimientos y valores; cuyo propósi-
to consistía en engranar una exigencia 
gubernamental con una realidad local.

Para llevar a cabo el rediseño de la ca-

Fuente: Elaboración propia
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Tendencias, tensiones y soluciones

rrera se analizaron los siguientes docu-
mentos: tendencias mundiales gastro-
nómicas, articulación con los objetivos 
del régimen de desarrollo, el plan na-

cional del buen vivir 2013;2017 agen-
das territoriales, planes y programas 
de desarrollo zonales, demanda labo-
ral del sector y oferta académica local.

Fuente: Elaboración propia
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La demanda laboral local a través de 
la aplicación de una encuesta al sec-
tor gastronómico, sectorizada en el 
Catastro Turístico del  Azuay enviado 
por el Ministerio de Turismo permitió 
identificar las necesidades desde el 
punto de vista de perfiles profesiona-
les y la tendencia de contratación para 
los diferentes sectores de servicios 
alimentarios asentados en la zona, de-
mostrando que si están dispuestos a 
incorporar a su personal operativo tec-
nólogos capacitados bajo este esque-
ma de formación académica.

La oferta académica local dentro de la 
tecnología en Gastronomía en la zona 

es mínima, dos institutos y una uni-
versidad (CES 2017) con relación a la 
demanda existente de bachilleres que 
cada año optan por esta opción, de 
un total de 6361 estudiantes de tercer 
año de bachillerato, los 568 tienen in-
terés por la Carrera de Gastronomía 
(información primaria obtenida por la 
Institución en las visitas de campo a 45 
colegios del Azuay, abril 2017).

Luego del análisis general de estos 
aspectos se procedió a establecer los 
núcleos estructurantes para poder ob-
tener el perfil de egreso de la carrera 
para el rediseño.

Núcleos Estructurantes:

Fuente: Elaboración propia
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Perfil de egreso:

El egresado de la Carrera de Gastrono-
mía será capaz de mantener los uten-
silios, maquinarias y equipos en buen 
estado de funcionamiento, para garan-
tizar la vida útil de los mismos tanto en 
el espacio culinario como en el come-
dor o salón. 

Identifica, selecciona y conserva la ma-
teria prima a utilizar maximizando el 
rendimiento, aprovechamiento y distri-
bución de géneros culinarios, con crite-
rio de rentabilidad dentro de hoteles, 
restaurantes, resort, cafeterías y bares, 
pastelerías, comedores colectivos de 
empresas, colegios, universidades, etc., 
locales de comida rápida, empresas de 
cocina industrial, hospitales, clínicas y 
casa de banquetes.

Establece un servicio de restauración 
y comunicación efectiva, garantizando 
calidad en la atención al cliente para 
mejorar el servicio en el área gastronó-
mica de la ciudad y la provincia.

Cumple buenas prácticas de manu-
factura en todos los procesos de pro-
ducción y conservación de alimentos, 
generando altos niveles de calidad en 

sanidad, y vida útil del producto, cui-
dando el medio ambiente para mejorar 
la calidad de vida de las personas. 

Elabora la cadena de producción des-
de compras, selección, embalaje, servi-
cio y entrega del producto terminado, 
para poder ser emprendedor o depen-
diente.

Diseña y trabaja con recetas estándar, 
garantizando una producción homogé-
nea, a la vez que mantiene las caracte-
rísticas propias del estilo culinario con 
el que se trabaje, para asegurar la cali-
dad y rentabilidad del negocio.

Genera ideas para PYMES y microem-
presas aplicando conocimientos mate-
máticos, financieros, históricos y geo-
gráficos, con el objeto de fortalecer el 
desarrollo de la zona 6, con criterios 
éticos ligados a la constitución.
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Proyecto de Rediseño de Carrera 
Tecnología Superior en Turismo

Con el rediseño de la carrera bajo el 
marco estratégico del cambio de la ma-
triz productiva en la Educación Supe-
rior del Ecuador, se tuvieron que ana-
lizar varios aspectos del macroentorno 
que hacen al país un referente en el 
desarrollo turístico en Latinoamérica, 
considerando aspectos académicos de 
formación tecnológica para la estruc-
tura curricular en diferentes áreas del 
rediseño de la carrera de turismo.  
En donde está ubicado el Insti-
tuto Superior Tecnológico Particular 
Sudamericano, específicamente en la 
ciudad de Cuenca, provincia del Azuay 
de origen Cañari, Inca y español, rica 
en patrimonio material e inmaterial, 
gastronomía, atractivos naturales y con 
un crecimiento en su flujo turístico del 
6.7%  es donde aplica nuestro rediseño 
de carrera. El tecnólogo/a en turismo 
aportará con iniciativas prácticas de 
desarrollo técnico operativo al área de 
servicios turísticos, logrando cubrir las 
necesidades existentes reales del sec-
tor.

Estudio de mercado per-
tinente al sector técnico 
operativo de la carrera de 
turismo
El estudio de la oferta laboral para 
los tecnólogos en turismo, se aplicó a 
través del método de la encuesta con 
fecha de septiembre a noviembre de 
2016, segmentado en base al catas-
tro de establecimientos turísticos del 
Azuay (Ministerio de Turismo, 2016), 
con el apoyo de los docentes en tra-
bajo directo con el coordinador de la 
carrera, además se cuenta con datos 
recolectados en base a visitas en cole-
gios de sectores urbanos y rurales, rea-
lizado desde los años 2015-2016-2017 
a jóvenes con edades comprendidas 
entre 17-20 años del ultimo año de 
secundaria, demostró que existen es-
tudiantes de tercer año de bachillerato, 
planificando continuar sus estudios a 
nivel superior en carreras contempla-
das de tiempo relativamente cortos, 
propiciando oportunidades para el 
desarrollo de carreras tecnológicas 
que poseen una duración de 2 años y 
medio. De este grupo de estudiantes 
que están interesados en optar por 
carreras de nivel tecnológico, 694 jóve-
nes expresan que se apegan a seguir 



i n s t i t u t o  t e c n o l ó g i c o  s u p e r i o r  p a r t i c u l a r  s u d a m e r i ca n o

c o o r d i n a c i ó n  d e  i n v e s t i g a c i ó n7 4

la carrera de turismo, además con el 
estudio de campo empresarial que fue 
elaborado con la ayuda de los docen-
tes de la institución directamente con 
la coordinación en un tiempo estimado 
de 3 meses permitió identificar las ne-
cesidades desde el punto de vista de 
los empleadores y la tendencia de con-
tratación para los diferentes sectores 
de servicios turisticos asentados en la 
zona, demostrando que existe disponi-
bilidad de incorporar a su personal tec-
nólogos operativos, capacitados bajo 
este esquema de formación académi-
ca actual. En el caso del seguimiento 
a graduados desde las cohortes del 
2014 hasta el 2017, los egresados de 
la carrera proyectan personal traba-
jando en el área operativa, con una 
tendencia creciente, lo cual indica el 
incremento de plazas laborales, siendo 
de beneficio para los estudiantes de la 
tecnología, ya que cuentan con mayor 
probabilidad de ser insertados labo-
ralmente con requisitos de competiti-
vidad y calidad profesional, entonces 
con estas fortalezas se ha creado un 
plan de estudio efectivo para el perfil 
profesional del tecnólogo superior en 
turismo y con las debilidades se han 
creado oportunidades encaminadas a 
la mejora del desarrollo de las habilida-
des y destrezas que permitan al estu-

diante potenciar el saber hacer.

De esta manera se oferta opciones 
reales en el sector productivo. (Minis-
terio Coordinador de Conocimiento y 
Talento Humano, 2016)

Aspectos estratégicos para 
el rediseño de carrera

En el marco del rediseño se tomó en 
cuenta un factor estratégico para la 
implementación de proyectos de prác-
ticas pre-profesionales, vinculación con 
la comunidad, entre otros, de esta ma-
nera se construye una comunicación 
efectiva entre empresas e instituciones 
educativas tecnológicas, bajo el estatu-
to legal interno que maneja la institu-
ción,  se garantiza el crecimiento prácti-
co del estudiante con el valor requerido 
a la formación tecnológica. Es así como 
se puede sociabilizar las ventajas de la 
educación tecnológica mediante ferias, 
casas abiertas de proyectos, donde se 
evidencia ante la comunidad, así como 
a empresarios las ideas desarrolladas 
durante el proceso formativo de los 
estudiantes de nivel tecnológico en 
servicios. Es importante incrementar el 
número de convenios o compromisos 
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con empresas afines a la carrera de 
turismo para hacer frente a las necesi-
dades de formación tecnológica desde 
el ámbito práctico y de actualización 
de conocimientos para docentes y es-
tudiantes. Fue un reto para la institu-
ción, debido a que gerentes, directores 
y propietarios confunden la figura de 
practicante pre-profesional el cual está 
dentro de la empresa sin dependencia 
laboral alguna, en el caso del término 
pasantes es una figura legal con depen-
dencia laboral, en donde el empresario 
en la actualidad mantiene resistencia a 
tener entre sus empleados a jóvenes 
en proceso de formación percibiendo 
una moderada remuneración bajo la 
ley de empleabilidad actual, pero bajo 
el acercamiento de los coordinadores 
directamente con los responsables de 
cada una de las empresas y con una 
charla inductiva se ha logrado clarificar 
y firmar convenios, cartas compromi-
sos para la realización de las prácticas 
pre-profesionales y vinculación con la 
comunidad. 

Otros aspectos con un valor estraté-
gico investigados para el rediseño de 
la carrera son: Ecuador es uno de los 
países con mayor mega diversidad con 
galardones internacionales, compitien-
do así con destinos a nivel mundial y 

con una visión estratégica basada en 
el turismo sostenible (Regional, 2016) 
apoyado en el Plan Nacional del Buen 
Vivir 2013-2017 (Secretaria Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2015), 
Plan estratégico de Marketing Turístico 
(Tourism & Leisure Advisory Services , 
2009), Plan estratégico de desarrollo 
de turismo sostenible para Ecuador, 
Programa Nacional de Destinos Turís-
ticos de Excelencia, y el Programa para 
la Selección Estratégica de Áreas para 
la Atracción de Inversión Turística, to-
das estas  herramientas con enfoque 
productivo para la Zona 6 (Azuay, Ca-
ñar, Morona Santiago), en donde está 
ubicado el Instituto Superior Tecnoló-
gico Particular Sudamericano.

Análisis del plan de estudio 
pertinente a la carrera

En base a los resultados obtenidos 
del análisis realizado en el marco de la 
pertinencia en cuanto a la educación 
tecnológica, y teniendo como base la 
carrera de turismo, los lineamientos 
políticos estatales, las tendencias en 
educación superior en sus distintos es-
cenarios como así también la reforma 
educativa hacia la modernización y de-
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sarrollo del sistema de educación tec-
nológica, presentamos en la siguiente 
infografía los siguientes aspectos que 

nos muestran el antes y después de la 
carrera Tecnología en Turismo:

Fuente: Elaboración propia
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Campo de Desempeño del 
Profesional Titulado 
de la Carrera de Turismo

En el Ecuador como en Perú, Brasil y Es-
paña, se está gerenado mayor inversión 
hacia el sector turístico no solo de la par-
te empresarial privada sino en un trabajo 
conjunto con universidades e institutos 
superiores que impulsan la correcta ca-
pacitación del sector turístico, de esta 
manera la educación tecnológica se con-
vierte en un elemento funcional para los 
jóvenes que optan por una educación 
más práctica y de corta duración, esta 
tendencia ha sido necesaria para enfocar 
a fututo en donde el alumno graduado 
en la institución podrá desempeñar y ex-
perimentar aún más los conocimientos 
adquiridos.

Con la visión de modernizar la gestión 
turística empresarial operativa, elevar 
las competencias laborales aplicadas al 
sector turístico actual, vinculado entre 
la institución, entidades públicas y priva-
das, para la obtención de resultados más 
prácticos adaptados a fortalecer la debili-
dades en el sector de servicios turísticos, 
se propone el campo específico de des-
empeño como resultado de las áreas de 

conocimiento con la estructura del plan 
de estudio y micro-currículos organizan-
dos con el nivel concreto de cada activi-
dad didáctica: El Tecnólogo Superior en 
Turismo es un profesional que responde 
a la realidad del vertiginoso avance de 
desarrollo de la industria turística, ya que 
su preparación lo forma para acoplarse a 
las necesidades del mercado actual. Está 
capacitado para promover y ejecutar es-
trategias de gestión turística a la medida 
de necesidades y deseos del mercado, 
con técnicas de planeación, organiza-
ción, dirección, integración y control de 
las funciones desde su perfil. Su función 
es la de servir con calidad y calidez como 
un eje estratégico operacional, que rea-
lice beneficios para los turistas y las em-
presas.

Por lo tanto, se requieren:

a)Profesionales capaces de generar y de-
sarrollar proyectos turísticos sostenibles. 
Evaluando permanentemente las mejo-
ras e innovaciones que se puedan desa-
rrollar en los procesos a su cargo y que 
beneficien al turista.

b)Es un innovador permanente de proce-
sos tecnológicos, operativos y de atención 
al cliente en establecimientos del sector tu-
rismo, en busca siempre de la satisfacción 
del cliente.
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c)Está en capacidad de manejar, inter-
pretar y aplicar procesos operativos y 
sociales respetuosos del medio am-
biente.

d)Posee la capacidad de aplicar nor-
mas del sector, puede generar planes 
de desarrollo turístico y cultural para el 
avance de las regiones donde se prac-
tica la actividad turística.

e)Puede desempeñarse en entidades 
públicas y privadas relacionadas a la 
actividad Turística, y en empresas de 
animación sociocultural, entre otras.

En el siguiente cuadro se resumen los 
ámbitos de trabajo y posibles ocupa-
ciones que puede desempeñar el futu-
ro tecnólogo en turismo:

Cuadro: Campo de Desempeño del Profesional 
Titulado de la Carrera Tecnología en de Turismo
Fuente: Elaboración propia
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Perfil de egreso

En el desarrollo de la estructura del 
plan curricular considerando varios 
aspectos pertinentes a la gestión turís-
tica, operativa, empresarial, estratégica 
se define el perfil de egreso del Tecnó-
logo en Turismo en el cual se manifies-
ta que es un profesional que responde 
al dinámico avance del desarrollo en la 
industria turística, entre las competen-
cias que se promueven en su quehacer 
consideramos la de impulsar, desarro-
llar y ejecutar estrategias de gestión 
turística, conjuntamente con técnicas 
de planeación, organización, dirección, 
integración y control. Su propósito es 
la de servir con calidad y calidez como 
un eje estratégico operacional, para los 
turistas y la empresa en la que opera, 
con objeto de generar y desarrollar 
proyectos turísticos sostenibles.
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Cuadro: Campo de Desempeño del Profesional Titulado de la Carrera Tecnología 
en Turismo

Fuente: Elaboración propia
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Conclusión

1. La institución conjuntamente con 
la sociedad bajo la tendencia laboral, 
en apoyo de la planta docente, la es-
tructura administrativa y el alumnado, 
se sujetarán a una nueva estructura 
académica transformadora de manera 
paulatina; que es el resultado de varios 
meses de trabajo de investigación, no 
hubiese sido posible sin el apoyo ins-
titucional, profesional y de todos quie-
nes han estado involucrados en este 
proceso.

2. Se direcciona y concibe una estructu-
ra académica acorde a las necesidades 
actuales y futuras; así como también a 
la actualización permanente de acuer-
do con las exigencias y necesidades de 
la realidad en la región. 

3. Estructurados todos los requisitos 
contemplados en las exigencias del 
CES, incorporando los proyectos de in-
vestigación, educación continua, prácti-
cas pre-profesionales y vinculación con 
la comunidad, definitivamente se abre 
un abanico de posibilidades en cuanto 
al crecimiento de calidad y gestión de 
las diferentes carreras que se ofertan 

en nuestra institución, ello proporciona 
la mejora continua.

4. Destacan los diferentes aportes que 
se sumaron en el desarrollo de este 
rediseño, brindando sus experiencias 
y conocimientos. Es justo mencionar 
y hacer un reconocimiento a todos 
que de una u otra forma fueron parte 
de este proceso, cuya única finalidad 
busca preparar de la mejor manera a 
nuestros estudiantes, que son la razón 
de ser de la institución.
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Seminario heurístico para el desarrollo del 
pensamiento crítico: Una experiencia pedagógica 

UNAE
Ormary Egleé Barberi Ruiz1

Resumen

Sobre la base de la experiencia pedagógica adquirida por la autora como docente 
de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) específicamente en el 4to. ciclo 
de la carrera de Educación Básica (EB) en la asignatura “Aproximación Diagnósti-
ca  a los modelos curriculares contextualizados y diseñados en las instituciones 
educativas”, fueron consideradas actividades pedagógicas tipo heurísticas (se-
minario) para propiciar la activación del pensamiento crítico en los estudiantes, 
representando una referencia a socializar en espacios educativos sobre la base 
de aspectos conceptuales, metodológicos y prácticos que faciliten el análisis y la 
comprensión del desarrollo del pensamiento crítico en la formación de los futu-
ros profesionales como proceso cognitivo, afectivo, social, cultural y político, inde-
pendientemente de la carrera profesional a partir de la interrogante generadora 
¿Cómo propiciar desde la práctica docente el desarrollo del pensamiento crítico 
en los estudiantes?  Las reflexiones y accionar sobre la práctica docente desde y 
para el desarrollo de la experiencia pedagógica requirió la revisión de aspectos 
conceptuales sobre la temática y argumentaciones sólidas en cuanto al cómo de-
1PhD. Personal Académico Agregado I de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), Azogues, Ecuador.

ormary.barberi@unae.edu.ec
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sarrollar el pensamiento crítico, cuyas bondades permean la actuación personal 
y la formación profesional del estudiante, transcendiendo a su futura vida laboral 
en la solución de problemas complejos y no previstos.

Palabras claves: práctica docente, formación profesional, pensamiento crítico, se-
minario heurístico.
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Las instituciones de educación supe-
rior deben garantizar en el siglo XXI 
la formación de un profesional com-
petente para atender y/o solventar 
de manera oportuna y pertinente los 
problemas inherentes a su campo 
laboral. Este compromiso constituye 
un reto para la docencia universitaria 
que se traduce en la formulación de la 
siguiente interrogante: ¿cómo formar 
al futuro profesional para desempe-
ñarse de manera pertinente ante las 
situaciones complejas e impredecibles 
del ámbito laboral de su profesión, en-
marcado en la era digital? 

Diversas afirmaciones de estudiosos 
del ámbito educativo invitan a la ac-
tualización de los estilos de formación 
según los nuevos tiempos: “Muchas 
veces, las modalidades tradicionales 
de enseñar no sirven, porque la socie-
dad y los estudiantes han cambiado” 
(Vaillant, 2014);  las naciones del mun-
do se encuentran en una búsqueda 
constante ante el cambio de época 
“…estudiantes del siglo XXI dirigidos 
por maestros del siglo XX, y currículos 
que fueron pensados en el siglo XIX…” 
(González, 2015); ¿Qué tipo de forma-
dores debemos preparar y para qué 
mundo? (Álvarez, 2016)

Es indispensable minimizar las formas 
de aprendizaje memorístico, enfoca-
das en contenidos con poca promo-
ción del trabajo cooperativo y cons-
trucción del conocimiento, donde se 
privilegia la producción individualista, 
bajos niveles de experimentación y 
práctica de los conocimientos teóri-
cos, conceptuales y metodológicos; 
así también, los ejercicios abstractos 
con escasos niveles de aplicabilidad a 
la realidad. La docencia debe buscar 
nuevos horizontes enmarcados en la 
era digital sobre la base de enfoques 
pedagógicos de vanguardia en corres-
pondencia a las estrategias y métodos 
de enseñanza fundamentados en el 
desarrollo del pensamiento crítico. 
Además, constituye una de las respon-
sabilidades sociales de la Educación 
Superior. (UNESCO, 2009)

Así también, la formación profesional 
requiere del desarrollo de un conjunto 
de competencias, tales como: creativi-
dad e innovación, pensamiento crítico, 
auto aprendizaje, comunicación, cola-
boración y trabajo en equipo, adap-
tabilidad, proactividad, orientación a 
resultados, liderazgo, responsabilidad 

Introducción
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y respeto, así como habilidades socio-
culturales y de manejo de información. 
(Cubas, 2011)

La necesidad curricular en las carreras 
profesionales debe facilitar el proceso 
de formación mediante componentes 
teóricos conceptuales, epistemológi-
cos, metodológicos y de experimen-
tación práctica, considerando como 
elemento esencial y dinamizador el 
desarrollo del pensamiento crítico 
en los estudiantes, quienes deben “…
realizar juicios fundamentados, discri-
minar la calidad de la información, ex-
poner correcta y ordenadamente las 
ideas y argumentos, así como pensar 
de manera autónoma”. (Curiel, 2015) 

El pensamiento crítico es un fenóme-
no multidimensional que constituye 
uno de los elementos principales  para 
dinamizar el desarrollo de la humani-
dad, como respuesta al pensamiento 
tradicional o localizado donde ha teni-
do sentido la memorización mecánica 
e irreflexiva en una relación unidirec-
cional docente-estudiante, forma des-
actualizada para relacionarse con el 
conocimiento ante una sociedad cam-
biante, compleja y en transformación 
permanente donde el manejo de la in-
formación y la tecnología genera otras 

tensiones a considerar en este caso en 
el ámbito educativo. (Vélez, 2013)

En el contexto educativo una interro-
gante a formular al profesorado y por 
qué no, al estudiantado es ¿cómo de-
sarrollar habilidades del pensamiento 
crítico en los estudiantes que le sirvan 
para la vida y para su futura profesión?

Constituye el objetivo de la presente 
ponencia y sobre la base de la expe-
riencia pedagógica referida,  facilitar 
a los asistentes del 1er. Congreso de 
Innovación Tecnológica del Instituto 
Sudamericano de Cuenca, herramien-
tas conceptuales, metodológicas y de 
ser posible prácticas para facilitar la 
comprensión del desarrollo del pensa-
miento crítico en la formación de los 
futuros profesionales, independien-
temente de la carrera o programa de 
estudio universitario, así también en 
el trabajo docente y en los hábitos de 
los estudiantes. En esencia, socializar 
la experiencia pedagógica de la auto-
ra para facilitar reflexiones sobre la 
consideración de métodos o prácticas  
heurísticas en las clases de la asignatu-
ra de Aproximación Diagnóstica y Cá-
tedra Integradora (3er. ciclo de la ca-
rrera de Educación Básica en la UNAE) 
para la activación de las habilidades 
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de pensamiento crítico que poseen y 
desarrollan los estudiantes, además 
de potenciar desde la cotidianidad su 
espíritu de pensador crítico como una 
forma de ser, pensar y actuar.

Por lo expuesto resulta conveniente y 
necesario comprender la importancia 
del pensamiento crítico en el proceso 
de formación profesional, específica-
mente en el proceso de aprendizaje 
presencial, práctico y de experimenta-
ción y autónomo en el que docente y 
estudiantes son actores protagónicos. 
Las bondades del pensamiento crítico 
permean la actuación personal y el 
perfil del egresado de la carrera, trans-
cendiendo a su futura vida laboral en 
la solución de problemas. 

Desarrollo del pensamiento 
crítico en el ámbito 
educativo.

En criterio de la autora, la socialización 
de la experiencia pedagógica referida 
debe fundamentarse en un abordaje 
necesario sobre aspectos conceptua-
les sobre las categorías de la temática, 
el pensamiento crítico y las acciones o 

técnicas heurísticas para su desarrollo 
en el contexto del proceso formativo 
profesional. En este sentido y sobre la 
base de su experiencia y trayectoria 
docente considera de manera gené-
rica que el pensamiento crítico es un 
proceso que permite el desarrollo y 
calidad de la forma de pensar sobre 
la realidad (ideas), construyendo valo-
raciones y actuando en consecuencia 
(toma de decisiones) en el contexto 
para la solución de situaciones o pro-
blemas. 

El desarrollo del pensamiento crítico 
en el ámbito educativo, específica-
mente en la formación profesional es 
determinante en la forma de pensar 
y actuar de los estudiantes y recobra 
importancia “plus” en su concreción en 
escenarios prácticos y de experimen-
tación (prácticas pre-profesionales) 
ante situaciones laborales simuladas o 
reales relacionadas a la profesión. Por 
tal motivo, desde el escenario descri-
to reviste una significativa importancia 
atender la práctica docente para que 
propicie y provoque mediante el dise-
ño e implementación de estrategias 
pedagógicas el desarrollo del pensa-
miento crítico y sobre la base de esta 
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necesidad se revela la justificación de 
la experiencia pedagógica que motivó 
la elaboración de la presente ponen-
cia.  

Entre las definiciones consultadas en 
diversas fuentes, sobre el término 
pensamiento crítico, se han seleccio-
nado las siguientes:

a.     Consiste en el ejercicio de la critici-
dad, o tendencia a conocer la rea-
lidad con la verdad. Es el pensa-
miento ordenado y claro que lleva 
el conocimiento de la realidad por 
medio de la afirmación de juicios 
de verdad. Sus funciones consis-
ten en reunir pruebas, ponderar 
la evidencia, juzgar. (Valle, s/f)

b.    Es la “formación de un juicio auto-
rregulado para un propósito espe-
cífico, cuyo resultado en términos 
de interpretación, análisis, evalua-
ción e inferencia pueden explicar-
se según la evidencia, conceptos, 
métodos, criterios y contexto que 
se tomaron en consideración para 
establecerlo”. (Facione, 1990)

A manera de ejemplo y para la re-
flexión se presentan a continuación 

un conjunto de pensamientos por par-
te de estudiosos de la educación que 
en su esencia contienen y justifican el 
desarrollo del pensamiento crítico:

1.  Savater, Fernando “La verdadera 
educación no solo consiste en en-
señar a pensar sino también en 
aprender a pensar sobre lo que se 
piensa y este momento reflexivo 
–el que con mayor nitidez marca 
nuestro salto evolutivo respecto 
a otras especies- exige constatar 
nuestra pertenencia a una comu-
nidad de criaturas pensantes”.

2.    Freire, Paulo “Sería en verdad una 
actitud ingenua esperar que las 
clases dominantes desarrollasen 
una forma de educación que per-
mitiese a las clases dominadas 
percibir las injusticias en forma 
crítica”

3.     Ortega y Gasset, José “Cada vez 
que enseñes, enseña también 
a dudar de aquello que ense-
ñas”.

4.   Piaget, Jean “El objetivo principal 
de la educación es formar hom-
bres capaces de hacer cosas nue-
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vas que no repitan simplemente 
cosas que lo que otras genera-
ciones han hecho; hombres que 
sean creativos, que tengan inven-
tiva y que sean descubridores. El 
segundo objetivo de la educación 
es formar gente capaz de ejercer 
la crítica, que pueden comprobar 
por sí mismas lo que se le presen-
tan y no aceptarlo simplemente 
sin más”.

El análisis de las ideas referidas per-
mite reflexiones sobre las característi-
cas del pensamiento crítico, cada una 
aporta elementos para considerar el 
pensamiento crítico desde diferentes 
dimensiones: cognitiva, social, afectiva, 
cultural y política. Para este propósito 
es un reto para el docente generar las 
condiciones pedagógicas y didácticas 
para que los estudiantes desarrollen 
el pensamiento crítico multidimen-
sional y su autonomía intelectual. Así 
también, se deriva de su desarrollo 
una transformación permanente del 
conocimiento en una relación con los 
contextos y un accionar (toma de de-
cisiones) en relación a los problemas.

 

Descripción de la 
experiencia pedagógica 
desde la práctica docente 
de la autora

El desarrollo de una experiencia peda-
gógica durante el periodo académico 
de abril a julio de 2016, como docente 
de la asignatura “Aproximación diag-
nóstica a los modelos pedagógicos” y 
Cátedra Integradora del 3er. ciclo en 
la carrera de Educación Básica de la 
Universidad Nacional de Educación del 
Ecuador (UNAE) permitió responder 
de manera emergente y pedagógica 
en consonancia al modelo pedagógi-
co institucional, específicamente en 
cuanto a la concreción de habilidades 
del pensamiento para comprender las 
temáticas referidas a los aprendizajes 
esperados de la asignatura referida, 
facilitando la realización de encuen-
tros en clases desarrolladas a través 
de seminarios heurísticos que progre-
sivamente y/o gradualmente permi-
tieron en los estudiantes mejorar los 
niveles de:
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• Habilidad para identificar y anali-
zar problemas en las instituciones 
educativas donde realizaron las 
prácticas pre-profesionales (PPP);

• Habilidad para establecer las re-
laciones causales y sintomáticas 
que generan el problema educa-
tivo detectado;

• Habilidad para proponer acciones 
de solución al problema detecta-
do en relación a los elementos del 
modelo pedagógico vivenciado en 
las PPP y proyectar o desarrollar 
en lo posible tareas complejas;

• Desarrollo de procesos del pen-
samiento como búsqueda de 
información, análisis, síntesis, 
conceptualización, uso crítico de 
la información, pensamiento sis-
témico, investigación y metacogni-
ción;

• Perfeccionamiento de conoci-
mientos y saberes;

• Perfeccionamiento en el uso de 
las TIC´s;

• Motivación y facilitación de condi-
ciones para el autoaprendizaje.

El pensamiento crítico representa una 
noción predominante en el mundo 
occidental que guarda estrecha rela-
ción con la pedagogía crítica y el pen-
samiento crítico latinoamericano. Sus 
orígenes proceden de la Escuela de 
Frankfurt y otras tradiciones críticas 
surgidas en Europa, Estados Unidos y 
América Latina. (Vélez, 2013)

Sin embargo, en la revisión de la litera-
tura se evidenció aportes de otras cul-
turas a la noción de pensamiento críti-
co, cuyos orígenes se remontan a los 
tiempos de Sócrates quien planteó el 
desarrollo del auto criterio como una 
reflexión independiente de las afirma-
ciones de los demás. Esto permite afir-
mar que las reflexiones críticas o de 
este modo de pensar se encuentran 
siempre presentes en el desarrollo de 
la humanidad, dado que han aporta-
do a la noción del pensamiento crítico 
desde reflexiones filosóficas, teológi-
cas y científicas.

Sin la pretensión de desarrollar en la 

presente ponencia un estudio profun-

do de los aportes de pensadores crí-

ticos adscritos a campos como la psi-

cología, la pedagogía y la didáctica, la 
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sociología crítica como ámbitos in-dis-
ciplinares en permanente reflexión 
sobre pensamiento crítico, es significa-
tivo  hacer referencia a Peter Facione 
(Estados Unidos) y a Paulo Freire (Bra-
sil) como referentes críticos de los últi-
mos tiempos que marcaron dos gran-
des corrientes por las particularidades 
histórico-culturales de sus contextos; 
además dada su contemporaneidad 
son seguramente más conocidos por 
la generación actual de docentes y es-
tudiantes.

Al respecto, Vélez citado anteriormen-
te, plantea y distingue los aportes in-
terdisciplinarios sobre el pensamiento 
crítico durante las décadas de los se-
senta y ochenta desde la mirada de 
dos corrientes, una en América del 
Norte franco-anglo americana y una 
en el Sur, latinoamericana, cada una 
condicionada por las particularida-
des históricas y culturales. El referido 
autor plantea que ambas corrientes 
propiciaron la diferenciación de dos 
escuelas de pensamiento y desarrollo 
disciplinar diferentes, en Canadá y Es-
tados Unidos los psicólogos, y los pe-
dagogos, sacerdotes y sociólogos, en 
Perú, Brasil, México, Uruguay, El Salva-
dor, Argentina y Colombia.

Es significativo destacar el proyecto de 
investigación integrado por represen-
tantes de diversas disciplinas acadé-
micas (humanidades, ciencias, ciencias 
sociales, y la educación) de Estados 
Unidos y Canadá, entre los cuales se 
encuentra como investigador principal 
Facione, representante estadouniden-
se que lideró el referido estudio inter-
nacional para definir el pensamiento 
crítico, llamado también Informe Del-
phi. En esta producción se describe 
entre los resultados del proyecto y del 
consenso de expertos, una definición 
internacional del pensamiento crítico, 
incluyendo el estudio de sus habilida-
des cognitivas fundamentales, en don-
de se identifican las características de 
un pensador crítico ideal, y presentan 
recomendaciones específicas relativas 
a la instrucción del pensamiento críti-
co y la evaluación. 

En tal sentido, el principal aporte ha 
sido el estudio de las habilidades del 
pensamiento crítico, lo que se conoce 
como “critical thinking” y le permitió es-
tablecer a Facione (2007) en su obra 
titulada “Pensamiento crítico” una con-
creción en la que describe cada una 
de las habilidades del pensamiento 
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crítico como resultado del consenso 
del panel de expertos contenido en 
Critical Thinking: A  Statement of Ex-
pert Consensus for Purposes of Edu-
cational Assessment and Instruction 
(Pensamiento Crítico: Una declaración 
de consenso de expertos con fines 
de evaluación e instrucción educativa, 
1990)  que son referidas a continua-
ción:

• La interpretación es “comprender 
y expresar el significado o la rele-
vancia de una amplia variedad de 
experiencias, situaciones, datos, 
eventos, juicios, convenciones, 
creencias, reglas, procedimientos 
o criterios”. Entre las subhabilida-
des fueron consideradas de cate-
gorización, de codificación del sig-
nificado, y aclaración del sentido.

• El análisis, consiste en examinar 
las ideas, detectar y analizar argu-
mentos para identificar las relacio-
nes de inferencia real y supuesta 
entre enunciados, preguntas, 
conceptos y descripciones con el 
propósito de expresar opiniones 
sobre juicio, creencias, experien-
cias o razones.

• La evaluación es desarrollada a 
través de la valoración de la cre-
dibilidad de los enunciados que 
recuentan o describen la percep-
ción, experiencia, situación, juicio, 
creencia u opinión de una perso-
na; y la valoración de la fortaleza 
lógica de las relaciones de infe-
rencia, reales o supuestas, entre 
enunciados, descripciones, pre-
guntas u otras formas de repre-
sentación.

• La inferencia significa cuestionar 
la evidencia, proponer alternati-
vas, y sacar conclusiones, previo a 
identificar y asegurar los elemen-
tos necesarios para sacar con-
clusiones razonables; formular 
conjeturas e hipótesis; considerar 
la información pertinente y sacar 
las consecuencias (datos, enuncia-
dos, principios, evidencias, juicios, 
creencias, opiniones, conceptos, 
descripciones y preguntas).

• La explicación como la capacidad 
de presentar el enunciado y justi-
ficación del razonamiento en tér-
minos de las consideraciones de 
evidencias, conceptuales, meto-
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dológicas, de criterio y contextua-
les en las que se basaron los re-
sultados obtenidos (argumentos 
sólidos). 

• La autorregulación como “moni-
toreo auto consciente de las acti-
vidades cognitivas propias, de los 
elementos utilizados en esas acti-
vidades, y de los resultados obte-
nidos, aplicando particularmente 
habilidades de análisis y de eva-
luación a los juicios inferenciales 
propios, con la idea de cuestionar, 
confirmar, validar, o corregir el ra-
zonamiento o los resultados pro-
pios”. Las subhabilidades son el 
auto examen y la autocorrección.

Para redimensionar el pensamiento 

crítico, el consenso de expertos afir-

ma que el pensamiento crítico no son 

sólo habilidades cognitivas, son actitu-

des que “impregnan todo” y es lo que 

llamaron disposiciones hacia el pen-

samiento crítico. Facione plantea que 
“El pensador crítico ideal se puede ca-
racterizar no solo por sus habilidades 
cognitivas, sino también, por su ma-
nera de enfocar y vivir la vida. Esta es 
una afirmación audaz. El pensamiento 

crítico va mucho más allá del salón de 
clase. Y muchos expertos temen que 
algunas de las experiencias escolares 
sean, en realidad, nocivas para el fo-
mento y desarrollo de un buen pen-
samiento” (Facione, 2007). A partir 
de esta afirmación se asume que, al 
pensamiento crítico como un fenó-
meno cognitivo y afectivo, dimensión 
que constituye un aspecto relevante 
para considerar la calidad de la prác-
tica docente, en cuanto que revela su 
incidencia en el desarrollo del pensa-
miento crítico, al mismo tiempo que 
representa la razón del aporte de la 
experiencia pedagógica que motiva la 
temática de la ponencia. 

Al otro lado de América algo parecido 
sucedía con los aportes del educador, 
psicólogo y abogado brasileño Paulo 
Freire, sus contribuciones contunden-
tes a la teología de la liberación y la 
pedagogía crítica desde un enfoque 
de aplicación en la construcción de la 
sociedad a partir de la conciencia de 
los problemas sociales y que determi-
nan de manera directa las condiciones 
de los espacios de aprendizaje (aulas 
de clases). Así también, Freire plan-
tea la construcción del conocimiento 
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desde una dimensión social y política 
de la educación. En tal sentido, decía 
que “Todo acto educativo es un acto 
político” por lo que se infiere que la 
tarea educativa no es neutral, revela 
una carga ideológica, en la cual funda-
mentaba el principio de libertad para 
alcanzar acciones emancipadoras. El 
pensamiento crítico de Freire concibe 
los saberes de los educandos como 
punto de partida para dinamizar la 
discusión sobre la razón de sus pro-
pios saberes en un proceso de ense-
ñanza y aprendizaje recíproco en una 
relación dialógica y de horizontalidad 
entre dos aprendices, el docente y es-
tudiante. (Meza, 2009)

Los planteamientos de Freire redimen-
sionan el pensamiento crítico como 
un fenómeno político, cultural y social 
desde el acto educativo enmarcado en 
la unidad dialéctica reflexión-acción 
creadora, liberadora y transformado-
ra, elementos esenciales no conside-
rados en la corriente “Critical Thinking” 
que lideró Facione en América del 
Norte dirigiendo sus aportes a plan-
teamientos cognitivos y afectivos en el 
desarrollo del pensamiento crítico.

En la búsqueda de desarrollar el pen-
samiento crítico existen numerosas 
propuestas que especifican sus habili-
dades esenciales. Se relacionan a con-
tinuación las planteadas por (Curiel, 
2015) como un conjunto de habilida-
des medulares tales como: a) Análisis: 
¿por qué piensas eso?: examinar ideas 
e identificar argumentos y razones; b)
Interpretación: ¿qué significa esto?: 
categorizar, decodificar el significado y 
clarificar el mismo; c) Auto-regulación: 
¿qué tan relevante es la evidencia?: au-
to-monitorear y auto-corregir; d) Infe-
rencia: ¿qué implica la evidencia?: con-
sultar, conjeturar alternativas y sacar 
conclusiones; e) Explicación: ¿cómo 
llegaste a esa interpretación?: deter-
minar resultados, justificar procesos y 
presentar argumentos; f) Evaluación: 
¿nuestros datos son correctos?: eva-
luar la credibilidad y la calidad del ar-
gumento.

Para la autora referida el pensamiento 
crítico se caracteriza principalmente 
por configurarse en un proceso au-
to-dirigido, auto-disciplinado, auto-re-
gulado y auto-corregido. Esto implica 
que, en el proceso formativo, el es-
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tudiante universitario enfrente retos 
formativos que impliquen el compro-
miso personal con su progreso. Así 
también, en el proceso el pensante 
mejora sistemáticamente la calidad 
de su pensamiento al apoderarse de 
las estructuras inherentes del acto 
de pensar; para tal fin es necesario la 
consideración de estrategias metodo-
lógicas desde la docencia al aprender, 
al enseñar, al construir conocimiento y 
al desarrollar competencias profesio-
nales.

En consecuencia, el desarrollo del 
pensamiento crítico para la vida y en 
especial para el desempeño profesio-
nal constituye un elemento esencial 
del currículo de formación universita-
ria que debe garantizar que los estu-
diantes desarrollen la capacidad para 
relacionarse críticamente mediante 
sus ideas, actitudes, prejuicios, valora-
ciones y argumentos propios; así tam-
bién, desarrollar la habilidad de au-
toevaluarse y hacer lo propio con los 
escenarios y elementos que le rodean 
(personas, textos, ideas, información y 
medios de comunicación, entre otros). 
Por otro lado, los docentes universi-
tarios deben implementar estrategias 

según la naturaleza de las diferentes 
asignaturas para el desarrollo del pen-
samiento crítico como un elemento 
transversal del currículo. Y en este sen-
tido desde la experiencia pedagógica 
que dinamiza este trabajo académico, 
la autora plantea de forma genérica la 
siguiente interrogante: ¿Cómo propi-
ciar desde el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de una asignatura especí-
fica, el desarrollo del pensamiento crí-
tico en los estudiantes?

En este orden de ideas la experiencia 
pedagógica vivenciada por la autora 
de la ponencia aporta parte de la res-
puesta a la interrogante formulada 
y se concreta en la práctica de activi-
dades o experiencias pedagógicas de 
tipo heurística para provocar el desa-
rrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes cursantes del 3er. ciclo de 
EB. Antes de abordar la descripción de 
la experiencia pedagógica que consis-
tió en el desarrollo de actividades tipo 
heurísticas para activar el desarrollo 
del pensamiento crítico, es pertinente 
desarrollar algunos aspectos concep-
tuales sobre la heurística.
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La palabra heurística es de origen 
griego “εuρίσκειν” que significa “hallar, 
inventar”. Es una técnica de la indaga-
ción y del descubrimiento; relativo a 
la búsqueda o investigación de docu-
mentos o fuentes históricas. En algu-
nas ciencias es la manera de buscar 
la solución de un problema mediante 
métodos no rigurosos, como por tan-
teo, reglas empíricas, etc. Es una pala-
bra imperativa relacionada a la palabra 
“eureka”.

La heurística es la “capacidad que tie-
ne una teoría de generar nuevos inte-
rrogantes y descubrimientos”. Es decir 
que es una condición humana de estar 
apropiado de un conocimiento o saber, 
relacionado a la experiencia propia  y 
de otros que nos ayuda a encontrar 
o descubrir algo. (Pardinas, 1984) En 
consecuencia  el razonamiento heurís-
tico guarda relación con la indagación 
intelectual que permite descubrir algo. 
Por ejemplo, Albert Einstein la utilizó 
de manera explícita en su publicación 
sobre el efecto fotoeléctrico, en el artí-
culo que lleva por título “Sobre un pun-
to de vista heurístico concerniente a la 

producción y transformación de la luz”, 
cuya publicación le otorgó un premio 
Nobel de Física, en el año 1921.

Para otros autores, la heurística se 
refiere a la capacidad de un sistema 
de innovar positivamente para con-
seguir los objetivos fijados. Guarda 
relación con el arte de innovar, inven-
tar, diseñar, visualizar, concebir ideas 
y de descubrir por parte de los seres 
humanos. Así también, se relaciona 
con la intención de procurar estrate-
gias, métodos, criterios, que permitan 
analizar y resolver problemas de la 
manera más eficaz y eficiente a través 
de la creatividad y el pensamiento di-
vergente o lateral. También, se afirma 
que la heurística se fundamenta en la 
experiencia del individuo, y en el de los 
demás para encontrar la solución a un 
problema.

En el ámbito disciplinar los métodos 

heurísticos han sido considerados, 

desde tiempos remotos, en principio 

en la enseñanza de las disciplinas du-

ras, como las matemáticas por su na-

turaleza, dado que la actividad primor-

¿Qué es la heurística?
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dial ha sido la solución de problemas. 
Esto indica que los procedimientos 
heurísticos son de vieja data. Uno de 
los representantes de esta disciplina y 
que popularizó el concepto mediante 
la obra titulada “Cómo resolverlo” (How 
to solve it) fue el matemático George 
Pólya. El libro contiene el método heu-
rístico utilizado  en la enseñanza de las 
matemáticas a sus estudiantes (Pólya, 
1965). Plantea cuatro formas o pro-
cedimientos utilizados para resolver 
problemas: 

• En caso que la comprensión de un 
problema se te dificulte, represén-
talo mediante un esquema;

• Si presentas dificultades para en-
contrar la solución, haz como si 
ya la tuvieras y mira qué puedes 
deducir de ella (razonando hacia 
atrás, a la inversa);

• Si el nivel de abstracción del pro-
blema no te permite entenderlo, 
considera el análisis de un ejem-
plo concreto;

• Procura considerar en principio 
un problema ambicioso o gene-
ral (es la “paradoja del inventor”: 

el propósito más ambicioso es el 
que tiene más posibilidades de 
éxito).

En la investigación, la heurística tam-
bién aparece como una especie de 
fase preparatoria del proceso, un mo-
mento anterior, previo, pre-científica y 
desde una mirada opuesta a los pro-
cedimientos rigurosos utilizados para 
el análisis de la información y datos 
(modelos matemáticos o programas 
computacionales) recabados. En este 
escenario predomina la observación 
heurística que corresponde a la prime-
ra etapa de una investigación, sobre la 
base del análisis crítico de los fenóme-
nos o datos para generar un conjunto 
de preguntas.

En el ámbito educativo, las estrategias 
heurísticas revelan procesos mentales 
para guiar el descubrimiento, la inno-
vación y/o la solución de un problema 
sobre la base del pensamiento lateral 
o divergente, facilitando la organiza-
ción de los procesos y procedimientos, 
materiales o recursos que contribuyen 
a la búsqueda de la solución del pro-
blema. Para tal fin es indispensable el 
desarrollo de operaciones mentales 
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usualmente útiles en el proceso de 
resolución de problemas que se van 
complejizando dependiendo de la na-
turaleza del problema y de su solución. 

Por lo antes expuesto, se deben con-
siderar en la práctica docente los mé-
todos que guían el descubrimiento y 
la invención a partir de la solución de 
problemas. En tal sentido se especi-
fican algunas estrategias heurísticas 
usuales en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje para la solución de pro-
blemas, hoy día aplicados en diversos 
escenarios disciplinares e interdisci-
plinares: ensayo-error, representacio-
nes gráficas (esquema, diagrama) una 
tabla para analizar, buscar un patrón, 
generalizar, particularizar, buscar un 
problema análogo, empezar el pro-
blema desde el final (meta),  identificar 
diversas partes de la condición, des-
componer y recomponer el problema, 
analizar propiedades vinculadas al 
problema, entre otros.

Conclusiones

La formación profesional inicial en las 

diversas carreras que se imparten en 

los centros universitarios requiere de 

una revisión del perfil del egresado 
para desempeñarse en una sociedad 
en permanente cambio como resulta-
do de diversos factores como: la glo-
balización, los avances de la ciencia, 
la tecnología y la información, carac-
terizando a su vez a la educación por 
procesos de formación que combinan  
interactivamente espacios presencia-
les y virtuales para generar aprendi-
zajes significativos, es decir una edu-
cación de la era digital, sobre la base 
de la importancia del pensamiento 
crítico como una herramienta valiosa 
para las actividades de aprendizaje y 
formación de profesionales en com-
petencias profesionales eficientes y 
eficaces requeridas en los escenarios 
laborales.

El análisis de los aspectos conceptua-
les de la temática referida a la expe-
riencia pedagógica de la autora, permi-
te reflexiones sobre las características 
del pensamiento crítico, cada una 
aporta elementos para considerar el 
pensamiento crítico desde diferentes 
dimensiones: cognitiva, social, afectiva, 
cultural y política. Para este propósito 
es un reto docente generar las condi-
ciones pedagógicas y didácticas para 
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que los estudiantes desarrollen el pen-
samiento crítico multidimensional y su 
autonomía intelectual. Así también, se 
deriva de su desarrollo una transfor-
mación permanente del conocimiento 
en una relación con los contextos y un 
accionar (toma de decisiones) sobre la 
solución de los problemas.

Las estrategias heurísticas revelan 
procesos mentales para guiar el des-
cubrimiento, la innovación y/o la so-
lución de un problema sobre la base 
del pensamiento lateral o divergente. 
Facilitan la organización de los pro-
cesos y procedimientos, materiales o 
recursos que contribuyen a la búsque-
da de la solución del problema. Para 
tal fin, es indispensable el desarrollo 
de operaciones mentales usualmente 
útiles en el proceso de resolución de 
problemas que se van complejizando 
dependiendo de la naturaleza del pro-
blema y de su solución.

La experiencia pedagógica desarrolla-
da  a través de seminarios heurísticos 
sobre la base de los contenidos de la 
asignatura “Aproximación Diagnósti-
ca a los Modelos Pedagógicos en las 
Instituciones Educativas de Educa-
ción Básica”, cursada en el 4to. ciclo 

de la carrera de Educación Básica en 
la UNAE, facilitó activar niveles de de-
sarrollo del pensamiento crítico como 
parte de las competencias profesiona-
les de los estudiantes para el ejercicio 
pre-profesional en cuanto a la toma 
de decisiones como futuros docentes 
del Ecuador. Así también, la activación 
de procesos del pensamiento crítico, 
tales como: interpretación, análisis, 
reflexiones, valoraciones, argumenta-
ciones, propuestas, ejecuciones y au-
torregulaciones, como herramientas 
para atender situaciones y problemas 
educativos simulados o reales.
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Resumen

El objetivo de la investigación es brindar elementos básicos de análisis para la 
identificación de café de calidad. Es necesario mencionar que se realiza a partir 
de un estudio enfocado en características organolépticas tanto del grano de café 
como de las que deben encontrarse en la bebida obtenida del mismo; adquirien-
do un marco referencial que abarca desde el cultivo hasta la taza. 

Se plasman dos segmentos de investigación; el primero enfocado en parámetros 
botánicos y geográficos que debe presentar un fruto de calidad, así como su pos-
terior proceso hasta convertirse en café tostado con sus respectivas característi-
cas organolépticas. El segundo momento, estará definido por el método de trans-
ferencia de las características del grano de café a la bebida y cómo diferenciarlas 
para obtener una valoración que demuestre la calidad total del producto. 

La metodología aplicada es bajo un enfoque cualitativo, donde se realizó una en-
trevista semiestructurada que planteó interrogantes dirigidos a una muestra con-
formada por 30 personas del mercado restaurador de categoría “A” de la ciudad 
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de Cuenca, Ecuador; logrando determinar que en general no existe un conoci-
miento e interés suficiente hacia el consumo de café de calidad. Por ende, en una 
segunda etapa se efectúa un análisis de café, basado en muestras comerciales 
del género “coffea arábiga” procedente de la provincia de Loja, mediante un for-
mato apegado al establecido por la Specialty Coffee Association (SCAA). Con los 
resultados obtenidos, se planteó una Guía Básica para el Análisis de Calidad de 
este producto.

Se concluye que la calidad del café se logra en gran medida por medio del pro-
ceso adecuado de identificación de las características organolépticas y de cata; 
tomando en cuenta las diferencias de gusto personales que pueden afectar el 
criterio final. 

Palabras clave: Café; Características Organolépticas; Proceso de cata.
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La actual producción cafetalera en el 
Ecuador, el creciente consumo de café 
y una corriente cultural hacia esta be-
bida, ha motivado el interés de inves-
tigar sobre las características organo-
lépticas (cualidades que presenta un 
producto en cuanto a sabor, aroma, 
fragancia, color, textura y retrogusto) 
presentes en el café. El estudio busca, 
como objetivo principal, contribuir a 
la cultura cafetalera del Ecuador, ge-
nerando un sustento teórico basado 
en la metodología cualitativa dada a 
través de la aplicación de entrevistas a 
catadores oficiales y baristas, así como 
a la cata de muestras de café arábigo; 
para identificar las características que 
influyen en la determinación de un 
café de calidad. 

Esta investigación aborda de manera 
breve temas de carácter básico para 
la comprensión y uso del café (como 
producto y como bebida) tales como 
características físicas del fruto de café, 
importancia de la zona geográfica de 
producción en cuanto a altitud, tem-
peratura y humedad; variedades y 
procesos previos del fruto de café; y 
finalmente, aspectos relacionados a 

las características organolépticas del 
grano de café, la obtención de su be-
bida y la identificación de cualidades 
determinantes de calidad. 

Generalidades del café

Es necesario tener en cuenta que el 
grano de café sufre un proceso de 
transformación desde que es cose-
chado como fruto del cafeto (planta 
tipo arbusto de la cual se obtiene la 
baya de café). Inicialmente, la baya de 
café, presenta un color rojizo en su 
madurez y mantiene un tamaño apro-
ximado entre 10 y 17 milímetros; al in-
terior de esta se encuentra la semilla 
del cafeto, de la cual se obtiene poste-
riormente el grano de café. Dentro de 
la composición química de este fruto 
consta un alcaloide denominado cafeí-
na; el cual se encuentra en valores en-
tre el 1% y el 2% y es responsable, en 
gran medida, del característico sabor 
amargo presente en el grano de café y 
por ende en su bebida. (Rochac, 1964)

Introducción
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Fuente: (VECO Andino, s.f)

Se debe indicar que existen dos va-
riedades de cafetos de los cuales se 
obtienen frutos con características or-
ganolépticas distintas; cafeto arábiga y 
cafeto canephora (comúnmente cono-
cido como robusta). Estas variedades 
están principalmente condicionadas 
por la altura de cultivo; el fruto del 
cafeto arábiga se cultiva entre los 800 
y 2000 metros sobre el nivel del mar, 
por lo que se lo denomina también 
como café de altura. (Coste, 1969)

Para reconocer si las características 
del café arábigo que se nos presenta 
como producto son acordes a un café 
de calidad, se deben tener en cuenta 
tres análisis basados en condiciones 
generales básicas: Condiciones At-
mosféricas; Condiciones del Café Ver-
de; y Condiciones del Café Tostado. 

 

Fuente: (Toledo, 2015)

Primer Análisis: 
Condiciones Atmosféricas

Estas condiciones hacen referencia, 
en si, a cuatro escenarios ambienta-
les: temperatura; altitud; humedad; y 
agua. La temperatura adecuada para 
el desarrollo de un buen café oscila 
entre los 18oC y 20oC, la exposición a 
variaciones termales extremas por pe-
riodos prolongados de tiempo decan-
ta en un fruto de café con imperfec-
ciones; tales como frutos prematuros 
con tamaño y coloración inconsistente 
lo cual influye en las características fi-
nales del grano de café. 

En cuanto se refiere a altitud, se debe 
mencionar que a más de definir la 
variedad cultivada (entre arábiga y 
robusta) está directamente relacio-
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nada con la acidez que presentará el 
grano de café, característica bastante 
apreciada para determinar un café de 
calidad; por lo cual a mayor altitud se 
encuentre el cultivo, mayor acidez en 
el fruto. 

Por otra parte, una humedad no ex-
cesiva logra mantener un cultivo más 
saludable y con nutrientes dispuestos 
en su totalidad a producir frutos en 
óptimas condiciones; los valores reco-
mendados varían entre el 70% y 90% 
(favoreciendo a los valores más cerca-
nos al primer dato) debido a que el ex-
ceso de humedad genera crecimiento 
de hongos y mohos que no favorecen 
ni a la planta ni a los frutos. 

Finalmente, la cantidad de agua tanto 
natural como artificial debe ser contro-
lada acorde a las necesidades propias 
del cultivo para no arruinar los granos 
de café por falta de riego o viceversa; 
por ejemplo, un cultivo óptimo necesi-
ta de un periodo de tres meses secos. 
(Duicela, et al, 2003)

Con esta información, se puede de-
terminar un primer análisis con el cual 
determinar una primera noción de es-
tado de los frutos (óptimos o con de-
fectos); la variedad de café (arábiga o 
robusta); y el nivel de acidez que debe-

ría presentar el grano de café una vez 
se prepare su bebida. Generalmente, 
un productor de café de calidad inclu-
ye datos relacionados con las condi-
ciones atmosféricas en sus empaques 
comerciales de este producto.

Segundo Análisis: 
Condiciones del Café Verde

El segundo análisis, pretende identifi-
car características en el grano de café 
que se ha extraído del fruto y que ha 
pasado por tres procesos que influyen 
en su calidad: cosecha; beneficio; y se-
cado. 

En la cosecha, la correcta recolección 
de los frutos es un factor determinan-
te en cuanto a la calidad. Este debe 
realizarse a tiempo, es decir, las bayas 
que se cosechen tienen que presentar 
un óptimo grado de maduración. Un 
grano verde o sobremaduro presenta-
rá problemas tanto en los procesos de 
tratamiento como en la calidad final 
del producto.

El beneficio es un proceso conside-
rado como el más importante que se 
aplica al fruto. Mediante el beneficio se 
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obtiene el grano de café, es decir, se 
eliminan todas las capas del fruto que 
recubren al grano. Existen dos tipos 
de beneficio, seco y húmedo; el pri-
mero es el más tradicional (se tiende 
el fruto al sol y una vez seco se extrae 
el grano); y la segunda, más comple-
ja (despulpado del fruto, fermentado 
del grano, lavado y secado), pero de 
la cual se obtiene un café verde más 
limpio y conserva de mejor manera las 
características de calidad del grano. 
Generalmente se aplica el beneficio 
húmedo a cafés destinados a ser cafés 
de especialidad.

Para finalizar, el secado se presenta 
como un proceso fundamental por la 
humedad que debe presentar el gra-
no de café verde (no mayor al 12%) 
previo a su almacenaje. Del secado 
depende que no se desarrollen hon-
gos ni bacterias que puedan alterar el 
sabor (sabores agrios o mohosos) una 
vez se tueste el café. (INIAP, 1993)

La correcta o deficiente aplicación de 
estos procesos en el café verde darán 
como resultado características orga-
nolépticas con cualidades marcadas y 
fieles al producto inicial; o bien un pro-
ducto defectuoso. Estas cualidades o 
defectos adquiridos en esta etapa se 

acentúan aún más en el café tosta-
do. Por esta razón y por la dificultad 
de acceso al café verde, su análisis se 
efectúa en la bebida de café tostado. 
Por ejemplo, si una bebida de café 
presentara sabores agrios y mohosos 
se podrá concluir que existió un bene-
ficio y secado defectuoso que generó 
hongos en el café verde y distorsionó 
el sabor original del café.

 

Tercer Análisis: Condiciones 
del Café Tostado

La identificación de cualidades en este 
análisis son prácticamente la razón de 
ser de un buen café. Todos los análisis, 
condiciones y parámetros anteriores 
se conjugan en esta prueba sensorial 
para conseguir o no una apreciación 
que satisfaga al consumidor. 

Fuente:(VECO Andino, s.f)
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Las características organolépticas a las 
que debe responder el grano de café 
tostado son: color; olores; sabor; aci-
dez y cuerpo. 

 

Debido a las subjetividades de la apre-
ciación sensorial de estas caracterís-
ticas, los criterios son valorados por 
medio de una Escala de Calificación 
(desarrollada por la SCAA) y su res-
pectiva hoja de resultados en la cual 
se anotan las cualidades encontradas 
tanto en forma textual como en ran-
gos numéricos. 

Color
 
Es la primera característica a definir 
en el café tostado; esta se logra a tra-
vés de observar la coloración gene-
rada por el nivel de tueste al que se 
sometió al grano verde. Del proceso 

de tueste, el más importante de la 
cadena de procesos presentes en la 
elaboración del café, se adquiere el 
color, aroma y sabor particular de este 
producto; no obstante, un tueste míni-
mo o en exceso puede perjudicar las 
características organolépticas del café. 
Por ende, existen básicamente 4 nive-
les de tueste de café (con característi-
cas y nombres específicos) vinculados 
a una gama de 8 colores numerados 
(planteados por la SCAA) para su iden-
tificación, tal como se presenta en la 
imagen.

Fuente: (Toledo, 2015)

Se debe mencionar, por tanto, que 
un café excesivamente tostado no 
será un producto fiel a las caracterís-
ticas organolépticas propias del café; 
y por el contrario, un café con tueste 

Fuente: (Toledo, 2015)
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muy ligero no las habrá desarrollado 
ni acentuado por completo. Por lo que 
los tuestes medios son los más reco-
mendables para degustar eficazmen-
te las características que presenta un 
café de calidad. El nivel de tueste que 
se identifique en la muestra deberá 
ser anotado en la hoja de resultados.

Para continuar con el análisis en ca-
racterísticas de olores y sabores, se 
debe comprender que se buscan las 
cualidades complementarias a las 
propias del café; a estas se las conoce 
como “recuerdos”. La Specialty Coffee 
Assosiation (SCAA) plantea de mane-
ra gráfica escalas de sabores y olores 
(recuerdos) que pueden aparecer en 
el café, para identificarlos y definirlos 
más precisamente. (National Coffee 
Assosiation y SCAA, 2009)

Olores: Aromas y fragancias

Estas cualidades presentes en el grano 
de café tostado se dividen en 2 carac-
terísticas a analizar: aromas y fragan-
cias; las cuales son generadas en gran 
medida por los aceites esenciales del 
grano tostado. Los aromas del café, 
son el conjunto de cualidades aromá-

ticas apreciables en el café tostado y 
molido. Para este análisis se debe se-
leccionar una muestra y olfatear lenta 
y profundamente. Una primera impre-
sión de los aromas harán presentes 
la influencia de la altura en la zona de 
producción del café; donde el grano 
proveniente de alturas bajas tiende a 
presentar aromas suaves y apagados 
pero limpios; mientras que un café de 
altura será más fragante, penetrante, 
delicado y fino. Luego, se deberá de-
terminar todos los recuerdos posibles; 
cualquier aroma, por más sutil que 
sea, será anotado y valorado para su 
posterior veredicto de calidad.

Las fragancias, por su parte, son los 
recuerdos que se presentan en los 
vapores producidos por la infusión 
del café en agua caliente. Los vapores 
que volatizan estas cualidades fragan-
tes deben ser apreciados mediante el 
apego de la nariz a la bebida y aspirar 
profunda y suavemente, de manera 
que se puedan reconocer la mayor 
cantidad de recuerdos. Este proceso 
se puede efectuar las veces necesarias 
hasta estar seguro de haber encontra-
do la mayor cantidad de fragancias. En 
la hoja de resultados se anotarán los 
puntajes y valores de este análisis. 
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Este análisis se centra también en dos 
características; sabor y sabor residual. 
El primero de estos es la primera im-
presión que se tiene en la boca; por 
su parte, el sabor residual registra 
los recuerdos que se hacen presen-
tes una vez la bebida ya no está en la 
boca. Para la degustación de la bebida 
se toma una cucharada de bebida de 
café y se absorbe de manera fuerte 
(sin importar el ruido que se genere 
al absorber); el líquido debe recorrer 
toda la boca (a manera de buches sua-
ves); y se lo deposita en un recipiente 
que se haya designado para este fin (el 
líquido no debe ser tragado). Una vez 
terminada la secuencia, se deben ano-
tar los distintos recuerdos de sabor y 
sabor residual; así como los puntajes 
de valoración para cada uno de ellos.

Acidez

La característica de acidez se refiere 
al nivel de esta cualidad presente en 
la bebida de café. Es necesario men-

cionar que la acidez es un rasgo que 
se asocia a frutos como los cítricos (li-
món, lima, mandarina, etc.) por lo que 
no se debe confundir con el amargor.

Este análisis se lo realiza mediante un 
proceso exactamente igual al utilizado 
para definir los sabores. La intensidad 
de acidez encontrada (baja, media o 
alta) y su valoración respectiva será 
también anotada en la hoja de resul-
tados.

Cuerpo

La última característica a analizar es 
el cuerpo. Esta es la sensación táctil 
que presenta el café en la boca, es 
decir, que tan ligero, pesado o denso 
se siente el líquido al momento de de-
gustarlo. Las valoraciones serán ano-
tadas y dan por terminado el proceso 
de análisis del café tostado. (Duicela, 
1993).

Sabores: Sabor y Sabor Residual
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Debido a que varios procesos de iden-
tificación de características organo-
lépticas se efectúan en una bebida de 
café, es pertinente mencionar cuatro 
parámetros que deben ser tomados 
en cuenta para que esta bebida sea 
fiel a las características de la muestra 
de café a analizar. 

La primera consideración será con 
el grado de molido del café tostado, 
el cual debe tener un nivel de finura 
media; ya que un molido demasiado 
grosero hará que el agua se filtre muy 
rápidamente, generando una bebida 
baja en aromas y sabor. Por el contra-
rio, si el grado al que se muele el café 
es extremadamente fino, el filtrado 
será demasiado lento lo cual enfriará 
el agua y dará como resultado una be-
bida densa y desagradable.

Segundo, se deberá tomar en cuen-
ta las cantidades de café molido en 
función de la cantidad de agua con 
la que se va a elaborar la bebida. Se 
recomienda que para realizar un aná-
lisis de calidad se debe usar 8 gramos 
de café molido por cada 240 mililitros 
de agua caliente.

Tercero, ha de considerarse el agua 
con la que se va a realizar la infusión; 
esta debe ser potable y sin agentes 
contaminantes que puedan alterar el 
sabor de la bebida. La temperatura 
del agua que entra en contacto con el 
café molido debe ser de sub ebullición 
(93oC -95oC). Cabe mencionar también 
que al tratarse de una infusión no 
debe hervirse la mezcla; simplemente 
se agrega agua caliente al café molido 
y se lo deja reposar. (Rochac, 1964 y 
SCAA 2009)

Finalmente, el cuarto aspecto a tener 
presente es el tiempo de infusión. 
Para que la bebida esté a punto para 
su análisis deberá tener un reposo en-
tre 1 y 3 minutos. Pasado este periodo 
de tiempo se hará visible una costra 
definida en la superficie; la cual se 
debe “romper” para proseguir con los 
análisis de fragancias, sabores, acidez 
y cuerpo.

Veredicto de Calidad

Una vez concluida la etapa analítica, 
se procede a determinar la calidad del 

Parámetros para elaborar una bebida de café para su análisis
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café. El veredicto sobre la calidad de 
la muestra analizada se basa en los 
resultados obtenidos en los dos aná-
lisis iniciales más las características or-
ganolépticas presentes en la “Hoja de 
Resultados”. 

 

Estas valoraciones y puntajes son con-
trastadas con una escala de calidad 
de puntajes totales (fundamentada 
en rangos fijados por la SCA) sobre 50 
puntos posibles. Se obtiene, por tanto, 
un veredicto entre bueno, muy bueno, 
excelente y extraordinario.

El veredicto, finalmente, debe estar ex-
presado de forma que englobe en un 
párrafo la información identificada a lo 
largo de todo el proceso de análisis de 
condiciones generales básicas.

Conclusiones y 
Recomendaciones

Es pertinente indicar que básicamente 
la calidad del café y su bebida, puede 

ser concebida desde tres enfoques 
iniciales (todos ellos ligados y depen-
dientes entre sí): condiciones atmos-
féricas del cultivo y especies y varie-
dades de cafeto; condiciones del café 
verde y condiciones del café tostado.

 

Se debe tener en cuenta siempre que 
las diferencias entre gustos pueden 
surgir entre consumidores; por lo que 
el apegarse a parámetros objetivos 
ayudan a determinar una calidad más 
certera.

El tercer análisis de café (cata) logra 
determinar en gran medida, median-
te su proceso, la calidad de este pro-
ducto; debido a que el compendio de 
características que se reúnen en él 
desde un inicio, se hacen visibles en el 
café que se analiza en esta etapa. 

Así mismo, se recomienda dar a co-
nocer de una manera más simple, 
concreta y práctica las características 
organolépticas que debe tener un café 
de calidad. (guías aplicables, capacita-
ciones, degustaciones y análisis bási-
cos de café)

Fuente: (Toledo, 2015)
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Se hace necesario motivar en la aplica-
ción de catas simples que ayuden a de-
sarrollar una perspectiva de consumo 
en relación a las características orga-
nolépticas del café, así como fortalecer 
la información, difusión y promoción 
del café de calidad que oferta Ecua-
dor en el mercado interno y externo 
para lograr mayor posicionamiento, 
demanda y reconocimiento como país 
productor de café de calidad.
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Resumen

La preocupación de los jóvenes de hoy en capacitarse como arquitectos, inge-
nieros y diseñadores, se centra en la falta de visión espacial de la geometría y 
su entorno. Esta abstracción del ser humano de ver las cosas, analizarlas y plas-
marlas en un contexto de aprendizaje bidimensional o tridimensional resulta un 
trabajo difícil para el estudiante. La enseñanza en este aspecto tiene que ver con 
la edad adolescente, su formación en la etapa de bachillerato, en las estrategias 
de enseñanza de  la cátedra de Dibujo Técnico, para garantizar que esta visión se 
desarrolle y logre la atención del educando. El objetivo es “involucrar al alumno 
de Dibujo Técnico en las nuevas tecnologías, incentivarlo, motivarlo y despertar el 
interés en la materia a través del uso de estrategias informáticas enriquecedoras 
y que puedan servir como base para sus estudios superiores y su formación para 
el trabajo comunitario”.

A través de una prueba realizada en una institución educativa venezolana, se im-
plementó el uso de los programas de computación AUTOCAD y REVIT como ins-
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trumento aplicado en los métodos de enseñanza en estudiantes de cuarto año 
de bachillerato, para observar: qué resultados se obtendrían en su rendimien-
to estudiantil y verificar si se cumple el objetivo del estudio. La indagación tuvo 
muchas limitantes que fueron solventándose a medida del avance del trabajo, 
llegando a la conclusión de que la estrategia aplicada caló en el aprendiente, lo 
motivó y despertó en él, interés en la visualización de las figuras geométricas y su 
posición en el espacio.

Palabras clave: Tecnología, enseñanza, dibujo técnico, formación, Autocad, Revit.
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Cuando se habla de rendimiento aca-
démico se  hace referencia a la eva-
luación del conocimiento adquirido 
en el ámbito escolar, terciario o uni-
versitario de un estudiante. Con pre-
ocupación se ha observado mediante 
estudios realizados con anterioridad 
como es el caso del trabajo del Ing. 
Francisco Aguilera (2014). Universidad 
de Ambato. Ecuador) en su tesis: nom-
bra que el “rendimiento de los alum-
nos universitarios en la visión espacial 
del dibujo en carreras fundamentales 
como Ingeniería, Arquitectura, Dise-
ño Gráfico, Innovación Tecnológica 
y otras ramas del arte, es muy bajo y 
poco productivo”. Quizás la tendencia 
a este promedio, es la posibilidad de 
que los estudiantes de Dibujo Técnico 
en los primeros pasos de su enseñan-
za no tengan una buena comprensión 
y visualización de la representación de 
los objetos en el espacio o que simple-
mente no tengan ni la menor idea de 
lo que son los sistemas de represen-
tación gráfica. El incipiente practicante 
del dibujo comienza así un escabroso 
aprendizaje que limita sus conoci-
mientos y su avance efectivo en estas 
profesiones, que pueden hasta llegar 

a ser motivo de deserción temprana 
de sus estudios. De acuerdo a esto se 
plantea la inserción directa de nuevas 
tecnologías a través de estrategias 
metodológicas de enseñanza, que im-
priman un alto nivel de estimulación y 
creatividad en el alumno y así lograr el 
objetivo fundamental que no es nada 
más que lograr el desarrollo mental 
para entender el análisis y representa-
ción de los objetos a nivel bidimensio-
nal y tridimensional. 

Introducir los programas de dibujo y 
diseño Autocad y Revit Building en el 
estudio del Dibujo Técnico es algo que 
al alumno de bachillerato le impactaría 
y le interesaría muchísimo. No sólo por 
la estimulación y el incentivo que esto 
produzca, sino también despertaría en 
él sentimientos de creatividad y descu-
brimiento de métodos para realizar los 
trabajos de diseño y trazado de figuras 
geométricas, esto no quiere decir que 
debe abandonar el dibujo manual sino 
al contrario, le da herramientas tec-
nológicas fáciles de operar y con un 
altísimo margen de exactitud, cosa que 
no se lograría con los métodos tradicio-
nales.

Desarrollo
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Por otro lado los programas de bachi-
llerato en el área de Dibujo Técnico 
deben tener una articulación y no ser 
tan repetitivos, es aquí donde se apli-
ca que el educando de media superior 
en la parte final de sus estudios debe 
incursionar según la propuesta, al es-
tudio más avanzado del dibujo y utili-
zar  alta tecnología de hoy, para crear 
una nueva estrategia que permita al 
alumno incorporarse en las Tics (Tec-
nología de la Información y Comunica-
ción)  y escoger de ellas herramientas 
que pueda utilizar para mejorar enor-
memente la calidad de sus diseños y 
evocar sentimientos y emociones dife-
rentes a lo acostumbrado.

Otro punto importante es que este 
abordaje de la computación adosado 
a los estudios del Dibujo en el último 
año de la Educación Básica Superior, 
va a servir como un estímulo a la for-
mación para el trabajo  del estudian-
te, preparándolo para una actividad 
futura donde pueda desplegar de una 
manera más especializada sus conoci-
mientos y ejercer una profesión técni-
ca que le permita obtener beneficios 
económicos paralelo a que sirve de 
base para el estudio del Diseño Grá-
fico, Arquitectura y la gama de Inge-
nierías que utilizan este instrumento 

tecnológico como estrategia para la 
aplicación a proyectos de gran enver-
gadura en el ámbito nacional y mun-
dial.

¿Qué es el AUTOCAD?

El Autocad es un programa de compu-
tación para realizar dibujos asistidos 
o mejor dicho un trazador digital para 
realizar dibujos en dos y tres dimen-
siones que se instauró en el año 1982. 
Su nombre indica Auto como iniciales 
de la compañía que lo inventó Auto-
desk y cad que en inglés significa com-
puter assisted draw (dibujo asistido 
por computadora).           
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Según el blogista Moreno Silva Leonardo

¿Para qué sirve Autocad?
“Autocad es un programa, como su 
nombre lo dice, para diseñar, en 
el que se puede realizar todo tipo 
de dibujos técnicos, muy útil para 
ingenieros, arquitectos, etc, pudiendo 
crear diseños de todo tipo en 2d y 3d, 
planos, objetos, cortes de objetos, ya 
han creado la versión 2016 que tiene 
muchos avances en cuanto a 3d y he-
rramientas avanzadas, aprender total-
mente autocad toma tiempo, ya que 
es una herramienta profesional muy 
potente.

Funciones

Al igual que otros programas de Dise-
ño Asistido por Ordenador (DAO), Au-
toCAD gestiona una base de datos de 
entidades geométricas (puntos, líneas, 
arcos, y otros) con la que se puede 
operar a través de una pantalla gráfica 
en la que se muestran éstas, el llama-
do editor de dibujo. La interacción del 
usuario se realiza a través de coman-
dos, de edición o dibujo, desde la línea 

de órdenes, a la que el programa está 
fundamentalmente orientado. Las ver-
siones modernas del programa permi-
ten la introducción de éstas mediante 
una  interfaz gráfica de usuario en in-
glés GUI, que automatiza el proceso.

Como todos los programas de DAO, 
procesa imágenes de tipo  vectorial, 
aunque admite incorporar archivos 
de tipo fotográfico o  mapa de bits, 
donde se dibujan figuras básicas o 
primitivas (líneas, arcos, rectángulos, 
textos, etc.), y mediante herramientas 
de edición se crean gráficos más com-
plejos. El programa permite organizar 
los objetos por medio de  capas  o 
estratos, ordenando el dibujo en 
partes independientes con diferente 
color y grafismo. El dibujo de objetos 
seriados se gestiona mediante el uso 
de bloques, posibilitando la definición 
y modificación única de múltiples ob-
jetos repetidos.

Parte del programa AutoCAD está orien-
tado a la producción de planos, emplean-
do para ello los recursos tradicionales de 
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grafismo en el dibujo, como color, gro-
sor de líneas y texturas tramadas. Auto-
Cad, a partir de la versión 11, utiliza el 
concepto de  espacio modelo  y  espacio 
papel  para separar las fases de diseño 
y dibujo en  2D  y  3D, de las específicas 
para obtener planos trazados en papel a 
su correspondiente escala. La extensión 
del archivo de AutoCAD es .dwg, aunque 
permite exportar en otros formatos (el 
más conocido es el .dxf). Maneja también 
los formatos  IGES y STEP para manejar 
compatibilidad con otros softwares de 
dibujo.

El formato.dxf permite compartir di-
bujos con otras plataformas de dibujo 
CAD, reservándose AutoCAD el forma-
to.dwg para sí mismo. El formato.dxf 
puede editarse con un procesador de 
texto básico, por lo que se puede decir 
que es abierto. En cambio, el.dwg sólo 
podía ser editado con AutoCAD, si 
bien desde hace poco tiempo se ha 
liberado este formato (DWG), con lo 
que muchos programas CAD distintos 
del AutoCAD lo incorporan, y permiten 
abrir y guardar en esta extensión, con 
lo cual lo del DXF ha quedado relegado 
a necesidades específicas.

Es en la versión 11, donde aparece el 
concepto de modelado sólido a partir 

de operaciones de extrusión, revolu-
ción y las booleanas de unión, inter-
sección y sustracción. Este módulo 
de sólidos se comercializó como un 
módulo anexo que debía de adquirir-
se aparte. Este módulo sólido se man-
tuvo hasta la versión 12, luego de la 
cual, AutoDesk, adquirió una licencia a 
la empresa Spatial, para su sistema de 
sólidos ACIS.

El formato .dwg ha sufrido cambios al 
evolucionar en el tiempo, lo que impi-
de que formatos más nuevos .dwg no 
puedan ser abiertos por versiones an-
tiguas de AutoCAD u otros CADs que 
admitan ese formato. La última ver-
sión de AutoCAD hasta la fecha es el 
AutoCAD 20016, y tanto él como sus 
productos derivados (como Architec-
tural DeskTop ADT o Mechanical Des-
kTop MDT) usan un nuevo formato no 
contemplado o trasladado al OpenD-
WG, que sólo puede usar el formato 
hasta la versión 2000.

Las aplicaciones del programa son 
múltiples, desde proyectos y presenta-
ciones de  ingeniería, hasta diseño de 
planos o maquetas de arquitectura”.
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Revit Building (fig. 1) es otro programa 
desarrollado por la Compañía Revit 
Tecnology y luego adquirido por Au-
todesk que se basa en la tecnología 
BIM (Building Information Modeling) 
lanzado el 5 de Abril del 2000. Es un 
programa de modelado paramétrico 
que a diferencia de Autocad es multi-
direccional es decir se pueden  editar 
los parámetros al mismo tiempo en 
diferentes vistas. Este programa es 
muy utilizado en la modelación tridi-
mensional por lo fácil de aprender a 
manejar sus comandos. En este sof-
tware se pueden crear producciones 
muy realistas y versátiles de elemen-
tos tridi combinadas con imágenes 
de fotografía dando una sensación de 
fotorrealismo. Es importante mencio-

nar el cambio impresionante que el 
surgimiento de estos programas pro-
dujo en el ejercicio de la arquitectu-
ra y de la ingeniería como del diseño 
gráfico e industrial, cabe destacar que 
estas profesiones dieron un vuelco de 
360° a partir de la introducción de es-
tas tecnologías y otras como Archicad, 
3Ds Studio Max, Fusion, Inventor, In-
fraworks que revolucionaron el mun-
do del cálculo estructural y el diseño.

Ahora nos hacemos la siguiente pre-
gunta: ¿Por qué si estos programas 
tienen tiempo en el mercado de co-
nocimientos, no se han aplicado como 
estrategia de enseñanza aprendizaje 
del Dibujo Técnico en nuestras institu-
ciones educativas?

¿Qué es el REVIT BUILDING?

 Fig. 1  Pantalla del programa 
REVIT  
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Buscando respuestas podríamos enu-
merar algunas de ellas:

a) No hay docentes de media su-
perior con los conocimientos ne-
cesarios en los programas de la 
especialidad de Dibujo menciona-
dos anteriormente.

b) No existe una articulación entre 
los programas existentes en la 
malla curricular actual y ésta nue-
va iniciativa o mejor dicho estrate-
gia de aprendizaje del Dibujo Téc-
nico.

c) Recursos inexistentes en la mayo-
ría de las instituciones educativas, 
pues carecen de laboratorios de 
computación acordes con estas 
nuevas tecnologías.

d) Que las instituciones no cuentan 
con el apoyo de una buena red 
telemática que permita una me-
jor eficiencia de internet con fines 
educativos.

e) Que las instituciones no cuentan 
con espacios cónsonos, ni tampo-
co con la infraestructura adecua-
da para la instalación de los equi-
pos necesarios.

       

Tal vez por estas razones la enseñanza 
de Dibujo Técnico ha quedado como 
una materia de relleno para el conoci-
miento del estudiante de bachillerato, 
bueno, por lo que se refiere a los paí-
ses latinoamericanos y por ende en el 
Ecuador. Estudios recientes han abor-
dado este tema como lo es la Univer-
sidad de Ambato donde se realizó una 
tesis de maestría por el Ing. Francisco 
Aguilera, en Docencia y Currículo para 
la Educación Superior, bajo el tema: 
“¿De qué manera la aplicación del sof-
tware Autocad, incide en el aprendiza-
je de Dibujo Técnico, en el primer año 
de bachillerato del Colegio Diocesano 
San Pío X?” estudio realizado en una 
muestra de 80 alumnos bajo un uni-
verso de 950 estudiantes, arrojando 
resultados positivos de unos 1.36 pun-
tos de diferencia sobre el rendimiento 
de aquellos individuos que tuvieron la 
enseñanza tradicional de dibujo. Aho-
ra, esta estrategia ha sido aplicada con 
mucha anterioridad en países desa-
rrollados como por ejemplo Estados 
Unidos, Japón, Alemania, con un éxito 
rotundo en el aprendizaje de los alum-
nos y lo han aplicado en el área de la 
ingeniería, arquitectura, diseño indus-
trial, diseño gráfico entre otras.
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 En Venezuela a partir del año 2014 se 
comienza a dar una experiencia que 
todavía está vigente en el colegio bari-
nés “Unidad Educativa Nuestra Señora 
del Pilar”, institución católica de gran 
relevancia en la región, con alumnos 
del 1er año de bachillerato (una mues-
tra de 80 alumnos divididos en cuatro 
grupos  de 20 estudiantes cada uno) y 
bajo la tutoría del profesor Arq. Dou-
glas Armando Quintero Bastardo, do-
cente de la cátedra de Dibujo Técnico 
y con gran apoyo del profesor Rafael 
Hernández, también docente de di-
bujo, el profesor Carlos Ruso profesor 
del área de informática que tuvo en 
sus manos la incorporación del sof-
tware e instalación de redes internas 
y de la Madre Superiora Licenciada Sa-
bina Altuve directora del plantel, que 
dio la facilidad de espacios y equipos 
para que esta experiencia se diera y 
cuya metodología aplicada se mencio-
na a continuación.

En primera instancia se hizo un tra-
bajo de articulación de los contenidos 
programáticos de todas las cátedras 
de dibujo, con la finalidad de eliminar 
los temas repetitivos y anexar otros 
que pudieran ser utilizados en estu-
dios superiores como por ejemplo las 
proyecciones ortogonales de cuerpos 

geométricos. Esta actividad se aplicó 
a los contenidos de Dibujo I, II III y IV 
a través de identificación de temas. 
Es aquí donde se eliminan o añaden 
contenidos, para luego realizar una 
correlación del programa de dibujo 
del 1er. Año de Bachillerato y adaptar-
lo a los tutoriales del software de los 
programas Autocad y Revit, descritos 
anteriormente .

También se organizó el espacio a uti-
lizar para la experiencia, contando 
con 21 ordenadores de alta memoria 
colocados estratégicamente, tal qué 
pudieran colocarse en forma de “U” 
con un ordenador en el centro y parte 
final del aula para el tutor con su res-
pectiva pizarra acrílica, protectores de 
corriente, red instalada para internet, 
proyector y pantalla. En esta estrategia 
de enseñanza no se descartó el uso 
del dibujo tradicional por lo menos a 
nivel de bosquejo, y el estudiante cum-
ple su rol de transcriptor o trazador de 
ilustraciones de forma manual a forma 
digital, pasando por el proceso tutora-
do de aprendizaje de los comandos 
utilizados en el programa de compu-
tación. Es importante acotar que el 
objetivo principal de esta experiencia 
es involucrar al alumno de dibujo en 
las nuevas tecnologías, incentivarlo, 
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motivarlo y despertarle el interés en 
la materia a través del uso de estra-
tegias informáticas enriquecedoras y 
que puedan servir como una forma de 
entrar en la formación para el trabajo 
comunitario. 

Resultados

Al principio fue engorroso hacer un 
seguimiento para evaluar el proceso, 
no se contaba con una red interna de 
procesamiento de datos, las interrup-
ciones en el fluido eléctrico, ordenado-
res arcaicos y de poca memoria que no 
daban la talla para soportar el progra-
ma, falta de proyectores para realizar 
los tutoriales, clase diaria interrumpida 
por falta de tiempo, cómo almacenar 
tantos datos y evitar copias entre alum-
nos. Estos problemas causados por 
la aplicación de una estrategia nueva, 
fueron solventándose a medida que se 
abordaba rápidamente en la solución. 
El tutor a través de la red interna, envía 
la información que necesita el alumno 
para iniciar su trabajo, vía proyección el 
docente realiza el tutorial y la clase dia-
ria, el estudiante por repetición elabora 
la actividad y finalizado el procedimiento 

envía de regreso la información de su 
trabajo al ordenador piloto guardándo-
lo en un archivo diario para luego ser 
evaluado. Todo esto dio como resultado 
que el estudiante prestara una atención 
permanente a cada una de las lecciones 
dadas,  logrando en él una gran satis-
facción al ver una calidad altísima de 
producción de sus dibujos, y por ende 
un alto rendimiento en su trabajo, cues-
tión que con los métodos tradicionales 
difícilmente se hubiera podido lograr, 
además de adquirir habilidades y des-
trezas en el campo de la tecnología y 
estar acordes con las necesidades que 
requiere el individuo de hoy día.

Resultados en el Estudiante

1. El alumno se involucra en su pro-
pia enseñanza.

2. El estudiante piensa, analiza, crea 
y aprende haciendo.

3. La característica fundamental de 
la actividad es la atención en su 
trabajo. 

4. Sigue lineamientos, procesos y 
métodos de aprendizaje.
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5. Comparte ideas y mantiene una 
actitud de cooperación.

6. El estudiante mantiene una ex-
pectativa y control sobre su traba-
jo.

7. Prácticamente el estudiante se 
autoevalúa.

8. Adquiere una formación para el 
trabajo que puede aplicarla en la 
comunidad.

9. Experiencia en programas que va 
a utilizar en estudios superiores y 
avance profesional.

Resultados en el Docente

a) Deja de ser el docente de clase 
magistral y se convierte en el tutor 
generador de información e ideas.

b) Mantiene un estudio vigente y ma-
neja las Tics para aplicarlas como 
estrategia de enseñanza-aprendi-
zaje.

c) Procesa los datos y evalúa de una 
manera directa, cómoda y rápida, 
como también aplica efectivamen-
te los procesos y métodos heurís-
ticos en clase.

Conclusión       

Esta experiencia lleva dos años apli-
cándose en esta institución con gran 
éxito y con miras a expandirse a otros 
niveles de la educación básica y áreas 
de la enseñanza. La innovación tecno-
lógica aplicada en el Dibujo Técnico 
con el Autocad, Revit, 3d Max Studio 
entre otros, está causando un revuelo 
en Latinoamérica, donde más y más 
instituciones se anexan a esta prác-
tica de educación. Sin embargo, los 
docentes noveles deben formarse en 
el marco de esta nueva pedagogía, es-
pecializarse en estos programas, cur-
sar maestrías y postgrados sobre las 
Tics, estudiar métodos e instrumentos 
para la instrucción, basados en la in-
novación tecnológica, formar parte de 
talleres, foros y asistir a conferencias 
cuyas ponencias tengan que ver con 
el tema. Por otro lado, las instituciones 
educativas deben buscar los recursos 
necesarios para instaurar laborato-
rios acordes a este innovador ensayo 
y lograr equiparse con hardware de 
último modelo. Es importante pro-
mover cursos de especialización para 
los docentes que laboran en este u 
otros campos de la educación. Utilizar 
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todos los medios disponibles como 
tutoriales, conversatorios, debates, 
involucrando a docentes, directivos, 
estudiantes y miembros de la comuni-
dad, con el fin de intercambiar ideas, 
fomentar acuerdos, para aplicar estos 
métodos basados en la novedad cien-
tífica, que no son más que un benefi-
cio al estudiante del futuro.
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Anexos

Alumnos en plena actividad del proceso de apren-
dizaje del Dibujo Digital.

El alumno se involucra en su propia enseñanza.

El estudiante piensa, analiza, crea y aprende ha-
ciendo.

La atención en su trabajo es la característica.
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Sigue lineamientos, procesos y métodos de apren-
dizaje.

Comparte ideas y mantiene una actitud de coope-
ración.

El docente actúa como un tutor facilitador de es-
trategias del conocimiento.

El estudiante mantiene una expectativa y control 
sobre su trabajo.
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Resumen

El emprendimiento es una forma de creatividad y puede ser etiquetado como 
“creatividad emprendedora” o “creatividad de negocios”, porque los nuevos ne-
gocios son y deben ser originales e innovativos. La creatividad es un proceso que 
genera nuevo conocimiento, esto es, elementos no relacionados previamente 
son sintetizados para aportar una nueva comprensión, a través de un proceso 
mental. Sin embargo, a pesar de su importancia para la sociedad, varios factores 
han contribuido al abandono de la creatividad como un tema de investigación. 
Además, gestionar el proceso creativo es muy difícil y esto probablemente explica 
por qué solo las últimas etapas son tratadas dentro de la “perspectiva de gestión 
económica” (más enfocada sobre la clausura cognitiva y las etapas analíticas del 
proceso creativo). Mientras ve al más temprano, abierto e intuitivo proceso cogni-
tivo, durante las etapas iniciales, como misterioso y exterior al reino del discurso 
científico, dentro de la “perspectiva de gestión creativa” (útil para estudiar todas 
las etapas y el proceso total de desarrollo del producto y de la empresa). Por 
último, son necesarios los modelos más amplios de investigación que incluyen 
múltiples factores de influencia, para proveer una respuesta teórica más comple-
ta, ya sea para la creatividad emprendedora, artística o científica. Es por esto, que 
el objetivo de este artículo es profundizar en el estudio teórico de la relación en-
tre el proceso creativo y el emprendedor, en los diferentes niveles de análisis: la 

El Proceso Creativo y Emprendedor
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persona, el grupo, la organización y el 
contexto, así como sus componentes, 
procesos y relaciones.

Palabras clave: Emprendedor; Creati-
vidad; Proceso Creativo; Ideas

Introducción

La creatividad2 es una característica in-
nata en todos los humanos, existe y es 
un fenómeno valioso para ser investi-
gado, aunque debido a su naturaleza 
subjetiva e intangible es difícil de pro-
bar científicamente. Ha sido estudiada 
desde la perspectiva de rasgos psico-
lógicos y como un factor social, pero 
abarcar ambas perspectivas de mane-
ra simultánea permite un entendimien-
to más valioso en el nivel individual, 
organizacional y social (Fillis, 2002). Se 
deduce que la creatividad es un fenó-
meno bastante complejo, que sirve de 
base al proceso de generación de una 
idea novedosa. Y son necesarios los 
modelos más amplios de investigación, 
que incluyen múltiples factores de in-

fluencia, (tales como conocimiento, 
habilidades cognitivas, motivación, per-
sonalidad y contexto medioambiental), 
para proveer una respuesta teórica 
más completa, ya sea para la creativi-
dad emprendedora, artística o científi-
ca (Ward, 2004).

Así mismo, si vemos la creatividad 
emprendedora como la generación 
e implantación de apropiadas e in-
novadoras ideas para establecer una 
nueva empresa, entonces se volverán 
relevantes una serie de factores inter-
nos y externos al emprendedor (Ward, 
2004). De acuerdo a la definición de 
Sternberg & Lubart (1999), el empren-
dimiento es una forma de creatividad 
y puede ser etiquetado como “creativi-
dad emprendedora” o “creatividad de 
negocios”, porque los nuevos negocios 
son originales e innovativos. También 
Sternberg (1999) define la creatividad 
como la habilidad para producir traba-
jo que es novedoso (ej.: original e ines-
perado) y apropiado (ej.: útil y adaptado 
a las tareas) (Lee, Florida & Acs, 2004).

     2Creatividad: Hay varias definiciones de creatividad, tales como, “pensamiento divergente con fluidez, flexibilidad, 
originalidad y elaboración”, pero el más claro podría ser el “desarrollo de nuevas ideas que son útiles” (Björkman, 
2004). También es descrita como la “habilidad para hacer o llevar a la existencia nuevas ideas, valoradas social-
mente” (Tomic & Brouwers, 1999). La creatividad es el proceso de pensamiento que nos ayuda a generar ideas que 
causan progreso, y es altamente generativa por naturaleza (Eskildsen, Dahlgaard & Norgaard, 1999).
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Tan importante es el impacto de la 
creatividad en nuestra vida, que se han 
hecho llamados para el establecimien-
to de universidades de la creatividad, 
centrándose en la enseñanza y el cui-
dado de su técnica y habilidades. Sin 
embargo, a pesar de su percibida im-
portancia para la sociedad, varios fac-
tores han contribuido al abandono de 
la creatividad como un tema de inves-
tigación, incluyendo la noción de que 
es un fenómeno místico que implica 
un proceso espiritual que no se siente 
confortable con el escrutinio académi-
co (Fillis & Rentschler, 2010).

A principios del siglo XX, las escuelas 
de psicología como el estructuralismo, 
funcionalismo y el conductismo deci-
dieron ignorar la creatividad, mientras 
los “expertos” en creatividad populista 
promovieron el pensamiento creativo 
sin fundamentación, a través de probar 
su validez. Sin embargo, hay ahora pu-
blicaciones dedicadas a la investigación 
de la creatividad, tales como, Journal of 
Creative Behavior y Creativity Research 
Journal que han contribuido a introdu-
cir un aire de respetabilidad a su estu-
dio (Fillis & Rentschler, 2010).

Descripción del Proceso 
Creativo

Una forma de entender la creatividad 
es pensar en sus atributos particulares 
dentro de un proceso, producto, servi-
cio, lugar o persona, y como una forma 
de experticia o como una habilidad. La 
evidencia de la creatividad abarca mu-
chos siglos si no milenios y por eso es 
importante identificar cualquier factor 
histórico longitudinal que le ha dado 
forma. La creatividad ha sido relacio-
nada al genio, y en la ciencia, los ne-
gocios y el arte, una gran cantidad de 
personas han alcanzado una condición 
heroica a través de sus filosofías, des-
cubrimientos, prácticas y productos 
creativos (Fillis & Rentschler, 2010).

Además de ser una característica de 
la personalidad, la creatividad ha sido 
fundamentada sociológicamente, por 
lo que se reconoce su aporte humano 
más que científico. Se han hecho una 
cantidad de intentos para modelar, 
medir y probar la creatividad, aunque 
se reconoce que no hay una sola inter-
pretación capaz de capturar su esen-
cia. La creatividad es también vista 
como un elemento central en la resolu-
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ción de problemas y hay una cantidad 
de maneras en las que el pensamiento 
creativo puede facilitar la toma de de-
cisiones. Entre la investigación de un 
artista versus la orientación al merca-
do, también se ha demostrado que la 
creatividad para su propio bien, puede 
dar lugar a resultados rentables (Fillis & 
Rentschler, 2010).

La creatividad es un proceso que ge-
nera nuevo conocimiento, esto es, 
elementos previamente no relacio-
nados son sintetizados para aportar 
una nueva comprensión a través de 
un proceso mental (Kristensen, 2004). 
Una característica clave para descubrir 
algo nuevo y ser creativo es la habilidad 
para pensar en maneras que difieren 
de las líneas establecidas de pensa-
miento, tal como asociando elementos 
previamente no relacionados unos con 
otros (Schweizer, 2006).

Al revisar varios modelos, los cuales in-
cluyen el momento de iluminación o el 
nacimiento de la idea, se ha sugerido 
que el proceso de generación de ideas 
podría ser descompuesto en tres mo-
mentos (Tomic & Brouwers, 1999) (Fi-
gura 1):

a) Previo a la iluminación (antes de la 
creación de la idea)

b)  Durante la iluminación (nacimiento 
de la idea)

c)  Posterior a la iluminación (después 
de la creación de la idea)

Aunque (Wallas, 1926) introdujo un 
modelo del proceso creativo consis-
tente en cuatro fases, las que son 
preparación, incubación, iluminación y 
verificación (Kristensen, 2004), la evi-
dencia empírica para su validez casi no 
existe (Tomic & Brouwers, 1999). 

Mientras (Nyström, 1998) afirma que 
el proceso creativo individual como 
se describió y estudió en la literatura 
psicológica, va desde vagas, subjeti-
vas y constructivas imágenes de un 
futuro deseado, hacia precisos resul-
tados que pueden ser objetivamen-
te verificados en relación a criterios 
socialmente aceptados. Por lo tanto, 
las etapas tempranas, más holísticas, 
abiertas y dinámicas están caracteri-
zadas principalmente por procesos de 

Figura 1
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pensamiento divergente, mientras las 
últimas etapas más reduccionistas, ce-
rradas y estáticas están basadas sobre 
pensamiento convergente. Pero, para 
comprenderlo es necesario considerar 
el proceso creativo completo (Figura 2).

Además, gestionar el proceso creativo 
es muy difícil y esto probablemente 
explica por qué solo las últimas etapas 
son tratadas dentro de la “perspectiva 
de gestión económica” (más enfocada 
sobre la clausura cognitiva y las últimas 
etapas analíticas del proceso creativo). 
Mientras ve al más temprano, abierto 
e intuitivo proceso cognitivo, durante 
las etapas iniciales, como misterioso y 
exterior al reino del discurso científico, 
dentro de la “perspectiva de gestión 

creativa” (útil para estudiar todas las 
etapas y el proceso total de desarrollo 
del producto y de la empresa) (Nys-
tröm, 1998).

Por otra parte, si asumimos que crea-
tividad significa proceso de descubri-
miento, sólo el economista Schum-
peter lo aplica de esa forma, porque 
para otros como Kirzner es sólo una 
externalidad económica. Por lo que la 
“perspectiva de gestión económica” del 
proceso creativo puede ser vista como 
una moderna visión de mundo, mien-
tras las etapas tempranas del proceso 
creativo pueden ser vistas como una 
visión posmoderna, donde la apertura 
de los sistemas sociales es una dife-
renciación clave de esta “perspectiva 
de gestión creativa” caracterizada por 
indeterminación, ambigüedad, des-
orden, informalidad, heterogeneidad, 
diferenciación, imágenes, intuición y 
una construcción, más que un discurso 
sistemático (Nyström, 1998).

En un sentido estático, es posible defi-
nir creatividad como pensamiento con-
vergente, que refina y usa conocimien-
to existente, para resolver problemas 
bien definidos y estructurados. Por lo 
cual la creatividad y el análisis se vuel-
ven términos casi sinónimos y al reco-
lectar, formalizar y evaluar información, 
proveen la base principal para la toma 
de decisiones. Aunque esta visión está-

Figura 2
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tica oscurece y niega la necesidad para 
la creatividad y la innovación3, por lo 
cual es necesario un modelo dinámico 
para entender y promover un cambio 
radical (Nyström, 1998).

Ahora en un sentido dinámico se pue-
de definir creatividad como la manera 
en la cual los pensamientos divergen-
tes y convergentes juntos pueden con-
tribuir a nuevo conocimiento, porque 
el pensamiento divergente está basa-
do sobre imágenes visuales e intuición, 
y el pensamiento convergente sobre 
un análisis formal y una lógica deduc-
tiva, lo cual significa que es necesario 
ir más allá de la perspectiva analítica 
económica y considerar también me-
canismos cognitivos psicológicos y di-
ferencias individuales en la habilidad 
creativa (Nyström, 1998).

Generación de Ideas

Por siglos el ser humano ha intentado 
entender el proceso de generar nuevas 
ideas y a través del tiempo se sostuvo la 
creencia que éstas venían del exterior 

(los responsables eran dioses, musas 
o una intuición inexplicable), mientras 
en la segunda mitad del siglo XIX hubo 
un incremento del interés científico y 
se comenzó a investigar este proceso. 
Entonces, generar nuevas ideas y en-
contrar nuevas soluciones es esencial 
para sobrevivir y contribuir al desa-
rrollo de la humanidad. La creatividad 
abarca este proceso donde las ideas 
deben ser originales, convenientes a 
un propósito, nuevas para la persona 
que las crea y que sirvan para obtener 
como resultado una nueva solución a 
un problema, método, mecanismo, ob-
jeto o forma artística. No es fácil clarifi-
car qué significa obtener nuevas ideas, 
pero hay un creciente interés en la ge-
neración de ideas como un importante 
componente de la efectividad profesio-
nal (Tomic & Brouwers, 1999).

Cabe destacar el concepto de “nove-
dad”, que significa algo que nunca ha 
pasado o ha sido hecho antes. Pero es 
necesario determinar cuál es el nivel 
mínimo de novedad para poder em-
plear el término creatividad, porque en 
el nivel más bajo podría significar sólo 
“diferente” y esto haría todo novedoso, 

    3Innovación: El término innovación es notoriamente ambiguo, por lo tanto es mejor seleccionar una definición 
amplia como “la exitosa explotación de nuevas ideas”, porque ella contiene los posibles tipos de innovaciones 
que se espera encontrar en una organización (Adams, Bessant & Phelps, 2006).
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porque cada cosa es en principio dife-
rente de todas las cosas en el pasado. 
Por lo tanto, la idea básica parece ser 
la de un continuo de creatividad, que 
va desde mínima a máxima novedad 
en la solución de problemas, el que da 
sentido al concepto de grados de crea-
tividad (Kaufmann, 2004). Tendemos a 
asociar creatividad con las artes y pen-
sar que es la expresión de ideas alta-
mente originales, pero en los negocios 
esto no es suficiente, por lo que para 
ser creativa una idea debe también ser 
apropiada, útil y procesable, y debe in-
fluir en algo la manera como se hace el 
negocio.

 (ej.: mejorar un producto, servicio o proce-
so) (Amabile, 1998) (Figura3).

Una fase crítica en el desarrollo de un 
producto, servicio o proceso es la fase 
temprana de la idea creativa, no obs-

tante, uno de los últimos aspectos en 
entender son los “saltos de creatividad”, 
tomando en cuenta que todo depende 
de una persona o equipo que viene 
con una buena idea y la desarrolla más 
allá de su estado inicial (Kristensson, 
Magnusson & Matthing, 2002). Un salto 
de creatividad fuera de lo previamente 
existente, del pensamiento convencio-
nal o de las ideas ya aceptadas es un 
criterio fundamental, porque lo crea-
tivo está caracterizado por estar en 
conflicto con una trayectoria existente 
y apunta a su modificación, es decir, 
lo propio de la creatividad es ser una 
actividad que reemplaza un sistema de 
reglas existente para un cierto espacio 
conceptual, por uno nuevo y diferente 
(Kaufmann, 2004).

Académicos y practicantes han puesto 
énfasis sobre las ideas únicas percibi-
das por el consumidor, es decir, este 
último está pensado como un co-pro-
ductor y generador de ideas para nue-
vos productos y servicios, y como una 
valiosa fuente para iniciar ideas renta-
bles, por lo tanto, la interacción entre 
consumidores y fabricantes mejora 
el nivel de creatividad (Kristensson et 
al., 2002). No obstante, muchos em-
prendedores de empresas artesanas 
prosperan por su fe en el valor de su 

Figura 3



i n s t i t u t o  t e c n o l ó g i c o  s u p e r i o r  p a r t i c u l a r  s u d a m e r i ca n o

c o o r d i n a c i ó n  d e  i n v e s t i g a c i ó n1 3 6

producto, y la calidad del trabajo y su 
reputación sirven como estímulo a la 
demanda de consumidores, porque si 
cada artista, ingeniero, músico y arqui-
tecto hubiera escuchado la opinión del 
público, no habría nuevos momentos 
creativos, desarrollo teórico y avances 
del entendimiento (Fillis, 2002).

Los emprendedores enfrentan desa-
fíos significativos tales como generar 
o reconocer ideas que tienen el po-
tencial para ser desarrolladas como 
bienes o servicios. La perspectiva de 
cognición creativa ve a las ideas como 
el resultado natural de aplicar opera-
ciones mentales básicas en estructu-
ras de conocimiento existente, por lo 
que la originalidad de una idea, que es 
el balance entre su novedad y familia-
ridad, será determinada por los proce-
sos empleados y la manera en la que 
se accede al conocimiento existente 
(Ward, 2004). 

En resumen, para ser capaces de ge-
nerar ideas y reconocerlas, los em-
prendedores deben tener altos niveles 
de motivación intrínseca, creer lo sufi-
ciente en ellas para empujarlas aún en 
la fase de retroalimentación negativa, 
tener al menos alguna expectativa de 
recompensa externa y una capacidad 

de persuadir a otros acerca de su va-
lor. Ellos necesitan los ingredientes y 
requisitos para invertir en ideas actual-
mente desconocidas, no populares o 
de bajo valor, para desarrollar y vender 
esas ideas a otros con un valor más 
alto (Ward, 2004).

La Persona Creativa

Desde la década de 1960 la investi-
gación se ha centrado en áreas de la 
creatividad como: una habilidad inte-
lectual, la formación del pensamiento 
creativo, el individuo creativo, la rela-
ción con la inteligencia, las personas 
creativas como solucionadores de pro-
blemas divergentes y la comprensión 
científica de la creatividad. La creativi-
dad se ve influida por estilos de pen-
samiento, motivación y cultura. Cada 
individuo nace con habilidades espe-
cíficas de dominio, por ejemplo, algu-
nas personas son más talentosas en 
el arte o la música que otros. Algunos 
investigadores creen que la creatividad 
se puede enseñar, mientras que otros 
sienten que sólo puede ser facilitada. 
En algunos programas de maestría, 
los estudiantes se exponen a la teo-
ría de la creatividad, pero no dejan de 
experimentar con el fin de sacar sus 
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propias soluciones creativas a un pro-
blema particular. La creatividad se lo-
gra mejor cuando los descubrimientos 
son posibles en caminos flexibles, ex-
ploratorios y no predeterminados. Las 
soluciones creativas no necesitan ser 
complejas, especialmente en el campo 
de los negocios, donde las respuestas 
relativamente básicas son capaces de 
causar el éxito de la organización (Fillis 

& Rentschler, 2010).

Décadas de investigación han revelado 
que la creatividad de una persona de-
pende de tres tipos de factores (Amabi-
le & Sensabaugh, 1987):

1) Habilidades con relación a compe-
tencias (conocimiento, talento y ex-
periencia)

2) Habilidades relacionadas a la crea-
tividad (estilos de pensamiento y 
trabajo)

3) Motivación a la tarea (percepciones 
de una persona de esa motivación)

Y también se puede afirmar que algu-
nas de las características favorables 
para la creatividad en las personas son 
(Amabile & Sensabaugh, 1987):

a) La auto–motivación (internamente 

motivado, entusiasta, estimulado e 
involucrado)

b) Las habilidades cognitivas especiales 
(tener habilidades para resolver pro-
blemas, tales como las analíticas, las 
de razonamiento e intuición)

c) La orientación al riesgo (poseer acti-
tudes y un estilo no convencional, y 
la atracción por el desafío)

La creatividad consiste en los siguien-
tes recursos naturales de una persona 
(Amabile, 1998) (Figura 4):

El Pensamiento Creativo: se refiere a 
cómo las personas abordan los proble-
mas y las soluciones, y a su capacidad 
para poner ideas existentes juntas en 
nuevas combinaciones.

- La Experticia:  abarca todo eso que 
una persona sabe y puede hacer en 

Figura 4
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el amplio dominio de su trabajo, no 
importa como lo adquirió si a tra-
vés de educación formal, experien-
cia práctica o interacción con otros 
profesionales.

- La Motivación: determina qué harán 
realmente las personas.

Una persona creativa es quien busca 
nuevo conocimiento motivada por la 
curiosidad, quiere lograr algo, es capaz 
de tolerar la ambigüedad, permanece 
en la indecisión más tiempo y muestra 
una actitud de toma de riesgo. Aunque 
el estilo de vida, además de estar en el 
lugar y el momento adecuado, también 
juegan un importante rol en la creati-
vidad, lo que significa que la persona 
debe encontrar el campo de expertos 
y el dominio de conocimiento relacio-
nado (Kristensen, 2004).

En las personas, la creatividad se logra 
a menudo por un proceso que combina 
información consciente y subconscien-
te, mientras en los grupos es una con-
secuencia de procesar y compartir in-
formación consciente, porque crear es 
una forma de aprendizaje que pone a 
disposición información y conocimien-
to que facilita la creatividad (Huber, 
1998). Toda innovación comienza con 
ideas creativas y depende de personas 

o equipos con una buena idea que la 
desarrollen más allá de su estado ini-
cial, por tanto, desde la aproximación 
psicológica enfocada sobre los rasgos 
de las personas creativas, suponemos 
que el entorno social puede influir el 
nivel y la frecuencia del comportamien-
to creativo (Amabile et al., 1996).

Creatividad y Grupo

La creatividad es en parte un proceso 
social y aunque la investigación inicial la 
enfocó como un rasgo individual, luego 
se ha dirigido hacia los factores contex-
tuales que pueden afectarla, es decir, 
una psicología social de la creatividad 
demanda que la persona creativa sea 
puesta dentro de una red de relaciones 
interpersonales (Perry-Smith & Shalley, 
2003). Además, el estudio de la crea-
tividad se enfoca sobre los procesos 
cognitivos y motivacionales que ayudan 
a explicarlo y sugiere que las relacio-
nes sociales son importantes para este 
proceso, aunque, todavía se sabe poco 
sobre cómo el contexto social afecta el 
pensamiento individual que lleva a la 
generación de ideas creativas o nuevas 
soluciones (Perry-Smith, 2006). 
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La improvisación en la conversación es 
una de las mejores maneras de generar 
revelaciones creativas, porque involucra 
un intercambio de información, crea un 
espacio recíproco en el que otra reali-
dad o sorpresa puede aparecer y se 
descubre el poder generativo del len-
guaje. Al hacer pública nuestra incerti-
dumbre y duda, existe la posibilidad de 
acceder a una inteligencia de grupo que 
nos permite compartir pensamientos 
para encontrar una solución colectiva. 
Sin preguntas no puede haber verda-
dera creación, particularmente si la res-
puesta no es conocida aún, y es un gran 
desafío el aprendizaje para vivir con 
preguntas no resueltas (Jones, 1997).

Las revelaciones creativas no llegan en 
una forma terminada, por lo cual los 
modelos que usamos para crear signi-
ficado y tomar acción en nuestro mun-
do deben volverse explícitos, testados 
y examinados. Por esto, la creatividad 
fluye desde las relaciones y es muy di-
fícil acceder a intuiciones creativas so-
bre lo propio, porque crear involucra 
olvidarse de uno mismo, basarse en el 
sentido del otro e “imaginar lo real en 
el otro”. Al estar comprometidos en un 
diálogo, las intuiciones emergen como 
función del espacio creado entre dos o 
más personas (Jones, 1997).

Los vínculos débiles en las redes per-
sonales facilitan el pensamiento autó-
nomo debido a que es menos proba-
ble que la persona se identifique con 
un grupo, lo que evita la conformidad 
automática y facilita la creatividad. Al 
contrario, los grupos de vínculos fuer-
tes tienden a restringir la creatividad, 
porque la información y las visiones 
circulan rápidamente y son redundan-
tes, es decir, resulta un contagio por 
cohesión que involucra actitudes, opi-
niones y creencias compartidas, y no 
permite que la información útil emerja 
de otros grupos (Perry-Smith & Sha-
lley, 2003).

Contexto para la 
Creatividad

Recientemente se ha identificado 
un cambio en la economía, pasan-
do desde las actividades basadas en 
conocimiento hacia la creatividad, la 
innovación, el emprendimiento y la 
imaginación. La creatividad permite a 
la organización aprovechar las opor-
tunidades que se desarrollan como 
resultado de cambios en las condicio-
nes ambientales. La creatividad impli-
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ca una respuesta perceptiva hacia el 
medio ambiente que puede inducir 
una alta o baja frecuencia del esfuerzo 
creativo. El término “intensidad creati-
va” se utiliza para ilustrar los efectos 
combinados del grado y la frecuencia 
de los comportamientos creativos a 
nivel individual, organizacional o social 
(Fillis & Rentschler, 2010).

La creatividad individual dentro de 
una organización contribuye a la ven-
taja competitiva total y a la innovación 
organizativa, mientras que los equi-
pos o grupos de individuos creativos 
aumentan aún más esta ventaja. La 
contribución de la creatividad a la 
economía actual la hace central para 
el negocio, la ciencia y el esfuerzo so-
cial (Fillis & Rentschler, 2010).

El fomento de la creatividad se vuel-
ve una cuestión de crear condiciones 
favorables individuales y organizacio-
nales, y esto significa que el clima y 
la cultura organizacional pueden ser 
los más importantes factores a con-
siderar (Nyström, 1998). La evidencia 
muestra que algunos de los determi-
nantes más relevantes de la creativi-
dad en las organizaciones son los es-
tímulos del medioambiente (Amabile 
& Sensabaugh, 1987), tales como:

a) Libertad para escoger qué hacer o 
cómo lograrlo, con un sentido de con-
trol sobre el trabajo e ideas propias.

b) Buena gestión de proyectos, con pla-
nificación y organización, claras metas 
y definición del problema, buena co-
municación y una gerencia con buenas 
habilidades interpersonales que tenga 
fe en el equipo, y sirva como un mode-
lo positivo.

c) Suficientes recursos, incluyendo di-
nero, equipamiento, información y per-
sonas.

d) Varias características organizaciona-
les como tener una atmósfera colabo-
rativa, una alta expectativa de creativi-
dad, una aceptación del fracaso y una 
estructura no burocrática.

Las organizaciones caracterizadas por 
la creatividad e innovación son aque-
llas expertas en mantener medioam-
bientes internos donde la adquisición 
de información, distribución e interpre-
tación colectiva son procesos efectivos 
que ocurren comúnmente. Por lo tan-
to el aprendizaje es gestionado con el 
propósito de mejorar el resultado, es 
decir la relación entre aprendizaje or-
ganizacional, creatividad e innovación 
es bi-direccional y sinérgica. Las inves-
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tigaciones muestran que la cantidad y 
variedad de información a la cual una 
persona es expuesta, es un importan-
te determinante de su creatividad, así 
no hay duda que los medioambientes 
ricos en información contribuyen a la 
creatividad (Huber, 1998).

Para alentar la creatividad, siempre 
debe haber debajo de las personas 
quienes realizan sugerencias una “red 
segura” (como la de los trapecistas en 
un circo), y por otro lado, la motivación 
intrínseca puede ser incrementada por 
sutiles cambios en el entorno de una 
organización, que caen dentro de seis 
categorías generales: desafío, libertad, 
recursos, características del trabajo en 
grupo, animación de la supervisión, y 
apoyo organizacional (Amabile, 1998). 
También se ha argumentado que el 
espacio físico significa mucho para el 
bienestar emocional de las personas, 
lo cual es fundamental para el traba-
jo creativo, es decir, el lugar y espacio 
pueden facilitar el proceso creativo, 
aunque hay limitado conocimiento 
sobre cómo lo fomenta (Kristensen, 
2004).

El emprendimiento está asociado con 
entornos regionales que promueven 
y valoran la diversidad y creatividad, 

es decir, en conjunto la formación de 
nuevas empresas está asociada con 
la creatividad. Las regiones creativas 
y abiertas a la diversidad poseen un 
entorno que promueve la innovación y 
acelera el flujo de información, guian-
do a la formación de nuevos negocios. 
Las ciudades funcionan como “incuba-
doras” de creatividad e innovación. Se 
supone que la presencia y concentra-
ción de bohemios en un área, crea un 
medioambiente que atrae a otro tipo 
de personas talentosas y promueve la 
creatividad de capital humano, resul-
tando en creatividad de negocios (Lee 
et al., 2004).

Las ciudades funcionan como sistemas 
abiertos y diversos para atraer perso-
nas talentosas desde varias trayecto-
rias y estimulan sus capacidades crea-
tivas y de innovación, que son fuerzas 
que sirven de base para el emprendi-
miento. Mientras, la diversidad econó-
mica es un factor clave en el crecimien-
to de una ciudad, donde las personas 
creativas juntas, generan nuevas y no-
vedosas combinaciones de tecnología 
existente y conocimiento para crear 
innovación y como resultado nuevas 
empresas (Lee et al., 2004).
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Conclusiones

La profundización de la investigación 
teórica sobre el proceso creativo con 
relación al emprendimiento, permite 
comprender la manera más adecua-
da de fomentar la generación de ideas 
innovadoras, para el desarrollo de pro-
ductos, servicios o procesos originales, 
que ayuden a consolidar el éxito de las 
organizaciones, así como solucionar 
los problemas sociales y medioambien-
tales de su contexto. Además, facilita la 
comprensión de las competencias que 
el emprendedor necesita obtener para 
mejorar su creatividad, con el objeti-
vo de generar vínculos más efectivos 
dentro de sus redes personales, para 
promover el proceso creativo grupal, 
así como desarrollar las característi-
cas del contexto físico, organizacional 
y regional, que permiten estimular al-
gunas áreas de las organizaciones y de 
las ciudades con una sinergia creativa y 
emprendedora.
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Resumen

La ponencia que presentamos surge a partir del trabajo realizado en la provin-
cia de Cotopaxi en los cantones de Latacunga, Pujilí, Saquisilí, Salcedo, Sigchos, 
Pangua y La Maná, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el Modelo 
de Educación Dual en la carrera de Técnicos en Atención Primaria de la Salud 
en el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi (antes denominado Ramón Barba 
Naranjo) de la ciudad de Latacunga en el año 2015. El 8 de diciembre de 2011 
se aprueba el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) que tiene como ob-
jetivo integrar y consolidar la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada 
(APS-R) en los tres niveles de atención, reorientando los servicios hacia la pro-
moción de la misma y la prevención de la enfermedad, a fortalecer el proceso de 
la recuperación, a la rehabilitación de la salud y cuidados paliativos para brindar 
una atención integral de calidad y de profundo respeto a las personas en su di-
versidad y en su entorno con énfasis en la participación organizada de los sujetos 
sociales. Mediante las Resoluciones No. RPC-S0-04-No.033-2013 de 30 de enero 
de 2013 y RPC-SO-17-No. 140-2013 de 8 de mayo de 2013, el Consejo de Educa-
ción Superior (CES) aprobó la carrera de Técnico Superior de Atención Primaria 
en Salud para que sea ofertada en el instituto.

1 Lic. En Derecho. Líder de la Carrera de TAPS. Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi. Latacunga, Ecuador

Juan Carlos Zambrano Laverde1

El Modelo de Educación Dual en la Carrera de Técnicos 
en Atención Primaria de la Salud (TAPS)
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Los TAPS son personas de la comu-
nidad que desarrollan actividades de 
promoción de la salud, de prevención 
de las enfermedades o de complica-
ciones sanitarias y notifican al equipo 
cuando se determine un riesgo poten-
cial a la salud, este trabajo lo realizan 
mediante visitas domiciliarias.

Palabras Clave: 
Promoción, prevención, salud, enfer-
medad.

1.Introducción

El objetivo general del presente artícu-
lo es informar a la ciudadanía sobre las 
ventajas de la Educación Dual en la ca-
rrera de Técnicos en Atención Primaria 
de Salud del Instituto Superior Tecnoló-
gico Cotopaxi con sede en la ciudad de 
Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. 
Nuestro objetivo específico nos lleva a 
socializar las actividades desarrolladas 
por parte de los estudiantes de la ca-
rrera de Técnicos en Atención Primaria 
de la Salud.

En el año 2008 mediante un referén-
dum se aprueba la Constitución Política 
del Estado que contempla en su título 
VI el Régimen del Buen Vivir “Art. 350.- 

El sistema de educación superior tiene 
como finalidad la formación académi-
ca y profesional con visión científica y 
humanista, la investigación científica y 
tecnológica, la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y 
las culturas, la construcción de solu-
ciones para los problemas del país, en 
relación con los objetivos del régimen 
de desarrollo-Art. 351.- El sistema de 
educación superior estará articulado al 
sistema nacional de educación y al Plan 
Nacional de Desarrollo, la ley estable-
cerá los mecanismos de coordinación 
del sistema de educación superior con 
la función ejecutiva. Este sistema se 
regirá por los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de 
oportunidades, calidad, pertinencia, 
integralidad, autodeterminación para 
la producción del pensamiento y co-
nocimiento, en el marco del diálogo de 
saberes, pensamiento universal y pro-
ducción científica tecnológica global”.

2.Hacia la transformación 
del sistema ecuatoriano de 
salud

En este marco, el gobierno del Ecua-
dor a través del Ministerio de Salud 
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establece un convenio de Cooperación 
Interministerial con el Gobierno de la 
República de Cuba con el objeto de 
“ampliar la cobertura de los servicios 
de salud generales en el país y fortale-
cer la estrategia de atención primaria 
en salud” dentro del modelo de aten-
ción integral.

En el estado ecuatoriano fueron dis-
tribuidos 200 médicos cubanos gene-
rales integrales, que capacitan a los 
profesionales de la salud en: medicina 
familiar, comunitaria e intercultural. 
También se firmó un acta de compro-
miso que contempla la necesidad de 
contar con el apoyo de 800 médicos 
generales integrales y de otras especia-
lidades, para cumplir tareas en temas 
de medicina general familiar y preven-
tiva en el año 2014.

Entre los ejes prioritarios para la trans-
formación del sector salud, está el for-
talecimiento del Modelo de Atención 
Integral de Salud con enfoque Familiar, 
Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) 
incorporando la estrategia de Aten-
ción Primaria de Salud Renovada, cuya 
implementación debe responder a 
las nuevas demandas y necesidades 
de salud del país que devienen de los 
cambios en el perfil demográfico y epi-
demiológico.

El fortalecimiento de la salud preventi-
va permitiría la reducción de la tasa de 
utilización de prestaciones que requie-
ren hospitalización o tratamiento cura-
tivo por gravedad y complicaciones.

El Modelo de Atención Integral de Sa-
lud Familiar, Comunitario e Intercul-
tural tiene como desafío trabajar con 
las familias, desarrollar nuevas formas 
relacionales, ubicar al usuario en el 
centro de la atención, instalando bue-
nas prácticas, desarrollando interven-
ciones orientadas hacia resultados de 
impacto social. El MAIS plantea un en-
foque biopsicosocial, multidisciplinario 
e intercultural, son la alternativa para 
responder de manera más efectiva a 
las necesidades de las personas, fa-
milias y comunidades, contribuyendo 
a mejorar su calidad de vida, además 
entrega diferentes conceptos teóri-
cos y prácticos especialmente para 
aquellos que sin tener una formación 
específica en el tema puedan ir dando 
sus primeros pasos. Los equipos con 
mayor experiencia encontraron algu-
nos elementos teóricos útiles para la 
investigación, docencia y aspectos éti-
cos, que pueden fortalecer el avance 
cualitativo en la implementación del 
modelo. La importancia de conocer el 
marco legal que direcciona la imple-
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mentación del Modelo de Atención In-
tegral de Salud Familiar, Comunitario e 
Intercultural-MAIS sustenta el Modelo 
de Atención Integral de Salud Familiar, 
Comunitario e Intercultural, quienes in-
tegran los equipos integrales de salud 
en los tres niveles de atención del Sis-
tema Nacional, considerando y validan-
do toda la experiencia que ellos han 
ganado durante años de desarrollo del 
modelo de atención en nuestro país.

3.El rol del Plan Nacional 
del Buen Vivir 2013-2017

El estado ecuatoriano con el objetivo 
de mejorar el nivel en la educación 
superior mediante resolución N° CNP-
002-2013 del Consejo Nacional de Pla-
nificación resuelve aprobar el Plan Na-
cional de Desarrollo denominado Plan 
Nacional para el Buen Vivir

 2013-2017, el 24 de junio de 2013, en 
su presentación manifiesta “El buen vi-
vir se planifica, no se improvisa. El Buen 
vivir es la forma de vida que permite la 
felicidad y la permanencia de la diver-
sidad cultural y ambiental; es armonía, 
igualdad, equidad y solidaridad; así en 
el objetivo 4 manifiesta: “Fortalecer 

las capacidades y potencialidades de 
la ciudadanía” y para su cumplimiento 
promueve el cumplimiento de las si-
guientes políticas:

4.3  “Promover espacios no formales y 
de educación permanente para el 
intercambio de conocimientos y sa-
beres para la sociedad aprendiente”.

4.6  “Promover la interacción recíproca 
entre la educación, el sector produc-
tivo y la investigación científica y tec-
nológica, para la transformación de 
la matriz productiva y la satisfacción 
de las necesidades.”

4. El modelo de educación 
dual en la carrera de TAPS

Con la finalidad de contribuir con el 
cumplimiento al Plan Nacional del 
Buen Vivir y sus políticas, en el mes de 
noviembre del año 2013, mediante una 
cooperación  interinstitucional entre 
el Ministerio de Salud Pública (MSP) y 
la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SE-
NESCYT) inaugura la 1er. cohorte de 
la carrera de Técnico Superior en 
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Atención Primaria de la Salud con la 
participación de 127 estudiantes en el 
Instituto Tecnológico Superior “Ramón 
Barba Naranjo” hoy denominado como 
hemos mencionado anteriormente 
Instituto Superior Tecnológico Coto-
paxi, con sede en la ciudad de Latacun-
ga, provincia de Cotopaxi. La carrera 
de Técnicos en Atención Primaria de la 
Salud (TAPS) tuvo una particularidad, lo 
que la hace diferente a otras carreras, 
ya que se trata de implementarla a tra-
vés del Modelo de Educación Dual.

Para aplicar el modelo, María del Pilar 
Troya,  en su momento Subsecretaria 
General de Educación  Superior y Galo 
Nina, por entonces, Subsecretario de 
Formación Técnica, Tecnológica, Artes, 
Música y Pedagogía de la SENESCYT, 
se reunieron con Alexander Olbrich, 
Embajador de la República Federal de 
Alemania en Quito; Oliver Parche, Ge-
rente General de la Cámara de Indus-
trias y Comercio Ecuatoriano–Alema-
na; Pablo Dávila Jaramillo, Presidente 
Ejecutivo de la Cámara de Industrias 
y Producción; Yorck Sievers, Jefe de la 
Delegación y Director de Proyectos de 
Formación Profesional AHK-Asociación 
de Cámaras de Industria y Comercio 
de Alemania DIHK Berlín y Andrés Ro-
valino, Vicepresidente Técnico de la Cá-

mara  de  Industrias  de  Cuenca,  con  
el  propósito  de  concretar  la  alianza  
Alemana- Ecuatoriana que permitirá 
fortalecer la formación dual en el país, 
la misma que contribuiría a mejorar las 
oportunidades laborales de los profe-
sionales y mejorar la competitividad de 
las empresas nacionales.

Este modelo prevé métodos de apren-
dizaje teórico-prácticos para que los 
alumnos reciban parte de su educa-
ción en las aulas y el otro porcentaje 
restante en las empresas formadoras. 
Así las empresas públicas y privadas 
jugarán un papel fundamental en este 
proyecto, al vincularse como forma-
dores prácticos de los estudiantes y 
consolidar rápidamente la curva del 
aprendizaje. La formación dual brinda-
rá este beneficio a los estudiantes que 
busquen ser parte de un aprendizaje 
práctico directamente en las empresas, 
lo que ayudará a una rápida inserción 
laboral con mayores oportunidades de 
empleo y en menor tiempo.

El modelo dual es innovador, se basa 
en la formación de aprendices, combi-
na la formación teórica en los centros 
de estudio, con la formación práctica 
directamente en la empresa o en el 
campo laboral en el que se desempe-
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ñen. La principal diferencia con la for-
mación profesional convencional, es 
que se trata de una formación en régi-
men de alternancia entre el centro y el 
espacio laboral.

La formación dual arrancó en el Ecuador 
con 12 carreras que han sido ya aproba-
das por el Consejo de Educación Supe-
rior (CES):

1.-  Tecnología en Desarrollo de Sof-
tware 2.- Tecnología en Mecatrónica 
Automotriz 3.- Tecnología en Minería 
Subterránea

4.- Tecnología en Logística y Transporte 

5.- Tecnología en Guianza Turística

6.-  Tecnología en Plásticos

7.-  Tecnología en Química

8.-  Tecnología en Confección Textil

9.-  Técnica en Seguridad Ciudadana y 
Orden Público

10.- Técnica en Atención Primaria en 
Salud

11.- Técnica en Mecánica y Operación de 
máquinas cerradoras y envasadoras

12.- Tecnología en Desarrollo Infantil In-
tegral

Otras 40 carreras estaban en proceso 
de aprobación hasta el momento que 
estábamos escribiendo el presente ar-
tículo.

Para (Pilar Troya 2014) “El compromiso 
del gobierno se expresa fuertemente 
en el nivel de inversión, en donde te-
nemos casi el 1,9% del PIB destinado 
a  educación superior, siendo este el 
porcentaje más alto de América Latina 
y en este marco hay cerca de USD 300 
millones para esta formación dual, que 
implica la construcción y equipamien-
to de los institutos, pero sobre todo la 
creación de una nueva oferta académi-
ca que permita diseñar carreras que 
son vitales para el cambio de la matriz 
productiva y la satisfacción de las nece-
sidades básicas”. La meta de este pro-
yecto es duplicar la tasa de profesiona-
les técnicos y tecnológicos en el país, 
pasando del 12% al 25%.

Para Alexander Olbrich, Embajador de 
la República Federal de Alemania en 
Quito, “la característica de la educación 
dual es la combinación entre la teoría y 
la práctica. Una parte de la formación 
se realiza en la empresa y la otra par-
te en los institutos tecnológicos. Por lo 
general, el estudiante trabaja algunos 
días en la empresa, donde adquiere las 
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habilidades prácticas-operativas y los 
demás días asiste a clases”, además se 
fortalecerá la economía, al contar con 
personal altamente calificado.

 El sector industrial podrá contar con 
colaboradores especializados en áreas 
específicas acordes con los proyectos 
estratégicos determinados en el Plan 
Nacional del Buen Vivir. En base a la 
entrevista televisiva llevada a cabo en el 
canal 3 del Estado de Hidalgo, México, 
a la Dra. María Teresa Pantoja Sánchez 
(2013), Directora del plantel CONALEP 
(2007- 2009) manifiesta que: “El Modelo 
Dual se crea en Alemania, el objetivo prin-
cipal es que el alumno complemente su 
formación práctica en el mundo del tra-
bajo, que verdaderamente tome decisio-
nes, se ajuste a la cultura organizacional, 
pueda hacer sugerencias a la  empresa, 
pone en juego todos sus conocimientos 
y es capaz de dudar y aprender porque 
se basa en el aprendizaje en la acción, el 
estudiante va a tener un problema que 
resolver, planear, decidir y evaluar lo que 
está haciendo, el alumno no está solo, 
cuenta con profesores que van a aseso-
rar su trabajo dentro de la empresa, por 
otra parte el empresario también asigna-
rá a los mejores trabajadores para que 
acompañen en su aprendizaje”.

En el caso de los estudiantes de la carre-
ra de Técnicos de Atención Primaria de 
la Salud, desde el primer ciclo académico 
realizan sus prácticas pre-profesionales 
en los Centros de Salud del Ministerio de 
Salud Pública permitiéndoles desarrollar 
sus competencias laborales poniendo en 
práctica los conocimientos adquiridos en 
el aula, teniendo un contacto directo con 
la realidad que se van a enfrentar al cul-
minar sus estudios, conociendo su cam-
po laboral y funciones específicas.

La selección de los aspirantes es riguro-
sa, parte de que son personas de la lo-
calidad, pues deben conocer el territorio 
que posteriormente les será asignado, 
rendir la prueba en el Sistema de Ni-
velación y Admisión de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENESCYT) obtener un 
puntaje superior a los 600 puntos para 
ser aprobado y solicitar la asignación de 
cupo en el instituto.

Los estudiantes acceden a una beca 
que cubre los 2 años de estudio con 
el requisito que sus notas semestrales 
sean superiores a 8 puntos y su asis-
tencia mayor al 80%, para garantizar su 
aprendizaje, ya que si no se cumplen con 
tales condiciones perderían la asigna-
ción económica.
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Al contar con 127 estudiantes matricu-
lados, las autoridades de la institución 
toman la decisión de apertura de la ca-
rrera en el Campus Locoa con seis para-
lelos distribuidos de la siguiente manera: 
paralelo “A” 22 estudiantes, paralelo “B” 
22 estudiantes, paralelo “C” 22 estudian-
tes, paralelo “D” 17 estudiantes, paralelo 
“E” 19 estudiantes y paralelo “F” 22 estu-
diantes.

La estructura orgánico funcional de la 
institución hasta el año 2016 estaba con-
formada por un Rector como máxima 
autoridad, un Coordinador Académico 
quien es el vínculo entre la institución 
educativa, el Ministerio de Salud y la de-
legación cubana.

Cada paralelo según la zona asignada, 
tiene un Tutor Distrital contratado por el 
Ministerio de Salud, docente en la fase 
práctica, quien controla el trabajo de cam-
po de los estudiantes según la malla cu-
rricular, llevando a cabo 1920 horas y la 
vinculación con la comunidad, que consta 
de 160 horas, conforme a una planifica-
ción macro.

En cada comunidad, los estudiantes 
cuentan con el asesoramiento de un 
Tutor Comunitario quien coordina las 
actividades diarias que realiza el TAPS 
poniendo en consideración del Tutor 
Distrital, si existe alguna novedad.

Además, la carrera cuenta con la pre-
sencia de una Delegación Cubana, 
conformada por especialistas en el 
ámbito de la salud preventiva, quienes 
asesoran a los tutores comunitarios y 
distritales.

También el instituto contó con la pre-
sencia de un Ateneo, a través del Pro-
yecto Prometeo de la SENESCYT, de 
alto nivel, con amplia experiencia en el 
campo de la docencia, que desarrolla 
proyectos académicos y transfiere su 
conocimiento al personal docente en 
procesos de Educación Dual, el cual 
desarrolló los siguientes cursos: el Di-
plomado en Metodología del Modelo 
Dual y el de Estrategias y Recursos Di-
dácticos Digitales en el año 2015.

Al tratarse de una Tecnicatura la ca-
rrera tiene una duración de 2 años (4 
ciclos de 6 meses) el proceso de en-
señanza aprendizaje es 30% teórico y 
70% práctico, algo beneficioso para el 
estudiante porque los conocimientos 
adquiridos en el instituto los pone en 
práctica en las unidades operativas 
asignadas.

Las asignaturas que se imparten guar-
dan estricta relación con el trabajo de 
campo entre las que se puede citar: Sa-
lud, Comunidad y Ambiente, Métodos 



i n s t i t u t o  t e c n o l ó g i c o  s u p e r i o r  p a r t i c u l a r  s u d a m e r i ca n o

c o o r d i n a c i ó n  d e  i n v e s t i g a c i ó n 1 5 3

de Observación Aplicados a la Salud y 
Enfermedad, Fundamentos de la Mor-
fofunción, Derechos y Participación 
Ciudadana y Empoderamiento.

Al final de cada ciclo académico, los 
estudiantes rinden un examen integra-
dor de las asignaturas impartidas en el 
período, siendo la nota mínima 8/10.  
En las horas de trabajo de campo, el 
objetivo es insertar al estudiante en el 
entorno laboral con todas las directri-
ces necesarias y fomentando valores 
de respeto, responsabilidad y puntua-
lidad.

A partir del segundo ciclo, el estudiante 
realiza un proyecto de vinculación con 
la comunidad, independientemente de 
las horas de trabajo de campo, mismo 
que guarda relación con las actividades 
que realiza el TAPS en la comunidad, 
sirviendo esto para un acercamiento 
con los moradores del sector.

Al finalizar los 4 ciclos académicos, el 
estudiante realiza un Proyecto de Ti-
tulación con temas relacionados a su 
campo de acción (prevención y promo-
ción en el ámbito de la salud preven-
tiva) tales como: capacitación y sensi-
bilización en estilos de vida saludable, 
salud sexual y reproductiva y manejo 
de desechos. El Proyecto de Titulación 

es defendido ante un tribunal quien 
evalúa el contenido y la exposición rea-
lizada por el estudiante, la nota mínima 
a alcanzar es de 8/10.

Luego de 2 años de esfuerzo y per-
severancia, 127 Técnicos en Atención 
Primaria de la Salud concluyen su ca-
rrera y hoy se encuentran trabajando 
en las Unidades Operativas del Minis-
terio de Salud Pública, donde realiza-
ron sus prácticas pre-profesionales. El 
beneficio de los jóvenes que optaron 
por la carrera de Técnicos en Atención 
Primaria de la Salud, Modalidad Dual, 
es tener una profesión eminentemen-
te práctica. La comunidad se favorece 
porque tienen personal calificado en 
el ámbito de la prevención de la salud 
que además vive en el sector.

5.Conclusiones

Los Técnicos en Atención Primaria de 
la Salud tienen garantizado un espacio 
laboral por al menos de 4 años, con 
la posibilidad de consolidar los cono-
cimientos adquiridos en su formación 
académica.
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El ámbito de intervención de los Téc-
nicos en Atención Primaria de la Salud 
debería ampliarse al sector urbano y 
urbano marginal, ya que en la actua-
lidad es exclusivo del sector rural. El 
campo laboral de los Técnicos en Aten-
ción Primaria de la Salud, en la actua-
lidad, se circunscribe únicamente al 
Ministerio de Salud, no obstante, los 
conocimientos adquiridos les permitirá 
diversificar su accionar laboral en otros 
espacios como el empresarial.
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FOTO 1. Llenado de Fichas Familiares.

ANEXOS
 Fotografías tomadas por Zambrano Laverde, J / 2016

FOTO 2. Visitas Domiciliarias.

FOTO 3. Charlas Educativas 
Sobre Prevención del Embarazo.

FOTO 4. Incorporación de TAPS 1er. cohorte.
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FOTO 5. Visitas Domiciliarias del Técnico 
de Atención Primaria de la Salud.

FOTO 6. Plan de Contingencia de Vacunas.
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Resumen

La estrategia metodológica que propone el presente trabajo es fomentar la crea-
tividad y la innovación mediante la práctica. La inserción del “estudio de caso” en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, transforma el rol tradicional del docente 
convirtiéndolo en un facilitador del conocimiento y coloca al estudiante en posi-
ción de analizar y resolver casos de la vida cotidiana en el campo empresarial en 
que pueda desenvolverse una vez graduado.

El propósito es que el estudiante llegue a dominar herramientas que le permitan 
desarrollarse de manera óptima en el mundo empresarial, combinando la teo-
ría con la práctica. Los roles docente-alumno llegan a interrelacionarse al punto 
de que ambos pueden sugerir un estudio de caso para su análisis y solución, el 
facilitador en su papel de guía del aprendizaje y el estudiante como descubridor 
y artífice de las propuestas de solución y creación de posibles conflictos empre-
sariales.

Preparar a los futuros graduados para su desempeño laboral incorporando el es-
tudio de caso al proceso de enseñanza aprendizaje, es una propuesta novedosa 
que enriquece el conocimiento y fortalece la creatividad, la innovación y el pensa-
miento crítico-analítico para la búsqueda y aplicación de soluciones.

  1Magíster. Profesor de la Escuela de Marketing del Instituto Tecnológico Supeior Particular Sudamericano. 
   Cuenca, Ecuador.
   heri112@hotmail.com

 Heriberto López Rodríguez1

Análisis de Casos como Herramienta Pedagógica 
para un Aprendizaje Innovador
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Nuestra propuesta revela los benefi-
cios educativos de su aplicación, me-
diante la exposición de los tipos de es-
tudio de caso que se pueden trabajar 
en el aula, la ilustración detallada de 
las fases del proceso de trabajo (que 
abarca desde la presentación hasta la 
evaluación), los roles que desempeñan 
docentes y alumnos, aportando un 
ejemplo concreto.

Palabras Clave
Estudio de caso, aprender haciendo, 
educación, innovación, creatividad.

1. Introducción

Uno de los objetivos fundamentales 
que debe perseguir la educación es 
integrar la teoría y la práctica a tra-
vés de la aplicación de estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje que co-
necten eficazmente el conocimiento 
con el mundo real. Hoy el Currículum 
Vitae no significa lo mismo que hace 
unos años atrás, donde la estrategia 
era impresionar con muchos títulos de 
cursos recibidos, muchos de ellos con 
carga elevada de teoría y muy pocas 
horas de actividades prácticas u opera-
cionales. Estos tiempos exigen mucha 
demostración de conocimientos, de 
aplicación de la lógica, de la innovación 
y la creatividad.

Los empresarios te dan trabajo si pue-
des demostrar la posible solución de 
un problema, el mejor planteamiento 
puede determinar que te tengan en 
cuenta, por eso es tan importante el en-
trenamiento en diferentes herramien-
tas que nos hagan pensar permitiendo 
el desarrollo de un pensamiento crítico 
y autónomo, reflejado en las posibles 
variables o estrategias para enfrentar 
la solución del problema que sin duda 
deben conducir a mejoras económicas, 
bienestar social , conservación del am-
biente y/o aportes tecnológicos.

Una de esas herramientas es la técnica 
del estudio de caso. El planteamiento 
de un caso es siempre una oportuni-
dad de aprendizaje significativo y tras-
cendente, en la medida en que quienes 
participan en su análisis logran involu-
crarse y comprometerse tanto en la 
discusión del caso como en el proceso 
grupal para su reflexión.

Con esta técnica se desarrollan habili-
dades tales como el análisis, la síntesis 
y la evaluación de la información. Se 
aplican también el pensamiento múlti-
ple o dimensional, el trabajo en equi-
po y la toma de decisiones, además de 
otras actitudes como la innovación y la 
creatividad.
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1.1 Definición

El estudio de caso es una técnica de 
aprendizaje en la que el sujeto se en-
frenta a la descripción de una situación 
específica que plantea un problema, 
que debe ser comprendido, valorado y 
resuelto por un grupo de personas a 
través de un proceso de discusión.

Dicho en otras palabras, el estudiante 
se enfrenta a un problema concreto, 
es decir, a un caso, que describe una 
situación de la vida real. Debe ser ca-
paz de analizar una serie de hechos, 
referentes a un campo particular del 
conocimiento, para llegar a una deci-
sión razonada en pequeños grupos de 
trabajo.

El estudio de caso es, por lo tanto, una 
técnica grupal que fomenta la partici-
pación del estudiante, desarrollando 
su espíritu constructivo. Además lo 
prepara para la toma de decisiones, 
enseñándole a defender sus argumen-
tos y a contrastarlos con las opiniones 
del resto del grupo.

1.2 Características
       generales

Las principales características que todo 
estudio de caso debe cumplir son:

•  Los casos deben plantear una situa-
ción real.

•  La descripción del caso debe prove-
nir del contacto con la vida real y de 
experiencias concretas y personales 
de alguien.

•   Debe estimular la curiosidad e invitar 
al análisis.

•   Debe ser claro y comprensible.

•   No debe sugerir soluciones sino 
proporcionar datos concretos para 
reflexionar, analizar y discutir en 
grupo las posibles salidas.

•   Debe fomentar la participación y ape-
lar al pensamiento crítico de los alum-
nos.

•   Los aspectos principales y secundarios 
de la información deben estar entre-
mezclados.

•   El tiempo para la discusión y para la 
toma de decisiones debe ser limitado.
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•  La técnica de estudio de caso entre-
na a los estudiantes en la genera-
ción de soluciones.

•  El estudio de caso debo perseguir 
metas educativas que se refieran a 
contenidos académicos, habilidades 
y actitudes.

El estudio de caso lleva al estudiante a 
reflexionar y a contrastar sus conclu-
siones con las de otros, a expresar sus 
sugerencias y a aceptar las de sus com-
pañeros. De esta manera, el estudiante 
se ejercita en el trabajo colaborativo y 
en la toma de decisiones en equipo. 
Tiene la gran ventaja de adaptarse a 
cualquier audiencia: lo mismo se pue-
de emplear en la educación primaria 
que en la media y superior o en la for-
mación de adultos.

1.3 Tipos de casos

Desde un punto de vista general, los ca-
sos pueden ser de tres tipos diferentes:

Tipo 1. La descripción de la situación 
tiene los datos suficientes para que 
los estudiantes realicen un diagnóstico 
de la situación o una identificación del 
problema y de sus causas. 

En este tipo de casos no sólo se preten-
de que los estudiantes analicen la des-
cripción del caso, evalúen las variables 
que caracterizan el ambiente en que se 
desarrolla la situación, identifiquen 

los problemas y propongan soluciones 
examinando imparcial y objetivamente 
los hechos y acontecimientos narrados, 
sino que específicamente se busca que 
se coloquen dentro de la situación, se 
involucren y participen activamente.

Las preguntas que se formulan al final 
del caso pueden ser como estas:

• ¿Cuál es el problema?

• ¿Cuáles son sus causas?

Tipo 2. Además de describirse la situa-
ción, también se identifican el proble-
ma y sus causas. Se trata de determi-
nar las posibles soluciones y analizar 
sus ventajas y desventajas.

En este tipo de casos, se busca desa-
rrollar un pensamiento deductivo en el 
educando con el fin de que sea capaz 
de encontrar la respuesta o solución 
correcta a la situación planteada. Se 
busca el entrenamiento de los estu-
diantes en el estudio de situaciones 
que requieren la resolución de proble-
mas, de manera que se involucren en 
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el proceso de toma de decisiones que, 
desde la opinión de los individuos y/o 
el grupo, sea el más adecuado en la si-
tuación estudiada.

Este tipo de casos suele ser la estra-
tegia más utilizada didácticamente, ya 
que, como fase previa, incluye el estu-
dio descriptivo de la situación, donde 
se define el problema que se intenta 
solucionar.

Las preguntas que se realizan pueden 
ser:

•  ¿Cuáles son, a tu juicio, las soluciones 
al problema planteado?

•  ¿Cuál consideras que es la mejor so-
lución y por qué?

Tipo 3. En este caso se describe la si-
tuación, se presenta el problema de 
forma clara, se dan soluciones y se 
justifica la selección de una de ellas. Se 
pretende que el alumno analice la so-
lución elegida, que por lo general pre-
senta algunos inconvenientes.

Este tipo de casos está centrado en el 
análisis. Su objetivo es que los alum-
nos conozcan, analicen y evalúen las 
acciones y los procesos que realizaron 
otros. Es por esto que la narración del 
caso debe presentar, de manera minu-

ciosa, el proceso seguido en la situa-
ción descrita, explicitando la secuencia 
de actividades y estrategias empleadas 
en la solución del problema.

Las preguntas que se formulan a los 
estudiantes pueden ser:

•  ¿Fue correcto el diagnóstico realiza-
do?

•  ¿Fue adecuada la solución elegida?

•  ¿Fue correcta su puesta en práctica?

• ¿Qué se debería haber hecho? 
¿Cómo? ¿Por qué?

1.4 Proceso

Podemos distinguir en el estudio de 
caso tres fases: preparación, desarrollo 
y evaluación.

1 .4.1 Primera fase: 
Preparación

Es la fase en la que el docente prepara 
el caso que sus estudiantes van a resol-
ver. Las actividades que deben llevarse 
a cabo en esta fase son:
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a. Formulación de los objetivos o metas

En el momento de formular objetivos 
educativos para el estudio de caso, 
el docente debe tener en cuenta los 
siguientes tres tipos de aprendizajes 
que potencian una formación integral 
del estudiante:

•  Aprendizaje cognoscitivo: aprendiza-
je de los conocimientos que hacen 
referencia a los contenidos teóricos 
en los que se fundamenta el caso 
descrito.

•  Aprendizaje afectivo: aprendizaje de 
determinadas actitudes que el estu-
diante puede lograr durante el de-
sarrollo de esta técnica, tales como 
respetar la opinión de los demás, 
responsabilizarse de la realización 
de su trabajo, integrarse en un equi-
po.

•  Aprendizaje de habilidades: con el estu-
dio de caso se fomenta en el educan-
do el pensamiento crítico, el análisis, la 
síntesis, la capacidad de aprender por 
cuenta propia, de identificar y resolver 
problemas y de tomar decisiones. Ade-
más, el estudiante puede aprender 
determinadas habilidades concretas, 
como expresarse oralmente, trabajar 
en equipo, interactuar con otros.

b.  Elaboración del caso

Una vez formuladas las metas, el do-
cente elabora el caso. Para ello debe 
acudir a todas las fuentes documen-
tales necesarias: artículos, relatos que 
describan sucesos o problemas de la 
vida real, experiencias propias o de 
profesionales experimentados, de sus 
propios estudiantes,etc.

Para redactar correctamente un caso 
hay que tomar en cuenta los siguientes 
enunciados

• Tener claras las metas educativas a 
lograr.

• Delimitar el alcance de la información.

• Ser claro y conciso.

• Utilizar una terminología adecuada al 
nivel escolar de los estudiantes.

• Omitir los detalles inútiles.

• ncluir diálogos para hacerlo más real.

• Finalizar el caso formulando pregun-
tas básicas que ayuden a guiar el 
análisis.

• Cuidar la presentación (giros gramati-
cales, espacios, estilo, etcétera).
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• Un buen caso se caracteriza por:

• Permitir una lectura fácil.

• Facilitar la rápida comprensión de la 
situación descrita.

• Generar un flujo de preguntas, inte-
rrogantes e interpretaciones en el 
alumno.

• Aceptar múltiples soluciones.

• Facilitar el debate.

c. Formación de los grupos de trabajo

El estudio de caso es una técnica gru-
pal, por lo que hay que formar equipos 
de trabajo. El docente puede decidir 
cómo deberán agruparse o darles a 
sus estudiantes la libertad de hacerlo 
ellos mismos. Se recomienda que cada 
equipo sea de cuatro a seis personas.

1.4.2 Segunda fase: 
Desarrollo

Una vez finalizada la fase de prepara-
ción se inicia el desarrollo mismo, que 
se realiza en cuatro pasos.

a.  Exposición del caso a estudiar

Antes de comenzar con el estudio de 
caso, el facilitador debe explicar las me-
tas que desea conseguir y el mecanismo 
de la técnica a utilizar.

A continuación, presenta la redacción 
del caso y comenta las normas a seguir 
en su desarrollo (medios, ayudas, docu-
mentación a consultar, distribución del 
tiempo, etcétera). Puede comentar al-
gunos aspectos del caso que considere 
importante destacar o que puedan ser 
objeto de confusión, así como diversos 
puntos que centren y faciliten el análisis.

b.  Estudio individual

Después de presentarse el caso comien-
za su estudio. Los estudiantes leen el 
caso de forma individual, para tratar de 
comprender la información que se les 
presenta antes de pasar al debate gru-
pal. Aquí tienen la oportunidad de con-
sultar todo el material que necesiten 
para el análisis del problema.

c.  Estudio en equipos

Finalizado el estudio individual, comienza 
el trabajo en equipos. Juntos estudian el 
caso, comentan los aportes de cada uno 
de sus miembros, intercambian ideas, 
analizan y debaten sobre los distintos as-
pectos del problema.
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d.  Elaboración de conclusiones 

Una vez terminado el análisis, un miem-
bro del equipo hace una recopilación 
final de las soluciones propuestas con 
el fin de llegar a un consenso sobre las 
conclusiones definitivas respecto del 
caso estudiado.

1.4.3 Tercera fase: 
Evaluación

La tercera fase del estudio de caso es 
la evaluación que se realiza cuando los 
equipos presentan su trabajo.

Cada equipo expone al resto del gru-
po las conclusiones elaboradas, funda-
mentando el análisis realizado. Poste-
riormente se abre un debate general, 
moderado por el docente, con el fin de 
llegar a las soluciones óptimas, valo-
rando los diferentes argumentos apor-
tados por los equipos.

La evaluación final debe complemen-
tarse con la evaluación continua efec-
tuada a lo largo de la etapa de desa-
rrollo.

El estudio de caso puede tener algunas 
modificaciones con respecto a su es-
tructura original.

Por ejemplo, aunque es una técnica 
grupal, puede desarrollarse en forma 
individual si la situación así lo requie-
re, a pesar de que se eliminaría una de 
sus características más importantes, la 
búsqueda de soluciones a través del 
debate.

En la evaluación podría eliminarse la 
presentación de los trabajos grupales, 
en cuyo caso sería el docente el único 
en analizar los resultados y las solu-
ciones finales. Esto no le permitiría al 
resto del grupo enriquecerse con los 
aportes y conclusiones de cada uno de 
los equipos.

Para evaluar el progreso de los estu-
diantes, es útil dividir las habilidades 
puestas en juego en un análisis de ca-
sos en tres partes:

1.  Identificación de los hechos

2.  Identificación del problema

3.  Solución del problema

Con relación a la evaluación de los 
estudiantes cuando se trabaja con el 
método de casos, se puede señalar lo 
siguiente:
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•  Los estudiantes deben tener muy 
claras las metas de aprendizaje 
que se desean lograr al discutir el 
caso correspondiente.

•  El docente debe elaborar alguna 
actividad previa a la discusión del 
caso, e indicar qué aspectos se 
tomarán en cuenta para la evalua-
ción.

•  Los estudiantes deben entregar 
alguna tarea previa al inicio del 
análisis del caso (resumen, repor-
te, cuadro sinóptico, mapa concep-
tual, etcétera).

•  Los estudiantes deben participar 
en la discusión (intervenciones, 
planteamiento de dudas, aporte 
de información, motivación a los 
compañeros para participar).

•  Se deben realizar actividades pos-
teriores a la discusión del caso (ta-
rea, resumen, consulta, conclusión 
individual o de equipo, etcétera).

•  Es recomendable que el profesor 
elabore un formato que le permita 
registrar la evaluación a lo largo del 
proceso.

1.5  Rol del docente y del 
estudiante

1.5.1  Rol del docente

La participación del docente puede 
ser la siguiente (López, 1997):

• Formular buenas preguntas, que 
motiven la reflexión, la relación de 
ideas y que ayuden a encontrar 
puntos claves durante la discusión.

•  Hacer que todos participen, pero 
sin que nadie acapare la discusión.

•  Evitar que un participante sea inhi-
bido por otro.

•  Llevar al grupo de una fase a otra.

•  Sintetizar progresivamente lo que el 
grupo descubra.

•  Evitar exponer sus propias opinio-
nes para no influir en el grupo.

•  Utilizar el pizarrón o algún otro re-
curso tecnológico para resumir y 
clarificar.
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•  Administrar el tiempo para asegurar 
el avance del trabajo.

•  Reformular (repetir con otras pala-
bras) las buenas intervenciones de 
cualquier estudiante.

•  Inducir tanto el análisis riguroso 
como la toma de decisiones.

1.5.2 Rol del estudiante

Las tareas fundamentales son las si-
guientes:

•  Entender y asimilar el método de 
caso.

•  Trabajar individualmente y en equi-
po.

•  Formular preguntas relevantes para 
la solución del caso.

• Participar mediante la expresión de 
sus opiniones, juicios, hechos y po-
sibles soluciones.

•  Escuchar atenta y abiertamente las 
opiniones de los demás.

•   Llegar a un consenso global.

•  Reflexionar sobre los aprendizajes 
logrados.

1.5.3 Dificultades y barreras 
para poner en práctica la 
técnica

Muchas personas consideran que esta 
técnica es complicada, propia de ex-
pertos o de iniciados. Se trata de un 
sistema de enseñanza muy eficaz, pero 
poco extendido. Exige, es cierto, una 
preparación específica del docente, 
pero sus ventajas educativas y huma-
nas son enormes.

No se trata simplemente de un méto-
do de instrucción, es una estrategia 
de formación integral que genera ac-
titudes favorables, conduce al análisis 
metódico y entrena para una correcta 
toma de decisiones.

Al presentar el método de caso se pue-
den encontrar  algunas dificultades por 
ejemplo los estudiantes si pertenecen 
a grupos  numerosos se puede perder 
el control en el desarrollo del análisis y 
las conclusiones a las que se arriben. 
Hay que saber orientar a los jóvenes en 
la solución del problema, sobre todo 
para que no se pierdan en la tarea y 
olviden el propósito de aprendizaje. 
Siempre es complejo diseñar una eva-
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luación válida por eso hay que tener 
muy en cuenta el tiempo de discusión, 
se debe administrar adecuadamente 
para cumplir el objetivo previsto, de lo 
contrario se puede perder la atención 
del grupo.

 

No se puede orientar el análisis  de un 
caso de estudio si no existen las he-
rramientas necesarias de aprendizaje 
para desarrollarlo. 

2.  Resolver Casos de Estudio

“El estudio de casos es una metodolo-
gía usada para acercar al estudiante a 
una situación de toma de decisiones 
empresariales y de negocios que en 
un momento dado algunas compañías 
se encontraron en un punto donde un 
problema o una oportunidad reque-
rían de una metodología que les lleve a 
tomar una decisión acertada, tomando 
como una decisión acertada, aquella 
que genere bienestar a la empresa tra-
ducida en ganancias”. (Alcántara, 2010)

Aunque su origen fue el desarrollo de 
evaluaciones en diagnósticos médicos, 
ante signos y síntomas que presenta-

ban los pacientes, el caso de estudio 
se fue convirtiendo en una herramien-
ta para ser aplicada en los diferentes 
sectores de la economía y sobre todo 
en las escuelas de administración de 
empresas, por eso  su importancia 
para ser considerada dentro de la tec-
nología de marketing  y otras discipli-
nas que requieren  de un análisis que 
ejercite  el pensamiento crítico y per-
mita un pensamiento autóctono, ante 
la realidad que se tiene dentro de los 
diferentes entornos de la empresa.    

 “Es necesario resaltar que no existe 
una receta o un procedimiento es-
pecífico que garantice el éxito en una 
decisión que se haya tomado y que la 
experiencia del tomador de decisiones 
tiene gran peso en la probabilidad de 
que la decisión escogida sea la que ge-
nere mayores ganancias.

Pero encontrar un punto de partida, 
basado en el conocimiento, es una 
metodología que muchos hombres y 
mujeres de éxito en los negocios han 
optado por usar” (Alcántara, 2010) 

No hay una receta que establezca un 
estándar en la respuesta a la que se 
debe llegar, por el contrario, hay una 
libertad de análisis y de aportes que 
nacen de la participación activa, con-
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vincente con planteamientos técnicos y 
soluciones viables.

Ante una situación de toma de decisión 
en el negocio, (Alcántara, 2010) reco-
mienda: 

1. Identifique el problema u oportuni-
dad que requiera de una decisión; 
esto tomando en cuenta que es ne-
cesario encontrar la verdadera cau-
sa de lo que a veces a simple vista 
(efecto iceberg) parece el problema. 
O la oportunidad que la empresa 
podría aprovechar para ser compe-
titiva o defenderse de la competen-
cia. Al momento de la identificación 
justifique porqué usted considera 
que éste es el problema o la oportu-
nidad según su opinión.

2. Haga un análisis FODA o diagnósti-
co interno y externo de la empresa; 
este análisis permitirá más adelante 
enfocar estrategias que ataquen las 
debilidades identificadas potenciali-
zando las fortalezas y aprovechando 
las oportunidades del entorno y por 
supuesto estar preparado ante las 
amenazas que puedan convertirse 
en debilidad para la empresa en un 
futuro.

3. Diseñe objetivos; se recomienda for-
mular un objetivo general y objetivos 
específicos, estos enfocados a resol-
ver el problema que identificamos o 
para aprovechar a nuestro favor la 
oportunidad. Siempre tomando en 
cuenta que los objetivos deben ser 
claros, alcanzables y medibles.

4. Plantee dos o más posibles estrate-
gias o alternativas de solución; estas 
alternativas de solución serían en 
las que toda la empresa se centraría 
para tener éxito. El formular más de 
una nos garantiza que si al analizar 
con más profundidad la que consi-
deramos acertada resultase que no 
se puede aplicar, tengamos un plan 
“b” o un plan “c” para resolver el pro-
blema en cuestión. Recuerde expli-
car detalladamente cada una de las 
alternativas para que todos puedan 
estar conscientes del rumbo que 
podría tomar la empresa.

 En el estudio de mercado y diseño 
de productos, por ejemplo, los es-
tudiantes pueden llegar a diversas 
conclusiones y debe prevalecer para 
la  aplicación de una de ellas aquella 
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que  optimice más recursos o  la que 
pueda a menor plazo recuperar la 
inversión aumentando las utilidades 
de la empresa.

5. Seleccione una alternativa de las 
planteadas anteriormente; para 
seleccionar entre las alternativas 
planteadas se requiere mucho de la 
pericia del tomador de decisiones, 
esto por supuesto basado en su 
experiencia en el campo; pero tam-
bién una matriz de peso relativo le 
puede ayudar a tomar esa decisión 
tan importante. Use criterios espe-
cíficos como; si se tiene el personal 
para poner en marcha la estrategia, 
si se poseen recursos financieros, si 
existen métodos o procesos de pro-
ducción oportunos o si el mercado 
está listo para asimilar lo nuevo que 
la empresa presentaría, entre otros.

Por supuesto asigne mayor peso re-
lativo a aquellos criterios que sean de 
más importancia para la empresa. Esa 
evaluación le llevará a tomar en cuenta 
aquella estrategia que tenga la mayor 
calificación después del análisis.

2.1  Casos de estudio. 
        Ejemplo.

2.1.1  Caso : 
           Destino Naturaleza

FACILITADOR: Heriberto López

El caso que le propongo a manera de 
ejemplo nos permite dentro del estu-
dio de marketing elegir aquella instala-
ción que tenga las mejores condiciones 
en infraestructura y calidad del recurso 
humano. Es posible que no podamos 
encontrar todo lo que se necesita y se 
tendrá que valorar las variantes de me-
nor inversión,  pero sobre todo las  que 
garanticen la calidad del evento.

Se debe leer detenidamente, subrayar 
la información que aporte el posterior 
análisis y señalar las conclusiones y 
recomendaciones que nos permitan 
responder las preguntas que se pre-
sentan al final del mismo.  

La Villa “Sueño del Toa”, tiene un con-
junto de 50 confortables cabañas con 
restaurante, bar, cafetería y otras co-
modidades, enclavada en los márge-
nes de un hermoso rio, considerado 
en sus partes más altas como reserva 
de la biosfera. Esta Villa, desde su in-
auguración mantiene bajos índices de 
ocupación, se ha comercializado como 
lugar de descanso para la tercera edad, 
los paisajes que lo rodean son mara-
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villosos. Crecen junto a las cabañas 
helechos y flores muy variadas. Fue 
utilizada como punto de partida de un 
grupo de turistas belgas que a través 
de la Agencia de Viajes “Fantásticos” 
realizaron un recorrido en embarcacio-
nes rusticas continuaron el recorrido a 
caballo y otros medios no contaminan-
tes para el desplazamiento a distintos 
lugares de la zona.

Jorge, Gerente de Marketing, es un hom-
bre de mediana edad, de reconocido 
prestigio en el mundo turístico, geógra-
fo de profesión, dinámico, emotivo, que 
mantiene un clima de confianza y respe-
to con los trabajadores; quienes recono-
cen su liderazgo.

Pertenece al grupo del Cuidado del Am-
biente de la provincia y tiene múltiples 
relaciones con los grupos ecologistas de 
Bélgica, Alemania y Holanda, realizando 
junto con ellos trabajos que, en esta es-
fera, se encuentran vinculados a la ex-
plotación de su instalación turística.

Diana, quien atiende relaciones públicas 
es bióloga: muy entusiasta y organizada. 
Ella tiene establecidos los senderos turís-
ticos que se inician en la Villa, trabajo que 
desarrolló con el grupo de ecologistas de 
la provincia. Domina perfectamente el 
francés y ha atendido con mucho éxito 

un grupo de 12 científicos holandeses, 
que en reiteradas ocasiones han visitado 
la zona, y enviado grupos de estudian-
tes con fines naturalistas, quienes han 
considerado la Villa como un centro de 
operaciones.

Existen dos brigadas para el servicio 
gastronómico: una compuesta en el 
80% por jóvenes y otra por personas 
de más de 35 años en su totalidad, que 
ofrecen un servicio acabado pero algo 
lento. La comida es bien elaborada. Un 
joven cocinero ha creado una variedad 
de platos que él denomina “comida 
naturalista” porque en su confección 
prima esta filosofía, pero el Chef que 
es un poco “chapado a la antigua” no 
ha querido arriesgarse a ofertar este 
menú a los científicos holandeses. Jor-
ge ha compartido este criterio con el 
Chef, pues según dice “su comida es 
buena, pero no así el servicio”.

En cuanto al alojamiento, es adecuado, 
mientras que el personal de Recepción 
presenta dificultades en la comunicación 
con los clientes, según plantean el pro-
ducto que se ofrece no tiene nada que 
ver con los turistas que les mandan. La 
Villa posee, en las márgenes del río un 
muellecito, de donde parten embarca-
ciones rústicas y un amplio ranchón muy 
confortable rodeado de árboles y plan-
tas autóctonas.
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La Cadena Hotelera a la que pertenece 
esta Villa ha contactado con un grupo 
de tour de operadores y agentes de 
viajes de Alemania, para realizar un 
encuentro y promover el destino natu-
raleza, como una opción diferente, en 
esta región del país, de playas de baja 
calidad, bajo el eslogan “un mar de na-
turaleza, diversa e inexplicable”-

Para la realización del encuentro, la ca-
dena dispone de 3 instalaciones con 
posibilidades de ser sede del evento, de-
biendo corresponder a la Dirección de 
Marketing representada por Luis García, 
la decisión. Se ha lanzado la convocato-
ria, en la que se plantea que una comi-
sión visitará cada instalación y otorgará 
la sede en función del estado actual, las 
características, la calidad del servicio y el 
programa que se proponga de atención 
a estos visitantes, que en número de 50, 
llegarán en el plazo de un mes.

Las otras dos instalaciones tienen las 
siguientes características:

A)  Hotel 4 estrellas con servicio de alta 
calidad, enclavado en el centro de 
la ciudad, con marca de reconocido 
prestigio, posee salón de convencio-
nes y ha sido sede de diferentes even-
tos en la provincia.

B)  Villa enclavada en el parque Baconao 
que dispone de pequeña playa, servi-
cios náuticos, personal joven, aunque 
no muy profesional, que se ha des-
tacado por las soluciones creativas e 
innovadoras con ambiente festivo y 
bullicioso que se propicia en la insta-
lación, lugar preferido por los turistas 
colombianos en cuanto a índice de 
satisfacción.

Diana le ha comunicado a Jorge que los 
diez científicos holandeses, deben arri-
bar en los días de la reunión, lo que signi-
fica que de obtener la sede la Villa Sueño 
del Toa estaría a un ciento por ciento de 
ocupación, algo que hasta el momento 
no ha sido posible.

Se pide:

1) ¿Qué haría usted, si fuera Jorge, para 
obtener la sede del evento? Presente las 
estrategias necesarias para lograr el pro-
pósito.

2)  ¿Cuál es la mejor opción para el grupo 
de holandeses? Argumente su análisis 
técnicamente.

3) Una vez que identifiquen la sede más 
apropiada debe evaluar el soporte fí-
sico necesario y argumentar técnica-
mente la necesidad de los mismos.
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4)   Pueden asumir causales o variables 
que puedan ayudar a una búsqueda 
de soluciones más económicas y via-
bles en el tiempo. 

2.1.2 Caso de estudio.                   
Conflicto laboral

En este caso de estudio para su aná-
lisis y propuestas de solución,   debe-
mos tener una mente muy abierta, sin 
conformar desde el primer momento 
un criterio que se  invada por el senti-
mentalismo o la aplicación de un estilo  
administrativo autocrático. 

La lectura y la selección de información 
que pueda aportar conclusiones,  son 
las primeras actividades que se requie-
ren realizar.

En la empresa XYZ se ha presentado 
un problema dentro de las relaciones 
laborales que tienen una incidencia de-
terminante en el ambiente laboral. Las 
consecuencias se han podido medir al 
final del mes con la evaluación de los 
indicadores de productividad y ventas.

Ana María, es una mujer muy traba-
jadora, con una permanencia en la 
empresa de cinco años, colaboradora 
constante y sabe todas las actividades 

de los diferentes puestos de trabajo, 
es lo que se llama “poli funcional”. Se 
incorporó a la empresa después de 
haber servido en la casa del dueño 
por más de quince años, es decir des-
de que tenía nueve años de edad. Su 
mamá cuidó de la familia y de los pa-
dres de este, es una persona probada 
y muy consentida.

Desde varios meses han venido ocu-
rriendo perdidas de objetos de valor 
de manera inexplicable y a Ana María 
se le acusa, por parte de los demás tra-
bajadores, que es una persona que se 
apropia de lo ajeno, pero cuando se les 
pide a los que hacen los comentarios, 
que demuestren la culpabilidad de la 
misma, no lo hacen. También según los 
colaboradores, se hace silencio porque 
con la trabajadora es imposible que se 
tomen medidas disciplinarias por las 
relaciones que mantiene con los jefes.

La situación ya ha tocado fondo, ahora 
se ha perdido el ingreso del día, que 
es de un monto de $2 500. La Cajera 
afirma que dejó sobre el escritorio de 
la gerencia el sobre con el dinero antes 
de salir, como es costumbre hacerlo.

Aunque es la palabra de la Cajera y el 
aval que tiene de nunca haber perdió 
un centavo en la empresa, así como 
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mantener un comportamiento intacha-
ble y transparente durante cuatro años 
de labor, se hace muy difícil realizar el 
análisis.

Se debe señalar que de la oficina de 
la gerencia tiene llave Ana María para 
mantenerla limpia y por supuesto el 
Gerente.

Se pide.

Evaluar el caso, aplicando lo estudiado 
sobre la Teoría de los Seis Sombreros.

Se requiere una solución desde el ac-
cionar gerencial de la empresa. Tenga 
en  cuenta que  la empresa no debe 
perder.

Se debe  actuar desde el desempeño 
gerencial de la empresa y valorar la 
importancia del recurso humano que 
está involucrado. 

Para  llegar a conclusiones se pueden 
hacer suposiciones que permitan un 
mejor análisis del caso.
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Resumen

La formación técnica y tecnológica en Ecuador implica nuevos desafíos en las políticas edu-
cativas del país, las cuales van acompañadas de decisiones de cambio y mejora permanente 
para el fortalecimiento de la matriz productiva. El objetivo del presente trabajo es mostrar 
desde los antecedentes de la formación profesional en el nivel técnico y tecnológico supe-
rior, aspectos tan significativos como lo son los retos para los próximos años que este tipo 
de formación presenta, así como la organización de un modelo educativo basado en la edu-
cación productiva y haciendo hincapié al final de la ponencia de las diez tendencias principa-
les del capital humano en la actualidad para el ámbito de la formación técnica y tecnológica.

Abstract

The technical and technological training in Ecuador implies new challenges in the 
country’s educational policies, which are accompanied by decisions of change and 
permanent improvement for the strengthening of the productive matrix. The ob-
jective of this paper is to show from the background of professional training at 
the technical and higher technological level, significant aspects such as the cha-

1Rector del Instituto Tecnológico Superior Particular Sudamericano. Cuenca, Ecuador.
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Formación técnica y tecnológica, retos, educación productiva.

La Importancia de la Formación Técnica 
y Tecnológica para el Desarrollo

 del Ecuador
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llenges for the coming years that this 
type of training presents, as well as the 
organization of an educational model 
based on in productive education and 
emphasizing at the end of the presen-
tation of the ten main trends of human 
capital at present for the field of tech-
nical and technological training.

Keywords

Technical and technological training, 
challenges, productive education.

Antecedentes de la 
formación profesional en el 
nivel técnico y tecnológico 
superior

El desarrollo productivo de un país 
impacta en el número y calidad de los 
empleos que éste genera; el polo de 
desarrollo está dado en esta forma-
ción en aquellas capacidades labora-
les que se demanda desde el sector 
productivo: nos referimos a los em-
presarios y trabajadores que en de-

finitiva fomentan la creación de más 
y mejores empleos, salarios dignos y 
el fortalecimiento de mejores condi-
ciones de trabajo, ya que con ello el 
entorno productivo se diversifica pro-
moviendo una sociedad más inclusiva 
y equitativa.

El compromiso que juega en la actua-
lidad el Instituto Tecnológico Superior 
Particular Sudamericano de la ciudad 
de Cuenca es formar profesionales 
técnicos y tecnológicos con las más 
altas competencias en conocimientos, 
destrezas y comportamientos éticos, 
para que, en su relación con la comu-
nidad, contribuyan al fortalecimiento 
del desarrollo social y económico de 
manera responsable, equitativa, sos-
tenible y respetuosa con el ambiente. 
La misión de nuestra institución es 
acorde a lo que menciona (Weinberg, 
2015)2  en donde afirma que “la revo-
lución científico-tecnológica, el orden 
económico mundial, la existencia del 
empleo estructural, la nueva organiza-
ción de la producción y el trabajo, en-
tre otros factores, obliga a superar una 
fórmula de actuación autorreferente 
para pensarse y actuar en la perspec-

  2Revista Cooperación Suiza en Bolivia 2014-2015 Formación Técnica Profesional. Oportunidades para el futuro.
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tiva de las demandas que plantean los 
planes globales y sectoriales de creci-
miento que cada uno de los países se 
ha trazado”.

En la actualidad Ecuador es un país 
que busca impulsar el fomento a la 
educación técnica y tecnológica a tra-
vés de nuevos planes educativos y la 
reconversión de más de 40 institutos 
tecnológicos a lo largo de todo el país. 
La educación técnica y tecnológica 
está pensada para dar solución a los 
problemas de la matriz productiva de 
manera práctica y rápida.  La educa-
ción técnica y tecnológica merece ser 
considerada por toda la sociedad ya 
que es aquella que permite fortalecer 
mejor a la industria nacional.  La diná-
mica de la economía a nivel nacional 
e internacional, así como la necesidad 
de las compañías extranjeras fomenta 
la necesidad de que nuestros alum-
nos cuenten con competencias pro-
fesionales en el área en las que van 
a laborar. La mediana y gran empre-
sa buscan personas con capacidades 
para solucionar problemas puntuales, 
de manera práctica, eficaz y oportuna, 
utilizando el menor tiempo posible.  

Así mismo, la empresa pequeña busca 
un nivel de operatividad en un tiempo 
récord.  Como afirma (Chaves, 2013)3  

“la educación técnica profesional y tec-
nológica corresponde a dos niveles de 
formación de grado en la educación 
superior que conducen a titulaciones 
y que reconocen competencias profe-
sionales; permiten ajustar los tiempos 
de estudio y trabajo a las necesidades 
del estudiante; con las competencias 
adquiridas y la titulación obtenida se le 
abren otras puertas laborales al egre-
sado y se le posibilita seguir crecien-
do en su proyecto de vida académico, 
recuperando en un tiempo muy corto 
la inversión realizada en los estudios”.

Para el autor antes mencionado, la 
formación técnica profesional y tec-
nológica responde de manera rápida 
y eficiente a las necesidades de la so-
ciedad, ya que este tipo de educación 
le permite a su egresado vincularse de 
una manera eficaz al mercado laboral.

Desde el año 2014, el Ecuador viene 
ofertando carreras técnicas y tec-
nológicas dirigidas al desarrollo de 
software, electrónica y salud; en ese 

3 Razones para Elegir la Formación Técnica o Tecnológica (2013) 
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momento desde la Subsecretaría de 
Educación Técnica y Tecnológica se 
venía recomendando que este tipo de 
carreras pertenecientes al nivel técni-
co son la mejor opción formativa pro-
metedora y con amplia salida laboral, 
siendo según (Benavides, 2014) 4 “el 
95% de los estudiantes consigue tra-
bajo desde el tercer semestre”. 

A partir de dicho año, el país incorpora 
12 nuevas carreras técnicas, según los 
datos Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos (INEC) en Ecuador existen 
125.161 profesionales técnicos y tec-
nólogos, aunque la industria requiere 
muchos más y mejor capacitados. La 
amplia demanda en este ámbito ha 
venido impulsando la revalorización 
de las carreras técnicas y tecnológicas, 
y por ende la reconversión de los ins-
titutos, para lo cual hasta el año 2016 
se habían invertidos 308 millones de 
dólares, según datos de la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología (SENESCYT, 2014) en 
el país se imparten unas 842 carre-
ras técnicas y tecnológicas.  Al llevar 
a cabo la reconversión la SENESCYT 
promueve que queden alrededor de 
100 alineadas al cambio de matriz pro-
ductiva y diseñadas a la medida de las 
necesidades del sector productivo.

Entre las opciones que brinda este 
órgano gubernamental se encuentran 
las carreras de minería subterránea, 
transporte, desarrollo de software, se-
guridad ciudadana, atención primaria 
de salud y tecnología de desarrollo in-
fantil.  Otra carrera con gran impulso 
en las instituciones técnicas y tecnoló-
gicas del país es la de guías turísticos, 
como así también de logística de alma-
cenamiento y distribución.

Según la Constitución de la República 
del Ecuador en sus artículos 26, 27 y 
28 se hace hincapié en que la educa-
ción es un derecho de las personas a 
lo largo de la vida, la cual es indispen-
sable para el conocimiento y que debe 
responder al interés público como así 
también a objetivos nacionales, para 
lo cual en el artículo 347 se manifies-
ta la responsabilidad del estado el 
fortalecer los servicios públicos de la 
educación dando garantía a las mo-
dalidades formales y no formales de 
la educación. Con ello podemos ma-
nifestar que el sistema de educación 
superior en su artículo 350 “promueve 
la formación académica y profesional 
con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; 
la innovación, promoción, desarrollo y 

 4Carreras Técnicas y Tecnológicas se consolidan como opción formativa de tercer nivel (2014)
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difusión de los saberes y las culturas; 
la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los 
objetivos de régimen de desarrollo”.

De la oferta de los Institutos Técnicos 
y Tecnológicos destacamos la que nos 
presenta la SENESCYT a través del pro-
yecto de reconversión de los institutos 
tecnológicos las cuales son: ingenie-
ría, industria y construcción; servi-
cios; humanidades y artes; educación; 
agricultura; salud y servicios sociales; 
ciencias; y ciencias sociales, educación 
comercial y derecho. A continuación, 
presentamos la gráfica correspon-
diente a este diagnóstico.

Según (UNESCO, 2012) la distribución 
de matrícula en el nivel técnico y tec-
nológico superior (en proccentaje) 
el Ecuador en los años 2013 y 2014 

registra entre 6.54% y el 11.25%, con 
lo cual nos encontramos por debajo 
de países en la región como ser Ar-
gentina con el 33.65%, Chile 27.75% 
y Colombia 32.61%. Un punto crítico 
en este tipo de formación es el bajo 
crecimiento de la matrícula ya que la 
misma crece considerablemente solo 
para la educación universitaria.  La 
educación tecnica y tecnologica en 
nuestro país tiene una cobertura del 
4.61%, siendo la cobertura universita-
ria 17.41%.  Sin embargo, ambas son 
inferiores con respecto a otros paises, 
teniendo aún tasas de deserción muy 
altas. Es importante fortalecer la ofer-
ta de la educatión técnica y tecnológi-
ca para el sector productivo, ya que la 
conformación de capital humano con 
bajas inserciones en el mercado labo-
ral son una limitante en muchas regio-
nes geograficas de nuestro país. Esto 
puede estar relacionado con la desar-
ticulación que existe entre la educa-
ción técnica y tecnológica y la educa-
ción media, la falta de una politica de 
perfeccionamiento para profesores de 
las especialidades técnicas y tecnológi-
cas, por ejemplo en estrategias didác-
ticas. Otro aspecto que se relaciona 
con esta falta de pertinencia y cali-
dad es la escaza industrialización en 
Ecuador, lo que no ha permitido que 
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la educacion técnica y tecnológica se 
desarrolle plenamente. Otro indicador 
es la insusficiente dotación de talleres, 
laboratorios, insumos, bibliotecas e 
infraestructura técnica y pedagógica 
tienen que ver con este aspecto que 
venimos mencionando.

¿Cuáles serían los retos 
de la educación técnica 
y tecnológica en los 
próximos años en el 
Ecuador?

En primer lugar, podemos mencionar 
que se necesitará revalorizar en la so-
ciedad el rol que cumplen las institu-
ciones de educación técnica y tecno-
lógica. Con ello debemos considerar 
cuáles son las necesidades sociales y 
productivas como así también las sec-
toriales y territoriales, esto permite a 
nivel de los organismos ejecutores 
efectivizar políticas y planes de acción 
acordados a partir de una agenda de 
trabajo sostenida. El sector productivo 
deberá insertarse en la vida de nues-
tras instituciones técnicas y tecnológi-
cas con el objeto de abrir canales de 
comunicación continua que permita 
promover proyectos de vinculación 

y las practicas preprofesionales de 
nuestros jóvenes.

El Ministerio Cordinador de Conoci-
miento y Talento Humano citado en 
(León, 2016) menciona los retos que 
debe considerar la educación técnica 
y tecnológica en el país. Consideramos 
como los más importantes los que se 
presentan a continuación:

1. Integrar la formación en competen-
cias profesionales.

2. Aplicación de sistemas de garantía 
de calidad con el objeto de traspa-
rentar los programas de educación 
técnica y tecnológica.

3. Certificar en las cualificaciones y en 
reconocimiento de las competen-
cias adquiridas en el empleo.

4. Considerar a la formación técnica y 
tecnológica como la preparación 
inicial para una vida de trabajo.

5. Construir un modelo único para 
este sistema de formación, el cual 
debe estar articulado con la forma-
ción de competencias en los nive-
les medio y superior.

6. Definir en cada región del Ecuador 
aquellas carreras que permitirán 
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tener un desarrollo para su zona, 
asegurando al estudiante tener 
mayor y mejor empleabilidad.

7. Elaborar e implementar los meca-
nismos de acutalización en com-
pentencias laborales.

8. Introducir nuevas tecnologías equi-
pamiento y perfeccionamiento  a 
los talleres y laboratorios de las 
instituciones que ofertan carreras 
técnicas y tecnológicas.

9. Se debe crear un plan de mejora-
miento de las capacidades peda-
gógicas de los profesores que tra-
bajan en los institutos superiores 
técnicos y tecnológicos.

10. Es necesario que las empresas que 
conforman el campo laboral de los 
egresados participen en una red 
de formación mutua, esto permite 
ir consolidando la formación dual 
(formación empresa-escuela) en el 
país.

11. Se deberá articular con las univer-
sidades carreras deseables en los 
egresados de las instituciones téc-
nicas y tecnológicas con la finalidad 

de poder seguir estudios relacio-
nados con su tecnología.

Organización de un modelo educativo 
basado en la educación productiva.

Para poder ir trabajando sobre los re-
tos que hemos mencionado en el pun-
to anterior deberíamos aplicar según 
(Eróstegui, 2015)5  “El método aprender 
produciendo, lo cual significa que los 
procesos de capacitación y formación 
se realizan paralelamente con el pro-
ceso productivo, con insumos, proce-
sos y productos reales siguiendo el ca-
lendario productivo de la empresa en 
la cual se insertará el estudiante”. Este 
tipo de procesos pueden culminar en 
emprendimientos comunitarios, aso-
ciativos o individuales, planteados por 
los mismos participantes. Este tipo de 
iniciativas están orientadas a mejorar 
la calidad del empleo o la inserción la-
boral y surgen como parte de la vincu-
lación que realizan los estudiantes en 
las diversas comunidades.

Podríamos mencionar que la educa-
ción tecnológica necesita de la cons-
trucción de un modelo educativo 
que fomente el carácter productivo a 

 5Revista Cooperación Suiza en Bolivia 2014-2015 Formación Técnica Profesional. Oportunidades para el futuro.
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través de la generación continua de 
nuevos conocimientos, insumos pro-
ductivos o tecnologías nuevas que 
permitirán presentar nuevos produc-
tos o nuevas variedades de productos 
ya conocidos. Nos estamos refiriendo 
a la implicación que tiene la investiga-
ción aplicada en nuestras instituciones 
técnicas y tecnológicas.

Para (Sevilla, 2017) “la formación en los 
lugares de trabajo es diversa e inclu-
ye prácticas profesionales, pasantías, 
alternancia entre escuela y empresa y 
programas de aprendices con contra-
to de trabajo, entre otros. La promo-
ción de estos espacios en la educación 
técnica y tecnológica, junto con desa-
rrollar competencias relevantes que 
se logran solo en ambientes reales, 
permite mejorar la pertinencia de los 
contenidos de esta educación

con los requerimientos de los puestos 
laborales”. Ecuador ha iniciado a tra-
vés del modelo dual alemán esta for-
mación en los lugares de trabajo, sin 
embargo, dado el escaso tiempo de su 
aplicación, aún se carecen de datos re-
levantes sobre su aplicación.

Según la autora contar con la eviden-
cia respecto de políticas y prácticas 
en la formación técnica y tecnológica 

es beneficioso para retroalimentar el 
quehacer diario de las instituciones 
formadoras. Disponer de información 
en los resultados que arroja el merca-
do del trabajo en las carreras técnicas 
y tecnológicas es fundamental para 
juzgar si se está satisfaciendo las ne-
cesidades de las empresas, con ello 
podemos ajustar la oferta que brinda-
mos a través de este tipo de institucio-
nes. Es por ello, por lo que en base a 
estos requerimientos y necesidades 
nacionales y regionales el ITS manifies-
ta su voluntad de fortalecer a través 
de la investigación y la educación con-
tinua el modelo de educación técnica 
y tecnológica. A partir de esta realidad 
nos circunscribimos a la tarea de im-
pulsar por medio de la coordinación 
de investigación los denominados do-
minios académicos con sus respecti-
vas líneas de investigación por carrera.

Para (Llisterri, Gligo, Homs y Ruíz, 2014) 
“el crecimiento de la productividad 
está relacionado con la disponibilidad 
de una fuerza de trabajo cualificada, 
sino también con la inversión que rea-
lizan los países y las empresas en in-
novación, ya sea para generar nuevas 
tecnologías o para absorber las inno-
vaciones generadas por otros, lo que 
a su vez requiere disponer del perso-
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nal formado para explotar estas opor-
tunidades tecnológicas. Un estudio 
referido a Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Panamá y Uruguay señala 
que en todos los países las compañías 
que invierten en innovación tienen 
una mayor productividad del trabajo 
que aquellas que no lo hacen, siendo 
la innovación la clave para que Amé-
rica Latina pueda tratar de cerrar la 
brecha de productividad con el resto 
del mundo (Citado en Crespi y Zúñiga, 
2010). Por lo tanto, es importante que 
en todas las carreras que ofertan los 
institutos técnicos y tecnológicos del 
país se propicien proyectos innovado-
res que permitan ser implementados 
a mediano y corto plazo por nuestros 
estudiantes en su campo profesional.

El Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia (2008) establece que: 
“la empleabilidad de los egresados es 
uno de los indicadores que permite 
evaluar el éxito de los programas de 
formación técnica profesional y tecno-
lógica. Sin embargo, esa empleabilidad 
no depende únicamente de que las 
alianzas hayan hecho un buen diseño 
curricular, sino también del cambio de 
percepción que se genera en el país 
frente a la formación técnica profesio-
nal y tecnológica”. En la actualidad, el 

ITS se ha sumado al esfuerzo nacional 
a través de las políticas del rediseño 
curricular impulsado por el Consejo 
de Educación Superior (CES) en el año 
2016 para rediseñar las cinco carreras 
que impartimos, las cuales son a partir 
de su rediseño: Tecnología Superior 
en Desarrollo de Software, Tecnología 
Superior en Diseño Gráfico, Tecnolo-
gía Superior en Marketing, Tecnología 
Superior en Gastronomía y Tecnología 
Superior en Turismo.

Conclusiones

Como hemos podido apreciar la for-
mación técnica y tecnológica para el 
desarrollo del Ecuador implica ges-
tionar espacios de aseguramiento y 
fortalecimiento de la calidad en este 
ámbito de la educación superior. Por 
lo tanto, debemos considerar como 
factores de éxito: 

1) Contar con buenos diseños curricu-
lares en donde se evidencien las 
competencias genéricas y profe-
sionales que deberán desarrollar 
nuestros estudiantes.

2) Realizar una estrategia metodológi-
ca paso a paso que permita invo-
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 6¿Cuáles son las exigencias del mercado laboral? (2014)

lucrar a nuestros estudiantes en 
prácticas pre-profesionales exito-
sas.

3) Promover la participación constante 
de la comunidad en aspectos re-
ferentes a proyectos de la vincu-
lación y con redes institucionales.

4) Formar a todos los docentes invo-
lucrados en la educación técnica y 
tecnológica con objeto de unificar 
criterios y conceptos en la forma-
ción de nuestros estudiantes.

5) Incorporar los conocimientos cien-
tífico-tecnológicos en todas las 
asignaturas.

6) Considerar la experiencia de otras 
instituciones de formación técni-
ca y tecnológica que estén o que 
hayan estado desarrollando pro-
yectos, innovación y generación y 
aplicación de nuevos conocimien-
tos en el campo técnico y tecno-
lógico.

7) Reforzar la retención de los estu-
diantes en el sistema de educa-
ción técnica y tecnológica con ob-
jeto de promover una cultura de 
compromiso.

8) Propiciar que nuestros estudian-
tes sean en el mediano plazo los 
nuevos líderes del desarrollo pro-
fesional, para lo cual les brindare-
mos las herramientas de desem-
peño laboral actual.

Según el estudio realizado por (De-
loitte University Press, 2016) existen 
diez tendencias principales del capital 
humano según su nivel de importan-
cia. Entre esas diez tendencias nos 
encontramos con: 1. El diseño orga-
nizacional; 2. Liderazgo; 3. Cultura; 4. 
Compromiso; 5. Aprendizaje; 6. Pen-
samiento de diseño; 7. Nuevas com-
petencias en la función de recurso 
humanos; 8. Analítica de talento; 9. Re-
cursos humanos digital y 10. Gestión 
de la fuerza laboral. Para lo cual nues-
tros estudiantes deberán desarrollar 
una competencia genérica fundamen-
tal que es el trabajo colaborativo reco-
nocido también como el trabajo por 
equipos. En la actualidad, las empre-
sas según (Montoya, 2014)6  directora 
en la Región Andina de Mampower 
Group (líder mundial en reclutamiento 
y tercerización de empleos) durante el 
II Encuentro de Egresados de la Facul-
tad de Ciencias Humanas y Económi-
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cas (FCHE) de la Universidad Nacional 
de Colombia en Medellín afirmó que 
“las empresas exigen que sus emplea-
dos tengan competencias empresa-
riales, más que talento…al igual que 
competencias blandas, es decir todo 
lo relacionado con valores, trabajo en 
equipo y deseo de desarrollar una ca-
rrera dentro de una organización”.
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Resumen

Hoy en día para solicitar el servicio de transporte se hacen llamadas por radio fre-
cuencia o se obtiene por medio de paradas. Y en esto existe un problema al regis-
trar de manera manual las carreras, porque surgen inconvenientes en el servicio 
que se entrega al cliente, ya sea por la tardanza, por no conocer al conductor o 
por la falta de conocimiento de los conductores de las direcciones donde recoger 
al usuario. El objetivo de este proyecto es la creación de un aplicativo web para 
la gestión de rutas, transporte y un sistema de seguimiento para los usuarios. De 
esta manera, la secretaria de la cooperativa podrá utilizar una base de datos (en 
la que registrará a clientes, transportistas y sus unidades), podrá guardar la infor-
mación y podrá enviar notificaciones al transportista con los datos de la carrera. 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología RUP, el entorno de 
trabajo Laravel para el desarrollo del programa, MySQL – Workbench para la base 
de datos y el diseño, NetBeans para la ejecución del programa y complementos 
para dar ciertos permisos al sistema. Como conclusión, con este proyecto se re-
copilará la información de las rutas que el transportista ha realizado durante un 
determinado tiempo y se entregará un mejor servicio a la cooperativa, clientes y 
socios. Es recomendable para la implementación de la aplicación, que la central 
cuente con internet y un host en el que este alojada la aplicación principal, para 
trabajar de manera simultánea con la aplicación móvil.

Aplicación web para la gestión de rutas, transporte y sistema de 
seguimiento para los usuarios de la Cooperativa “Central Gualaceo”

Vicente Esteban Parra Matute
Análisis de Sistemas - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Aplicación móvil; gestión de rutas; transporte.
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Resumen

En la actualidad la automatización es una herramienta que permite la simplifica-
ción de la vida cotidiana. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es automatizar 
la maqueta de una vivienda, mediante el diseño e implementación de un sistema 
que permita gestionar todos los procesos que se realizan a diario en un hogar. 
Para el diseño del sistema la metodología utilizada fue analítica-experimental. Se 
analizaron los recursos que ofrecen las plataformas libres, para el desarrollo de 
una aplicación que interactúa con los habitantes, la red de sensores y los actua-
dores instalados en el hogar, de una manera segura y amigable con el usuario. 
Se decidió desarrollar la aplicación en Android Studio, debido al alto número de 
usuarios que lo utilizan. El dispositivo inteligente (Smartphone) se conectó a una 
red mediante wifi, lo que permitió manejar la placa Arduino. Los eventos genera-
dos por esta interacción fueron almacenados en una base de datos MySQL. Este 
proyecto nace con la idea de simplificar el tiempo que una persona necesita, para 
asegurar que su vivienda se encuentra en perfecto estado. El proyecto tiene la 
visión de llegar a posicionarse como un asistente del hogar, que nos permita rea-
lizar acciones tan cotidianas como encender una luz o abrir una puerta, acciones 
que son tan repetitivas que se las puede automatizar. En conclusión, el sistema 
se implementó con mucho éxito en la maqueta de la vivienda y fue posible gestio-
narlo desde una aplicación móvil. Se recomienda utilizar Arduino para automati-
zar un hogar porque es más económico.

Automatización de la maqueta de una vivienda mediante un modelo de 
sistema, que permita gestionar los procesos eléctricos y de seguridad 
que se realizan a diario en un hogar.
Michael Steve Pesántez Ávila
Análisis de Sistemas - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Arduino; automatización; aplicación; amigable.
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Resumen

La investigación realizada para ese proyecto, se relaciona con el proceso de ma-
nejo y control de la información a través de un sistema informático. Fue necesario 
conocer el proceso de gestión de datos de la cooperativa, para crear una aplica-
ción útil y versátil. El proyecto tiene como objetivo gestionar la información de la 
Cooperativa de Taxis “29 de Marzo” de Gualaceo. Actualmente su información 
está a disposición de cualquiera persona, porque las carreras se registran en cua-
dernos. A veces estos informes han sido robados y la cooperativa no ha podido 
hacer los cobros a sus socios. Además, algunos socios que entregan sus unidades 
a choferes han tenido pérdidas económicas, porque no han recibido información 
verídica de los ingresos diarios. Es por esto que el proyecto se llevó a cabo, para 
la creación de un aplicativo que puede gestionar la información de manera clara, 
concisa, segura y no manipulable, con un mejor conocimiento de las cuentas ne-
cesarias para la toma de decisiones. La metodología utilizada para la recolección 
de información fue RUP, el aplicativo fue realizado en Netbeans con el lenguaje 
de programación Java y su entorno de trabajo Java Persistence API (JPA). La base 
de datos fue creada en Workbench y se puso a trabajar en Xammp, mientras que 
para generar reportes se utilizó Ireport. Al finalizar el proyecto se puede concluir 
que mejoró la gestión de la información de la cooperativa y se recomienda dar 
a conocer esta aplicación a otras cooperativas que todavía llevan información de 
manera escrita.

Gestión de la información para la Cooperativa de Taxis “29 de Marzo”.

Darío Javier Rodas Fajardo
Análisis de Sistemas - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Aplicación; gestión; control; información; transporte.
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Resumen

Actualmente las unidades educativas realizan sus procesos manualmente, para 
solicitar la presencia de los padres de familia. Las notificaciones son  enviadas 
a través de hojas o en los cuadernos de los estudiantes. Esto les crea dificulta-
des, porque pierden tiempo al escribir las convocatorias y las inasistencias de 
los alumnos en los cuadernos. Así como, representa un gasto económico consi-
derable sacar copias que a veces se pierden. Este proyecto tiene el objetivo de 
facilitar el envío de notificaciones a los padres de familia y/o representantes, los 
que podrán visualizar las notificaciones en la página web, ahorrando tiempo y di-
nero, entregando la información de manera segura y sin riesgo de pérdidas. Para 
el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología RUP en la recopilación y aná-
lisis  de la información, y se contó con varias herramientas, tales como: MySQL, 
Mariadb, Django, Workbench, además del editor Sublime text. Un host permitió 
subir notificaciones por parte de la secretaria de la Unidad Educativa y registrar 
las tareas correspondientes a los diferentes cursos por parte de los profesores, 
para que los padres de familia puedieran visualizar la información y las ausencias 
a clases. En conclusión se cuenta con una plataforma de fácil manejo por parte de 
los representantes de los estudiantes y de los encargados de la unidad educativa, 
en la que se minimizo el tiempo de envió de notificaciones. Una de las recomen-
daciones es implementar una opción en la que los profesores puedan subir las 
notas de los alumnos y sean visibles para los representantes.

Desarrollo de una plataforma web para notificaciones a padres de 
familia y/o representantes de los estudiantes de una Unidad Educativa.

Erika Noemí Torres Arias
Análisis de Sistemas - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Señali.
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Resumen

En la ciudad de Cuenca la demanda por restaurantes ha ido creciendo, debido a 
una gran variedad gastronómica y a la afluencia de turistas de todo el mundo, lo 
que exige un servicio óptimo y seguro para el cliente. El principal problema en los 
restaurantes es la acumulación de pedidos, que en la mayoría de lugares se reali-
za de manera manual. Esto origina retrasos en el despacho de órdenes y provoca 
insatisfacción en los usuarios. Lo anterior hace relevante la elaboración de un 
sistema para restaurantes que agilice las órdenes de pedidos, con un despacho y 
cobro organizados. Así también, es necesario dar una opción al usuario para que 
mediante una página web intuitiva pueda realizar reservas. El objetivo del proyec-
to es desarrollar un Sistema de Órdenes de Pedidos y Reservaciones WEB para 
Restaurantes. En el desarrollo del sistema operativo se utilizaron las siguientes 
herramientas: 1) PHP como lenguaje de programación mediante el Framework 
Zend 2 para proporcionar robustez y seguridad al sistema; 2) CSS que aporta el 
estilo a la página web; 3) Bootstrap que permite validaciones y sentencias para 
mejorar la programación; 4) Apache para la conexión local mediante la base de 
datos MariaDB. Se concluye que al aplicar el sistema desarrollado, los pedidos 
se llevarán a cabo de manera ágil y rápida, el tiempo de entrega de la orden dis-
minuirá y las reservas se crearán de manera cómoda y segura, desde cualquier 
computador o Smartphone. Además el buen servicio generado aumentará la de-
manda de clientes del restaurante.

Desarrollo de un sistema de órdenes de 
pedidos y reservaciones web para Restaurantes

Carlos Xavier Zhunio Zavala
Análisis de Sistemas - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Restaurantes; cliente; reservaciones; web; pedidos.
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Resumen

La empresa “Yumbla Hnos. Cía. Ltda.” se encuentra ubicada en el cantón Sigsig de 
la provincia del Azuay y se dedica a la venta de productos de primera necesidad. 
Actualmente cuenta con un registro de pedidos manual lo que plantea un proble-
ma, debido a que la información puede ser alterada fácilmente. Por lo anterior, el 
objetivo del proyecto fue diseñar y desarrollar una aplicación móvil para automa-
tizar la recolección de pedidos, controlar el inventario y proporcionar al vendedor 
los datos de todos los productos disponibles, incluyendo precios y cantidades, en 
tiempo real. Esto para evitar conflictos con los clientes durante el reparto, orde-
nando la información y previniendo alteraciones. Esta aplicación interactúa con 
una aplicación de escritorio, para generar un reporte donde el bodeguero obser-
ve los productos que faltan y realice próximos pedidos. Se utilizó la metodología 
RUP para el proceso de desarrollo de software, junto con el lenguaje unificado de 
modelado UML, porque constituyen un método estándar para el análisis, imple-
mentación y documentación de sistemas orientados a objetos. También se utilizó 
Android Studio como IDE principal y Wordpress como el gestor para el desarrollo, 
entre otras herramientas y servicios de código abierto. Como conclusión el uso 
de un sistema móvil de pedidos, entregará de manera efectiva la información del 
gasto en suministros de oficina y la pérdida de tiempo, logrando dar un servicio 
eficiente y de calidad a los clientes de la empresa. Se recomienda usar herramien-
tas y dispositivos ágiles, que tengan las funciones necesarias para su desarrollo y 
funcionamiento.

Aplicación para dispositivos móviles y de escritorio, que permita gestionar

 pedidos y controlar el stock existente en la empresa “Yumbla Hnos. Cía. Ltda.”
Jessica Magaly Nugra Rodríguez
Análisis de Sistemas - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave:  Aplicación; gestión de pedidos; control de inventario.
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Resumen

Actualmente en el Cantón Gualaceo, para solicitar un servicio de transporte se 
realiza una llamada telefónica o se obtiene en las respectivas paradas. El trans-
portista se reporta para informar a la secretaria de la Cooperativa, quien registra 
el destino de la carrera. El problema que se genera tiene relación con las carreras 
cercanas, porque la mayoría de los transportistas están disconformes con los 
bajos precios y prefieren que el que está más cerca del cliente lo cubra. Por lo 
tanto, este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de control 
de rutas y asignación de carreras, con una aplicación para dispositivos móviles. 
Esto beneficia al transportista quien puede trazar sus rutas tanto de inicio como 
de destino del cliente. Y a su vez, la secretaria puede visualizar las rutas de los 
respectivos transportistas mediante una base de datos, controlar sus ingresos y 
obtener un mejor funcionamiento en el área del servicio de transporte. Se utilizó 
la metodología RUP para la recopilación y análisis de la información, PhoneGap 
para el desarrollo del programa, MySQL para la base de datos, Workbench para 
el diseño, NetBeans para la ejecución del programa, así como otras herramientas 
para las notificaciones y lenguajes de programación de los diferentes servicios. 
Al concluir la aplicación permitirá recibir notificaciones de manera instantánea 
sobre la carrera o pedido que el usuario solicita. Lo recomendable para poder 
realizar el manejo de la aplicación, es que los usuarios tengan teléfono Android y 
que exista un manual de instrucciones para capacitarlos.

Aplicación móvil para el control 

de transporte de la Cooperativa “Central Gualaceo”.
Johanna Maribel Ortega Amaya

Análisis de Sistemas - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Aplicación; control de rutas; transporte.
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Plan de ventas para la empresa “Laura Narvaez Distribuciones y Representaciones”
Andrés Marcelo Tenesaca Tenesaca
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

Debido al constante cambio en el mercado y la aparición de nueva competencia 
en productos de consumo masivo, se hace necesaria la creación de estrategias y 
alianzas para poder llegar de mejor manera a los segmentos escogidos. El objeti-
vo de esta investigación es desarrollar un Plan de Ventas para la empresa “Laura 
Narváez Distribuciones y Representaciones”, que permita incrementar las ventas. 
Esta empresa actualmente ubicada en Alonso Quijano y Avenida Don Bosco, es 
una empresa familiar con más de 60 empleados, distribuidora de productos de 
consumo masivo para las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. La me-
todología utilizada incluyó un análisis del macro-entorno y del micro-entorno con 
lo que se encontraron los siguientes problemas: curva descendente en las ven-
tas, quejas recurrentes por parte de los clientes, poca recordación de la cultura 
empresarial y poca atención personalizada al cliente. Se realizó un estudio de 
mercado a través de una investigación cuantitativa y cualitativa, determinando así 
estrategias y tácticas para este proyecto, que se basan en tres pilares principales: 
recuperación de clientes perdidos, apertura de nuevos clientes y fidelización de 
clientes propios. Es un proyecto que busca dar a la empresa un factor diferen-
ciador respecto a empresas competidoras. Se concluye al terminar el presente 
estudio, que es necesario destacar la importancia del Plan de Ventas para la em-
presa como una oportunidad de mejoramiento, porque la competencia cada vez 
tiene mayor presencia en el mercado. Y es recomendable recordar que al aplicar 
merchandising, este actúa como vendedor silencioso en alianzas de proveedores.

Palabras clave: Plan de ventas; estrategia; alianza; cliente.
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Propuesta de un plan de comunicación comercial    para el parqueadero de venta de vehículos 

“Sobreruedas”
María Elena Tenesaca Pineda

Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

El área automotriz, especialmente el segmento de vehículos usados ha tenido un 
gran auge en los últimos años. Esto ha traído como resultado un incremento con-
siderable en la cantidad de competidores dentro del mercado, del que también 
es parte el parqueadero Sobreruedas. En un primer paso se procedió a realizar 
un diagnóstico de la problemática que afecta a la empresa, mediante el uso de la 
matriz causa y efecto. Se detectó la falta de posicionamiento de la empresa, debi-
do a lo cual se propuso como solución, el desarrollo de un “Plan de Comunicación 
Comercial”. Con el aporte de un estudio del macro y micro entorno respecto a 
la organización, se pudo realizar un análisis FODA, el cual permitió conocer con 
exactitud los factores que constituyen oportunidades y amenazas a nivel externo, 
así como fortalezas y debilidades localizadas a nivel interno de la empresa. Luego, 
se realizó un estudio de mercado a través del instrumento de investigación de 
encuestas, las que se aplicaron a una muestra de la población. Estas proporciona-
ron información relevante sobre los consumidores, respecto a: sus preferencias 
de compra, los medios que prefieren para comunicarse y lo que desean recibir 
por parte de la empresa. En base a toda la información recolectada, se procedió 
a utilizar la matriz FODA para trazar las estrategias. Esto permitiría superar el pro-
blema detectado, desarrollando tácticas ejecutables y utilizando los mecanismos 
de control. Adicionalmente se ha desarrollado una filosofía corporativa para la 
empresa y se ha concluido con un análisis financiero del proyecto.

Palabras clave: Plan de comunicación; vehículos usados; posicionamiento.
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Creación de un manual ético de visita médica para el “Laboratorios Siegfried S.A.”
Kevin Marcelo Vasco López
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

Laboratorios Siegfried es reconocida como una de las farmacéuticas de mayor 
prestigio en el Ecuador. Forma parte de una multinacional que tiene su matriz 
en Argentina y sedes en Colombia, Brasil, México, Venezuela y Perú. Su activi-
dad principal es ser productora y comercializadora de productos farmacéuticos. 
Trabaja junto a los médicos, desarrollando opciones terapéuticas que permitan 
responder de manera efectiva a los trastornos de salud. Este proyecto tiene como 
objetivo diseñar una propuesta de “Manual de Visita Médica – Farmacéutica” con 
el fin de que existan parámetros establecidos para lograr una visita formal, ética y 
exitosa, con técnicas eficaces de aproximación a los clientes. Actualmente la fuer-
za de visitadores médicos no cuenta con bases sólidas que les permitan crear un 
ambiente de armonía con los clientes, para que éstos se concentren y retengan 
la información sobre las prescripciones que sugiere. La metodología incluyó la 
aplicación de los modelos de análisis del macro y micro entorno, así como de las 
cinco fuerzas de competitividad y la matriz FODA, entre otros. Este proyecto pre-
tende explicar cada etapa de la elaboración del manual de visita médica, para su 
posterior aplicación por parte de la fuerza de visitadores médicos. Todo esto con 
la finalidad de que la empresa obtenga un mayor posicionamiento y participa-
ción en el mercado cuencano. Se puede concluir que la introducción del manual 
otorga protocolos a los colaboradores para mejorar su trabajo. Se recomienda 
luego de la implementación del manual, dar seguimiento del avance y logros de 
la empresa con su aplicación.

Palabras clave: Manual; ético; visita; médica; farmacéutica.
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Plan de servicio al cliente para la “Clínica de Estética Integral Alba”
María José Calle Vargas 

Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

Este proyecto tiene el fin de resolver el problema de insatisfacción en la atención 
entregada a los clientes, por parte de la “Clínica de Estética Integral Alba”. Esta 
empresa está situada en Machala, provincia del Oro, y lleva más de 5 años en el 
mercado ofreciendo sus servicios, en las áreas de: cirugía plástica, odontología, 
spa y peluquería. El servicio al cliente es importante para una organización, in-
dependiente de su rubro o tamaño, debido a que los clientes son cada vez más 
exigentes. Desde esta perspectiva, se plantea como objetivo la necesidad de im-
plementar en la empresa un plan de servicio al cliente, con el fin de mejorar toda 
acción en la prestación del servicio, beneficiando a la empresa y sobre todo al 
cliente final. Al no contar con éste, a corto o largo plazo disminuye la rentabilidad 
de la clínica. La metodología de estudio se fundamentó en el análisis del macro 
y micro ambiente. Se descartó un problema en el área financiera y se demostró 
la favorable situación económica de la empresa, reafirmando con ello la viabili-
dad del proyecto. Para concluir las estrategias y tácticas propuestas se realizaron 
en base al análisis mencionado y además, se planteó una filosofía corporativa y 
un objetivo estratégico, los que permitirán lograr una satisfacción en la atención 
entregada y percibida por el cliente. Se sugiere definir puestos de trabajo, ade-
más de  implementar procesos de reclutamiento y selección, con el fin de crear 
mejores condiciones laborales para obtener el máximo desempeño del factor 
humano.

Palabras clave: Servicio al cliente; clínica; estética; spa.
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Plan de servicio al cliente para la “Cooperativa de Transporte Azuay”

Erika Michelle Llivisaca Landy 
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

Se ha podido descubrir que la “Cooperativa de Transporte Azuay”, con 37 socios 
y 35 años de existencia es una empresa muy estable en el mercado. Pero esta 
empresa no tiene estándares de calidad, motivo por el cual sus clientes se diri-
gen a la competencia. Esto fue detectado a través del método de observación, el 
árbol de problemas y entrevistas a cincuenta clientes. Por lo tanto, el objetivo del 
proyecto es la creación de un plan de servicio al cliente que aumente su nivel de 
satisfacción. También se aplicó el análisis del macro y micro ambiente en conjunto 
con la matriz FODA. Cabe mencionar que la cooperativa tiene varias fortalezas y 
oportunidades, que serían beneficiosas para mejorar su desempeño. En cuanto 
a las debilidades, el problema principal por el que pasa la cooperativa, es la defi-
ciencia en la prestación del servicio y atención a los clientes. Los colaboradores no 
están capacitados para la prestación del servicio. Para que el cliente se sienta bien 
es posible mejorar en aspectos, tales como: amabilidad, actitudes, aptitudes, cor-
tesía, trabajo en equipo, etc. Existen procesos y políticas que tienen que cumplirse 
para la entrega de un mejor servicio, porque la mayoría de los clientes exigen 
una buena atención. Los colaboradores deben estar siempre atentos para que el 
cliente no busque otras opciones, es decir, que no se dirija a la competencia. Se 
recomienda que la cooperativa implemente un manual y un protocolo, para que 
los colaboradores puedan entregar un servicio de calidad a los clientes.

Palabras clave: Servicio al cliente; cooperativa; transporte.
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Plan publicitario para la “Mueblería Don Bosco”

Cecilia Marisol Riera Ávila 
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

Actualmente las empresas luchan por sobrevivir en un mundo globalizado, en el 
que las exigencias del mercado son cada vez mayores. Las empresas comerciali-
zadoras de muebles ubicadas en la región, luchan diariamente por estar a la par 
con el resto de empresas. La industria de muebles pasa por grandes desafíos, 
porque muchas empresas extranjeras han llegado a competir. La investigación 
fue desarrollada en Cuenca, teniendo como objetivo elaborar un plan publicitario, 
para la captación de nuevos clientes y para mejorar el desarrollo económico y 
competitivo de la empresa ’Mueblería Don Bosco’’, fabricadores y comercializado-
res de muebles. La metodología de análisis del macro y micro entorno permitió 
proponer estrategias de comercialización en el mercado cuencano y que el pro-
pietario identificara los retos que enfrentaba su negocio. La falta de conocimiento 
por parte de los clientes sobre la mueblería, hace que esta no tenga un buen 
posicionamiento dentro del mercado local. La publicidad es una técnica de co-
municación masiva, destinada a difundir o informar al público sobre un bien o 
servicio a través de los medios de comunicación, con el objetivo de motivar al pú-
blico hacia una acción de consumo. La notoriedad de la marca de la empresa es 
importante, para que la publicidad pueda estimular la demanda de un producto 
determinado. Se puede concluir que la empresa no posee un estudio actualizado 
de sus competidores, lo que obstaculiza la implementación de estrategias para 
neutralizarlos. Es recomendable que la empresa realice una inversión periódica 
en publicidad y promoción para ganar potenciales clientes.

Palabras clave: Plan publicitario; mueblería; posicionamiento; marca.
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Plan publicitario para el “Taller Artesanal Calidad Total”
Manuel Benito Macao Parco
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

“Calidad Total” es un taller artesanal de fabricación, tapizado y re-tapizado de 
muebles de hogar, con 27 años en el mercado mobiliario de Cuenca. Tiene dos 
locales y cinco colaboradores afiliados al IESS. Se observa que no cuenta con pro-
cesos estandarizados ni con una planificación de producción y ventas, y tampoco 
dispone de  maquinaria de punta para la fabricación. De acuerdo a la investiga-
ción realizada con la metodología de análisis del macro y micro ambiente, matriz 
FODA y encuestas, la marca “Calidad Total” no cuenta con un reconocimiento 
ni posicionamiento en la mente de los consumidores. Por esto el porcentaje de 
ventas disminuyó, como consecuencia de la falta de publicidad y promoción. Se 
presenta la propuesta de realizar un plan publicitario, con el objetivo de lograr 
un reconocimiento de marca. Se llevó a cabo  una segmentación, en la que se 
calculó el mercado real (862 habitantes) y el potencial (165.440 habitantes). Se 
plantearon cuatro estrategias para el plan publicitario propuesto: 1) implementar 
una página web; 2) incursionar en ferias artesanales, con  gafas VR BOX; 3) imple-
mentar una página de Facebook; y 4) implementar publicidad gráfica (volantes 
y afiches). Se concluye que la empresa al no contar con una segmentación de 
mercado, no tenía conocimiento de su mercado de consumidores potenciales, 
por lo tanto no sabía a quién transmitir y ofrecer sus productos, por lo que sus 
ventas  no se incrementaban. Se recomienda capacitar al personal de ventas y 
llevar un registro de los procesos de fabricación, estandarizándolos y actualizán-
dolos constantemente.

Palabras clave: Plan publicitario; taller artesanal; reconocimiento de marca.
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Plan de branding para el “Café Ñucallacta”
Blanca Mariela Chalco Chávez 

Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

Cuenca es considerada ciudad de emprendedores, debido a que el centro históri-
co está lleno de atractivos que vinculan la cultura con los negocios. Es el caso de la 
empresa tostadora de café artesanal “Café Ñucallacta”, dedicada a la elaboración 
y comercialización de café. Los propietarios de esta empresa tienen conocimien-
to de lo competitivo que es el mercado y que son pocas las empresas que sobre-
viven en los negocios, si no se realiza una buena gestión de marca. Por lo tanto, 
se hace necesaria la creación de estrategias que la ayuden a posicionarse en el 
mercado, para crear un vínculo entre consumidor y empresa. Es así como el ob-
jetivo de este proyecto es desarrollar un plan de branding, que ayude a obtener 
su posicionamiento en el mercado cuencano. Se empezó realizando un análisis 
del macro y micro entorno de la empresa, además de las matrices FODA y KANO, 
para determinar las estrategias de gestión de marca. Luego se realizó un estudio 
de mercado para identificar el posicionamiento de otras marcas existentes y de lo 
que buscan los consumidores en las marcas de café. Finalmente se realizó la eva-
luación financiera del proyecto, que contiene presupuestos y proyecciones para 
los próximos años. En conclusión, el branding no solo se ocupa de la creación 
de marca o identidad corporativa, sino también de generar relaciones especiales 
con los consumidores sin que ellos se den cuenta. Es recomendable la creación 
de locales pequeños con su marca en puntos estratégicos, enfocados a su target 
(ejecutivos y estudiantes).

Palabras clave: Plan de branding; café; gestión de marca.
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Plan de promoción y publicidad para el posicionamiento y conocimiento de marca, para la empresa
 “Chocorico Heladería”
Diego Xavier Zárate Loja
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

Toda pequeña empresa, sin importar su tamaño ni su sector, necesita la elabora-
ción de un plan de promoción y publicidad. Este le permite tener posicionamiento 
y conocimiento de marca. Chocorico Heladería es una empresa que se encuentra 
ubicada en Cuenca, dentro de la provincia Azuay. Se dedica a la producción y 
comercialización de helados artesanales y se ha desarrollado por libre iniciativa 
de su dueña, sin establecer una planificación formal. Con el objetivo de mejorar 
su desempeño, existe la necesidad de implementar un plan de promoción y pu-
blicidad, que ayude a definir los escenarios en los que se va a desarrollar, para 
incrementar su posicionamiento y conocimiento de marca en el mercado. Como 
metodología se llevó a cabo una investigación cuantitativa a través de encuestas, 
para medir el grado de conocimiento de la heladería y de los medios publicitarios 
necesarios, para hacer llegar información sobre los productos a los clientes. Tam-
bién se realizó un análisis de los factores del macro y micro ambiente que afectan 
al negocio. Para implementar el plan mencionado se necesitara una inversión de 
$3278,00 lo que se espera dará como resultado a un corto plazo, el incremento 
de las ventas en el mercado. Se concluye que con este plan, se pueden mitigar las 
principales limitaciones de Chocorico Heladería. Y se recomienda que la empresa 
siga manteniendo como prioridad la calidad de sus productos, que innove en sus 
diseños y que pueda crear nuevos sabores de helados, con la finalidad de ganar 
más clientes en el mercado.

Palabras clave: Plan; promoción; publicidad; posicionamiento; marca.
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Plan de ventas para optimizar la comercialización de los productos y servicios de la empresa “La Rápida” en la 

ciudad de Cuenca
Diana Elizabeth Velásquez Zhingri

Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

Actualmente en la ciudad de Cuenca, existe una gran demanda para prolongar la 
vida útil de las prendas de vestir y calzado. Esto permite que la empresa “La Rápi-
da” pueda establecer una diferencia con la calidad de sus servicios y productos. 
La empresa tiene más de 30 años en el mercado y se dedica a la prestación de 
servicios de reparación y mantenimiento de calzado y a la comercialización de 
productos, tales como prendas de vestir y accesorios. La empresa ha tenido un 
déficit en las ventas por varias razones, tales como: mala organización, incorrecto 
asesoramiento al cliente y estrategias mal definidas. Situaciones que han genera-
do un entorno inadecuado para su correcto desenvolvimiento. El objetivo del pro-
yecto es desarrollar un plan de ventas para optimizar la comercialización de los 
productos y servicios de la empresa. Como metodología se realizaron encuestas 
para determinar el grado de satisfacción de los clientes en relación a los servicios 
prestados, se aplicó el diagrama de causa y efecto, y se analizaron las cinco fuer-
zas de la competitividad, lo que permitió obtener datos para comprender la pro-
blemática, que estaba ubicada en el departamento de ventas. El plan de ventas 
pretende direccionar y proyectar la empresa para que sea competitiva, logrando 
así obtener un mayor mercado, al satisfacer las necesidades de los consumidores 
con un servicio diferenciado. Como conclusión se observa que los vendedores 
son la imagen de la compañía. Es recomendable el compromiso de todos los tra-
bajadores de la empresa, para el desarrollo de este proyecto.

Palabras clave: Plan de ventas; reparación; vestuario; zapatos.
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Propuesta de un plan de marketing para la fábrica “Dafi`s”, a aplicarse en el año 2017
Ana Cecibel Villacìs Villacìs
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

En la actualidad las empresas textiles presentan un ambiente muy competitivo. 
Este proyecto tiene como objetivo diseñar y proponer un plan de marketing para 
Dafi`s, empresa dedicada a la confección y comercialización de ropa de jeans, 
para hombres, mujeres y niños. Esta empresa en los últimos años ha tenido in-
convenientes financieros y de comercialización, debido a la falta de conocimien-
tos profesionales y herramientas técnicas, que le permitan desarrollar una fuer-
za de ventas y mercadeo. En la actualidad existen varias empresas textiles, que 
ofrecen los mismos productos de manera tecnificada y con una administración 
apropiada. Para realizar el plan de marketing se comenzó por describir los facto-
res críticos relacionados con el problema de la empresa, que la llevo a disminuir 
su producción y enfocarse en el servicio de maquilado. La metodología utilizada 
incluye una observación de la empresa, para posteriormente  analizar los factores 
internos y externos que la rodean. Luego se llevó a cabo un estudio de mercado, 
donde se pudo verificar las necesidades y expectativas de los consumidores en la 
ciudad de Cuenca. A través  de este procedimiento, se logró proponer  estrategias  
cualitativas y cuantitativas acordes a su presupuesto, con el fin de que la empre-
sa alcance los objetivos planteados en un tiempo determinado. En conclusión la 
empresa tiene una gran posibilidad de crecimiento, porque los jeans son prendas 
muy utilizadas en el mercado ecuatoriano. Se recomienda comercializar prendas 
de calidad y mantenerse a la vanguardia tanto en  materia prima, modelos y pre-
cios, acordes con las exigencias de los clientes.

Palabras clave: Plan de marketing; textiles; jeans; ropa.
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Plan de branding para la Discoteca “Time Lounge”

Xavier Guillermo Calle Albarado
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un plan de branding para la 
discoteca “Time Lounge”, que se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, pro-
vincia del Azuay. Como metodología se realizó un análisis previo de la situación 
actual de la empresa a través de un diagrama de causa y efecto, con el propósi-
to de observar sus puntos débiles y con estos resultados plantear alternativas 
de solución. Después se procedió a realizar una observación, para comprender 
los factores internos y externos que afectan a la empresa. Con este análisis se 
formularon las interrogantes a investigar y se llevó a cabo una encuesta, en una 
muestra de la población. Además se realizó una investigación de campo y con los 
resultados se formularon estrategias para posicionar la marca “Time Lounge” en 
la mente de los consumidores. En este estudio se obtuvo intangibles, símbolos, 
experiencias y formas, para determinar estrategias y tácticas viables. Y por medio 
de un análisis financiero se evaluó el éxito del proyecto en determinados periodos 
de tiempo. Se logró establecer estrategias claves que ayuden al posicionamiento 
de la marca en el mercado del entretenimiento, para su consolidación y manteni-
miento de la marca. En conclusión por medio de los conceptos básicos, símbolos, 
ideas y experiencias de los usuarios, se pudieron determinar estrategias dentro 
del plan de branding. Se recomienda que todos los negocios realicen un análisis 
de su marca, porque con estos resultados se puede trabajar en su posicionamien-
to, sabiendo que la marca es la presentación del producto o servicio.

Palabras clave: Plan de branding; posicionamiento; marca.
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Plan de ventas para la empresa “Hospilife Medical Cía. Ltda.”

Nube  del Rocío Carchipulla Llivichuzhca 
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

En un mercado globalizado y cambiante, se requiere de empresas que cumplan 
con las necesidades y expectativas de los clientes, brindando productos y servi-
cios de calidad. El presente proyecto tiene como objetivo mostrar la factibilidad 
legal, financiera y técnica, de crear un plan de ventas de insumos médicos para 
entidades médicas. En base a las nuevas políticas de gobierno que fomentan los 
productos nacionales a través del portal de compras públicas, se ha visto la ne-
cesidad de capacitar a la fuerza de ventas y de esta manera, cubrir las necesida-
des insatisfechas de consultorios médicos, hospitales y laboratorios públicos y 
privados, que no han sido atendidos de una manera eficiente. Con respecto a la 
metodología se analizó el macro y micro ambiente, lo que permitió medir el grado 
de preparación que presenta la empresa, para afrontar las nuevas exigencias del 
mercado. Esto con el propósito de generar la retención y atracción de clientes, 
con tiempos de entrega oportunos y brindando productos que ayuden al creci-
miento de la empresa. También se llevó a cabo una encuesta entre las personas 
encargadas de realizar compras, tanto en clínicas como en hospitales públicos y 
privados. Concluyendo, el manual de ventas propuesto permitirá a la empresa 
tener control, seguimiento y valoración de la fuerza de ventas, asegurándose que 
sea eficiente y eficaz. Se recomienda capacitar al personal para que mejore su 
desempeño, el que asegura un servicio diferenciado que aplique una atención 
personalizada al cliente, el cual se convertirá en el valor agregado de la empresa.

Palabras clave: Plan de ventas; insumos médicos; compra pública.
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Plan de negocio para la apertura de una farmacia, ubicada en el sector de Punta Corral de la Parroquia Turi

Nancy Rocío Sarmiento Vélez
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

Este proyecto tiene como propósito implementar un local farmacéutico, en la co-
munidad de Punta Corral de la Parroquia Turi, por medio de la elaboración de un 
plan de negocios. Esto porque se ha observado la necesidad de un negocio con 
estas características en la zona. Para implementar el proyecto, se utilizó como 
metodología la realización de un estudio de mercado a través de encuestas, así 
como un análisis FODA. También se incluyó el método de observación, que permi-
tió conocer el macro y micro ambiente que rodea a la empresa. Luego se propuso 
realizar estrategias para que el local lograra ser reconocido en la comunidad y 
contara con los servicios que la población requiere. Además, se procedió a sa-
car un presupuesto general de toda la inversión, gastos, proyección de ventas y 
proyección de compras de la  mercadería, logrando así calcular la tasa interna de 
retorno que dio como resultado 24%, siendo mayor al 10% de la tasa de oportu-
nidad. El valor actual neto fue positivo y de $25.147,08, mostrando la factibilidad 
del proyecto. Se concluye que las encuestas realizadas, determinaron que la ma-
yoría de las personas considera importante que exista una farmacia dentro de la 
comunidad y están dispuestas a adquirir los productos y servicios que ofrezca. 
Se recomienda contar con una amplia gama de productos, de diferentes marcas 
y casas comerciales, para reconocer los gustos y preferencias de los potenciales 
clientes con mayor profundidad, acompañado de una buena atención al cliente 
dando a entender que forma parte de la empresa. 

Palabras clave: Plan de negocios; farmacia.
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Plan de promoción y publicidad para posicionar la marca “Papelería Soto” en la ciudad de Cuenca
Gloria Narcissa Quito Maldonado 
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

“Papelería  Soto” era un negocio familiar constituido hace más de 30  años, dedi-
cado a la venta de productos escolares y materiales de oficina, que desde hace 
un año tiene un nuevo dueño. El  principal problema detectado, es la falta de 
conocimiento por parte de los consumidores de Cuenca acerca de la empresa. El 
objetivo de este proyecto técnico es realizar un plan de promoción y publicidad 
para la empresa “Papelería Soto”. Con esto se busca generar su posicionamiento 
en la mente de los cuencanos. Para el análisis de la situación actual en la que se 
inserta la organización, como primera metodología se utilizó el diagrama de causa 
y efecto. Además, se examinó el macro y micro ambientes (externo e interno), 
para luego detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 
empresa, utilizando el análisis FODA. Más tarde se aplicó la matriz FODA cruzada 
para extraer estrategias eficientes y eficaces. Con esto se busca alcanzar que la 
empresa se vuelva competitiva dentro de la cuidad y en un futuro, de manera 
nacional. También se usaron técnicas de investigación cuantitativas, como son las 
encuestas y cualitativas, como el método de observación. Se puede concluir que 
al implementar las estrategias seleccionadas, para mejorar el posicionamiento de 
la empresa en la ciudad de Cuenca, estas se transformen en un valor agregado 
para sus productos y servicios. Se recomienda implementar este proyecto, para 
aumentar la participación de mercado de la empresa, desarrollar nuevas líneas 
de productos e incrementar sus ventas, así como su rentabilidad.

Palabras clave: Plan de promoción; publicidad; posicionamiento; papelería.
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Plan de promoción y publicidad para la empresa “Orange Wings and Ribs” (centro)

Erika Daniela Campoverde Calle
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

El presente proyecto tiene por objetivo la creación de un plan de promoción y 
publicidad para la empresa “Orange Wings and Ribs”, dedicada a la elaboración de 
comida rápida. A través del desarrollo de los análisis del macro y micro entorno, 
así como las metodologías utilizadas para los procesos de recolección de datos, 
se pudo comprobar que la marca no se encuentra posicionada en el mercado. 
Por lo anterior, se propone la elaboración de estrategias que ayuden a captar 
a su público objetivo. Esto es posible lograrlo por medio de diferentes tácticas, 
tales como, la adaptación a las nuevas tendencias del mercado respecto al uso 
de nuevas plataformas tecnológicas, como son las aplicaciones para teléfonos 
inteligentes y el manejo de una página en las redes sociales. También se mejora-
ra la percepción del servicio a los clientes, entregando un valor agregado con la 
creación de productos innovadores, la facilidad de un estacionamiento a través 
de un convenio con un parqueadero aledaño al negocio e implementando una 
filosofía corporativa para poder definir las metas de la empresa. En conclusión es 
necesario que exista una capacitación para el área administrativa, en donde se 
les instruya sobre emprendimiento y el proceso de gestión. Es decir en la plani-
ficación, organización y dirección, para poder llegar al cumplimiento del objetivo 
inicial. Es recomendable que todas las empresas realicen un análisis del entorno 
previo, para poder desarrollar promociones y publicidad adecuadas, que ayuden 
al negocio a posicionarse dentro del mercado y de esta manera incrementar sus 
ventas. 

Palabras clave: Plan de promoción; publicidad; posicionamiento; marca.
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Plan de negocios para determinar la creación de una empresa que se dedique a la comercialización de calzado 

con tacón ajustable, dirigido al mercado sigseño

Félix Antonio Loja Bravo
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

El calzado es una prenda hecha con la intención de proveer protección y comodi-
dad al pie, mientras realiza diversas actividades. El diseño de los zapatos ha varia-
do enormemente a través del tiempo y originalmente su apariencia estaba ligada 
a sus funciones. Desde el desarrollo y evolución histórica del calzado femenino, 
se ha podido observar la limitación que tiene el tacón, el cual no se puede regular 
a las exigencias del tiempo de uso y a la comodidad requerida. Por observación, 
la gran mayoría de las mujeres a partir de su adolescencia, comienzan a utilizar 
zapatos con variados diseños de tacones, desde plataformas equilibradas hasta 
los que presentan puntas, que exigen un esfuerzo y dominio mayor por quienes 
los usan. Mediante un estudio de mercado aplicando la metodología cuantitativa, 
se evidenció que existe una gran demanda de uso de calzado con tacón alto, que 
las personas lo usan ya sea por elegancia, comodidad o para el trabajo, pero que 
algunas de ellas al momento de utilizar este tipo de calzado, suelen tener dolor 
de pies o cansancio. Es por lo anterior que el objetivo del plan de negocios que se 
propone desarrollar, es ofrecer un producto innovador y de calidad, como es el 
calzado con tacón ajustable, dirigido al mercado sigseño. A través de la informa-
ción levantada por las encuestas se llega a la conclusión, que el producto que se 
espera ofrecer sí tendría acogida por parte del mercado objetivo. Y es recomen-
dable realizar la importación del producto en cantidades adecuadas.

Palabras clave: Plan de negocios; comercialización; calzado; tacón ajustable.
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Plan de publicidad para la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San José S.J.” de la ciudad de Cuenca

Vinicio Esteban Pañi Rojas 
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito San José S.J.” que se encuentra ubicada en 
Cuenca, inicia sus actividades en 2004 con 48 socios fundadores. La cooperati-
va se dedica a prestar servicios financieros y no financieros, tales como ahorros, 
créditos, giros, cobros y pagos de servicios básicos, a todos sus socios/clientes. 
Actualmente tiene dos sucursales que ofertan los mismos servicios. Su misión 
es brindar servicios de calidad, con transparencia, responsabilidad y seguridad, 
apoyando al desarrollo de la población. Su visión es ser una cooperativa referente 
a nivel local y regional en la oferta de servicios, con tecnología innovadora, aten-
ción e información de excelencia, satisfaciendo las necesidades del mercado. El 
objetivo del proyecto es posicionar en la mente del consumidor cuencano a la 
cooperativa, mediante la implementación de estrategias de publicidad. Las meto-
dologías utilizadas incluyeron el análisis del macro y micro ambiente, el diagrama 
de causa y efecto, así como la matriz FODA. Se utilizaron herramientas útiles en el 
área de comunicación, para difundir y transmitir información relevante que mejo-
re el posicionamiento en el mercado. En el desarrollo de estrategias y tácticas de 
publicidad se incluyó el mejoramiento de la imagen corporativa, diseño y creación 
de un sitio web y alianzas estratégicas con empresas y universidades. En conclu-
sión realizar un plan de publicidad, sirve como una guía en la que se especifican 
los objetivos, estrategias y tácticas que se van a realizar, en un tiempo determina-
do. Se recomienda que la cooperativa debe estar en constante innovación para 
satisfacer las necesidades del mercado.

Palabras clave: Plan de publicidad; servicios financieros; posicionamiento.
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Plan de publicidad para la empresa “Decor Chic” en la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago

Sheyla Verónica Bravo Quilambaqui
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

La empresa Decor Chic se dedica a la organización, asesoría y decoración de 
eventos sociales para empresas públicas, privadas o particulares, que no dispo-
nen de la infraestructura necesaria para habilitar espacios adecuados, en el can-
tón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago. También alquila mantelería, 
sillas y demás utensilios. Inició sus actividades comerciales hace diez años, pero 
la disminución de las ventas en los últimos dos años, ha provocado pérdidas a la 
empresa. Por lo tanto, el objetivo del proyecto es posicionar a la empresa y ganar 
participación en el mercado, mediante un plan de publicidad dentro de la ciudad 
de Macas. Se busca dar una solución, con publicidad dirigida a su segmento obje-
tivo y utilizando medios de comunicación económicos. La metodología de estudio 
utilizada incluye el análisis del macro y micro ambiente, investigación de mercados 
a través de encuestas y matriz FODA cruzado. En conclusión para dar solución 
al problema, se proponen varias estrategias con sus respectivas tácticas, tanto 
publicitarias como comerciales. Se propone diferenciar a la empresa de la com-
petencia, en base a paquetes económicos, rapidez e identidad cultural. Además, 
realizar adornos y centros de mesa con el logotipo de la empresa, para un futuro 
recordatorio por parte del cliente y así lograr atraer más eventos. Es recomenda-
ble innovar en los diseños para fidelizar a los clientes, tener siempre un inventario 
disponible de materiales para decoración de los eventos, contar con productos 
de calidad para demostrar elegancia en todo evento social y crear paulatinamente 
paquetes promocionales con descuentos atractivos.

Palabras clave: Plan de publicidad; posicionamiento; participación de mercado.
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Desarrollar un plan de publicidad y promoción  para potenciar los servicios para la Asociación Turística

“El Chorro” del Cantón Girón
Verónica Alexandra Quindi Morocho 

Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un plan de promoción y publici-
dad, para potenciar los servicios de la Asociación Turística “El Chorro” en Girón, 
que ofrece un atractivo muy significativo, como son tres cascadas con más de cien 
metros de altura. No obstante su belleza paisajística y accesibilidad, existe un des-
conocimiento de su existencia por parte de los potenciales turistas. La adminis-
tración del parador turístico preocupada por la falta de publicidad y promoción, 
tiene el interés en implementar estrategias, acordes a las necesidades tanto de la 
empresa como de los turistas. Este es uno de los atractivos más representativos 
de la zona por su belleza natural única, siendo un lugar privilegiado para disfrutar 
con familia y amigos. El plan propuesto en este proyecto intenta promover, comu-
nicar y promocionar al parador turístico, a través de estrategias que incentiven la 
visita de los turistas. Se han adoptado medidas de comunicación integral ATL, BTL 
y de manera digital. También las relaciones públicas son necesarias para ejecutar 
este plan. Para el estudio de la situación, se utilizó la metodología de análisis del 
macro y micro ambiente de la empresa y luego se realizó un estudio de mercado 
a través de encuestas. Se concluye que un plan de publicidad online, permitirá 
llegar a los clientes de una manera más eficaz y creativa. Es recomendable la 
presencia de las empresas en medios online, lo que no es una opción sino una 
obligación, porque el impacto que tienen genera mayor demanda de sus produc-
tos y servicios.

Palabras clave: Plan de promoción; publicidad; asociación turística; parador.
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Propuesta de un plan de marketing para “Mueblería San José”

Edwin Guamán Remache
Mercadeo y Comercio Electrónico - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Resumen

Este proyecto tiene como objetivo mejorar el posicionamiento de la “Mueblería 
San José”, empresa cuencana dedicada a la producción de muebles para el hogar 
y oficina, tales como juegos de dormitorio y comedor, entre otros. Esta empresa 
presenta un bajo posicionamiento en el mercado durante el año 2016 y una dis-
minución de sus ingresos por ventas. Luego de un exhaustivo análisis del macro 
ambiente externo y del micro ambiente interno de la organización, se identifi-
caron sus fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas que 
podrían afectarla. Posteriormente, se llevó a cabo una investigación de mercado 
en base a encuestas y por medio de entrevistas. Se aplicará un plan estratégico de 
marketing, para abarcar el mercado objetivo al que está enfocada y dar a conocer 
a la empresa. A través de un análisis económico-financiero se conoció el estado 
actual de la empresa y en base a las proyecciones realizadas, se demostró la fac-
tibilidad del proyecto y de las estrategias propuestas en esta investigación, como 
por ejemplo: maximización de utilidades, incremento de ventas y posicionamiento 
de marca. Así mismo, se espera mejorar la relación con los clientes y proveedores, 
e incrementar las competencias y conocimientos de los trabajadores, mediante 
planes de capacitación continua. Como conclusión es de gran importancia po-
seer personal motivado, porque de ellos depende el crecimiento y desarrollo de 
la empresa. Se recomienda incentivar al personal de tal forma, que exista una 
relación de compromiso entre el talento humano y la empresa, y se alcance la 
productividad esperada.

Palabras clave: Plan de marketing; mueblería; posicionamiento; marca.



i n s t i t u t o  t e c n o l ó g i c o  s u p e r i o r  p a r t i c u l a r  s u d a m e r i ca n o

c o o r d i n a c i ó n  d e  i n v e s t i g a c i ó n 2 1 9

Resumen

La presente investigación ha tenido como objetivo diseñar un sistema de señali-
zación y señalética, mediante el análisis de la morfología de los elementos carac-
terísticos de la ciudad y del “Mercado 10 de Agosto”, para mejorar la movilidad y 
orientación interna en este centro comercial cuencano. Para realizar el proceso 
de bocetaje se analizó un elemento ornamental del mercado, como es un ven-
tanal de gran proporción con un importante valor simbólico, porque nace de los 
diseños coloniales del centro histórico cuencano. La metodología implicó la reco-
lección de información primaria, mediante una encuesta dirigida a los comercian-
tes y al público del mercado, así como la observación de campo de las secciones 
a señalizar. Esto favoreció la idea de la implementación de este sistema de señali-
zación, que terminado el proceso de diseño, podrá ser aplicado con gran utilidad 
para los visitantes, ayudándoles a encontrar con mayor facilidad los puestos de 
comercio y en caso de desastres naturales o accidentes, conduciéndolos hacia 
un punto seguro, evitando así catástrofes mayores. Es importante recalcar que 
el sistema brinda una identidad gráfica a este mercado, resalta su imagen y lo di-
ferencia de otros centros de comercio. Como conclusión un sistema pictográfico 
bien desarrollado ayuda a una mejor comprensión del mensaje para el que fue 
creado, así como la fotografía mejora la ornamentación de un establecimiento. 
Por último se recomienda planificar de mejor manera el proceso de investigación 
de campo, bocetaje y diseño, así como buscar más información sobre los diversos 
materiales para el montaje de la señalización.

Diseño de un sistema de señalización y señalética para el
 Mercado 10 de Agosto” de la ciudad de Cuenca

Byron Javier Guamán Carrión
Diseño Gráfico y Multimedia - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Señalización; señalética; morfología; movilidad; orientación.
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Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo resolver la necesidad de crear un ele-
mento gráfico de identidad para el “Mercado 3 de Noviembre”, con el fin de im-
plementar un sistema de señalización y señalética. Utilizando la metodología de 
observación de campo, se identificaron los elementos más representativos del 
lugar: los numerosos barandales y protecciones de metal, la perspectiva cónica 
del edificio, la estructura e iluminación del techo y la amplia variedad de produc-
tos alimenticios que se expenden, tales como los granos secos, para plasmar 
todos ellos en un isologotipo. Para esto se determinaron elementos que dieran 
unidad al diseño: la diagramación, la ubicación y tamaño del elemento gráfico, los 
tamaños y fuentes del texto para una y dos líneas, y los elementos de identidad 
de la administración municipal. Como elementos de variedad se incluyeron los 
gráficos, colores y contenido de información. Además, se procedió con el levan-
tamiento del lugar, clasificando sus instalaciones según su actividad y productos, 
así como diseñando un pictograma para cada sección y asignándole un color, 
para concretar un sistema visual de orientación a los usuarios, que incluyó la 
implementación de señalización preventiva. Terminado el proyecto se llegó a la si-
guiente conclusión: la retícula es indispensable para el diseño, su uso y aplicación; 
así como la diagramación se justifica de manera clara, garantizando equilibrio y 
proporción. Como recomendación se sugiere la aplicación del sistema de señali-
zación y señalética en el “Mercado 3 de Noviembre”, así como la socialización de 
los elementos gráficos con la propuesta de este trabajo.

Diseño de sistema de señalización y señalética para el
 Mercado 3 de Noviembre” de la ciudad de Cuenca
Pablo Andrés Vázquez Vintimilla
Diseño Gráfico y Multimedia - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Sistema; señalización; color; pictograma; retícula
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Resumen

El propósito de este proyecto consistió en diseñar un sitio web adaptable y una 
campaña publicitaria en redes sociales, para dar a conocer información histórica 
y datos relevantes de los mercados de la ciudad de Cuenca. La metodología uti-
lizada fue la entrevista, recolección de datos y un análisis de productos similares 
para el desarrollo de los bocetos a usar en la propuesta. Una técnica importante 
a tomar en cuenta fue el “Diseño Responsivo”, para la creación del sitio web. El 
desarrollo tanto del sitio web como de la campaña informativa, comenzó con una 
fase de bocetos para el uso de una retícula y la organización de la información. Se 
tomó en cuenta que el desarrollo de esta propuesta tenía que estar normado por 
el manual de identidad de la Municipalidad de Cuenca. Esto dio como resultado 
un sitio web con varios elementos de unidad y variedad dentro de cada interfaz, 
así como una retícula para las publicaciones en redes sociales. Este contenido 
facilitara el acceso a la información de los usuarios. Adicional a esto, el sitio fue 
realizado en multilenguaje (español e inglés) para informar a mayor cantidad de 
usuarios locales y extranjeros. Se concluye que el sitio web creado tiene muy 
buen potencial, permite incrementar la información, mostrar más de lo que es-
taba previsto y tener incluso un mayor posicionamiento web. Es recomendable 
tener buenos referentes, recopilar toda la información necesaria y hacer un aná-
lisis de propuestas parecidas o de un mismo tema, como guías para desarrollar 
el proyecto

Creación de sitio web y campaña publicitaria en redes sociales para la 

“Dirección Municipal General de Mercados y Comercio Autónomo” de la ciudad de Cuenca
Paul Andrés Ortiz Capelo

Diseño Gráfico y Multimedia - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Responsivo; web; retícula; interfaz; composición.
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Resumen

Este proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema de señalización y señalética 
para el mercado “El Arenal” de la ciudad de Cuenca. Como metodología se realizó 
un análisis de campo para recopilar información acerca del mercado, mediante 
entrevistas a los comerciantes. Para crear la identidad visual del mercado se hizo 
un estudio morfológico de la inclinación de las cubiertas y luego se diseñó la for-
ma del soporte de los paneles. Partiendo del isologo de la “Dirección General de 
Mercados y Comercio Autónomo” se tomaron sus características sobresalientes, 
tales como los arcos, para crear la apariencia del soporte. Se resaltó la caracte-
rística de llevar un delantal de la mayoría de los comerciantes del mercado, para 
realizar varios bocetos en una retícula jerárquica en cada pictograma. Entonces 
se procedió a seccionar por colores la  información correspondiente a cada pa-
nel, de acuerdo a la zona dentro del mercado, la que estará sujeta a la psicología 
del color, la normativa de leibilidad y legibilidad, así como una ergonomía visual y 
medidas antroponímicas. En esta plaza ferial se aplicó paneles indicativos, regu-
ladores, direccionales e informativos, con su respectivo método de fijación como 
son los soportes colgantes, auto transportables y de bandera. Se concluye que 
la señalización y señalética en el mercado es necesaria para que la gente pueda 
llegar a su destino sin pérdidas de tiempo. Se recomienda implementar este pro-
yecto porque se ha notado una gran necesidad de orientación al momento de 
ubicarse, por parte de los comerciantes y perso¬nas que acuden al lugar.

Diseño de un sistema de señalética y señalización
 para el mercado “El Arenal” de la ciudad de Cuenca
Freddy Patricio Landi Banegas y Fausto Gerardo Deleg Pañi 
Diseño Gráfico y Multimedia - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Señalización; señalética; pictograma; morfología; ergonomía.
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Resumen

El proyecto tiene como objetivo capacitar en seguridad alimentaria y proponer 5 
nuevos platos, utilizando los productos habituales que se expenden en el “Merca-
do 10 de Agosto” de la ciudad de Cuenca, para obtener elaboraciones inocuas y 
gastronómicamente equilibradas. Este trabajo se fundamenta en una metodolo-
gía mixta que incluyó el método de inducción y el método experimental, así como 
el desarrollo de un diagnóstico inicial por observación afianzado en encuestas, 
sobre una muestra mínima de 37 vendedores del patio de comidas del campo de 
acción. Esto determinó que los propietarios, espacios físicos, insumos y materia 
prima, no cumplían con las características necesarias con relación a un adecuado 
sistema de seguridad alimentaria. Además, esto permitió mostrar una predispo-
sición de los vendedores a ser capacitados en esta temática, para una posible so-
lución al problema. Los beneficiarios del proceso de capacitación desarrollado en 
un periodo de 6 horas, fueron instruidos en conceptos básicos y aplicables sobre 
seguridad alimentaria, acorde a sus necesidades y a lo que estipula la Agencia de 
Regulación y Control Sanitario (ARCSA). Así mismo, se realizó una clase demostra-
tiva y la degustación de 5 nuevos platos, presentando elaboraciones innovadoras 
con técnicas sencillas y minimizando el uso de géneros monótonos. Se concluye 
que el proceso de capacitación con enfoque operativo, generó un espacio de co-
nocimientos básicos en seguridad alimentaria, aplicables dentro del campo de ac-
ción. Se recomienda la utilización de material didáctico como videos y diagramas, 
que faciliten la comprensión de los temas a tratar y el empleo de lenguaje técnico.

Capacitación en seguridad alimentaria orientada a los vendedores del patio de comidas 

del “Mercado 10 de Agosto” de la ciudad de Cuenca y la propuesta de cinco nuevos platos
Carla Andrea Ochoa Aráuz

Gastronomía mención Cocina Profesional - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Seguridad alimentaria; capacitación; innovación.
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Resumen

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo elaborar un manual de se-
guridad alimentaria y diseñar 5 propuestas gastronómicas, además de promover 
el mejoramiento de la calidad de los productos que se ofertan en los bares es-
colares de la “Unidad Educativa Bilingüe Interamericana” de la ciudad de Cuenca, 
para garantizar una alimentación saludable. El trabajo se fundamentó en el mé-
todo de inducción científica, así como en el método de investigación de campo, 
apoyándose en las técnicas de observación y experimentación, donde se deter-
mina la necesidad de la elaboración de un manual de seguridad alimentaria. Esto 
se apega al Reglamento Sustitutivo para el funcionamiento de Bares Escolares del 
Sistema Nacional de Educación del Ecuador, que propone una cultura alimentaria 
que tienda a garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos, cuidando la 
salud de los estudiantes y comunidades educativas en general. Se utilizaron tam-
bién técnicas de fichaje para el diseño y elaboración de las propuestas culinarias y 
una encuesta final en una muestra de 10 personas entre responsables de los ba-
res y autoridades de la institución, quienes avalaron el grado de satisfacción con 
los productos de este proyecto. En conclusión, el proyecto permitió apegarse al 
reglamento de bares escolares en el patio de  comidas, por medio de un manual 
de seguridad alimentaria estándar, operativo y con temas aplicables a los tres ba-
res de la institución. Es recomendable que las personas encargadas del patio de 
comidas sean adiestradas periódicamente en normas de seguridad alimentaria, 
para cumplir las reglas establecidas en nuestras leyes.

Elaboración de un manual de seguridad alimentaria, instructivos estándar y cinco propuestas 

gastronómicas para la “Unidad Educativa Bilingüe Interamericana” de la ciudad de Cuenca
Mesías Efraín Pérez Molina
Gastronomía mención Cocina Profesional - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Bar; manual; reglamento; seguridad alimentaria.
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Resumen

El objetivo del proyecto de creación e implementación de la “Ruta Técnica Turísti-
ca Infantil” es de suma importancia, puesto que aporta al aprendizaje de los niños 
de las Aldeas Infantiles SOS, además de ofrecer un momento de esparcimiento 
y recreación con fines educativos. La metodología utilizada se fundamenta en 
el refuerzo de la enseñanza, empezando por el diagnostico, la elaboración de 
la guía didáctica, la selección de atractivos y la delimitación de la zona, los que 
constituyen el diseño del proyecto en el que se aplicaron como instrumentos 
investigativos, la visita técnica de campo y la observación cualitativa. Esta herra-
mienta proyectiva es indispensable para lograr el acercamiento y colaboración de 
las entidades públicas y privadas, así como para ejecutar la ruta técnica turística. 
Los alcances implican que los integrantes de la ruta técnica turística desarrollan 
curiosidad por el atractivo que observan, se involucran con el medio ambien-
te y aprecian al turismo como una actividad innovadora. Es importante que los 
niños obtengan conocimientos acerca del uso correcto de los espacios verdes, 
logrando que valoren y respeten el entorno que los rodea. Al mismo tiempo que 
fortalecen sus conocimientos, la interacción con otras personas y la participación. 
Se concluye que el sector infantil puede ser un excelente mercado, al no estar 
dentro de ninguna oferta turística en la actualidad en la ciudad de Cuenca. Se 
recomienda proponer las rutas turísticas infantiles como parte de la formación 
académica de niños de las escuelas públicas y privadas, para  impartir conoci-
mientos básicos sobre el turismo.

Creación e implementación de la “Ruta Técnica Turística Infantil” dentro de la asignatura Introducción al Turismo, dirigida a los niños con edades compren-
didas entre los 7 a 12 años de la Parroquia Ricaurte, zona urbano marginal, a ejecutarse en las Aldeas SOS, destinada a conocer la actividad turística de 

manera básica y formativa, con un recorrido dentro del casco Colonial y la parte moderna de la ciudad de Cuenca

Alexandra Carolina Pineda Bravo
Turismo mención Gestión Turística - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras clave: Ruta turística; esparcimiento; recreación; aprendizaje.
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Resumen

El objetivo del proyecto es realizar una “Conferencia Turística” dirigida a estudiantes de la 
Carrera de Turismo del Instituto de Tecnologias Sudamericano, en el salón de eventos de 
la ciudad de Cuenca. Este evento busca fortalecer los conocimientos del Gestor de Turismo 
con nuevas técnicas de aprendizaje, donde pueda interactuar con personas de otras insti-
tuciones educativas del área. Esta iniciativa constituye un nuevo método de enseñanza para 
la formación profesional del estudiante, quien interactúa con personas que se encuentran 
trabajando en el ámbito turístico y que aportan sus experiencias y conocimientos. Incluir 
ponentes de entidades del sector público y privado permite dar a conocer la Carrera de 
Turismo del Instituto de Tecnologías Sudamericano, así como generar nuevas oportunida-
des laborales. El alcance del proyecto es fomentar el turismo sostenible y sustentable, que 
es muy necesario desarrollar en una ciudad patrimonial como Cuenca. Además, la reali-
zación de un evento tanto cultural, educativo, social o político, fomenta la dinamización 
de la economía, el desarrollo académico y la capacitación continua. Para la realización de 
la conferencia turística se aplicaron técnicas investigativas analíticas y prácticas, que inclu-
yen entre otras actividades: la recopilación de información, la visita a instituciones públicas, 
la planificación de actividades y el reclutamiento de ponentes. Se puede concluir que los 
eventos turísticos están siendo potencializados en la ciudad de Cuenca y permiten ampliar 
los conocimientos del futuro profesional de turismo. Es recomendable reclutar con antici-
pación a los ponentes, sean nacionales o extranjeros y presentar un tema que esté acorde 
a su institución.

Realización de una “Conferencia Turística” con ponentes nacionales de entidades públicas y privadas, para fortalecer los conocimientos 
del perfil profesional del Gestor de Turismo, bajo los temas: normativa turística 2016, redes y plataformas virtuales, agencias de viajes 
operadoras y nuevas tendencias, conservación del patrimonio cultural enfocado al turismo, dirigido a estudiantes de la Carrera de Turismo de 
la ciudad de Cuenca
Tania Mercedes Guzhñay Llivisaca
Turismo mención Gestión Turística - Instituto de Tecnologías Sudamericano

Palabras Claves: Conferencia; turística; gestor; turismo.
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INVITACIÓN AL II CONGRESO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CONVOCATORIA  PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

El Instituto Tecnológico Superior Particular Sudamericano, consciente 
de su responsabilidad social y buscando impulsar iniciativas tendien-
tes a promover el desarrollo integral de la Ciencia y Tecnología en el 
Ecuador, convoca a todos los investigadores de instituciones técnicas, 
tecnológicas y universitarias, a participar en el II Congreso de Innova-
ción Tecnológica, que se llevará a cabo del 3 al 5 de abril de 2018. El 
evento incluye varias actividades, entre las que se destacan: sesiones 
técnicas, paneles de discusión y conferencias plenarias.

Los trabajos enviados deben presentar resultados de investigación ori-
ginales o reportes con experiencias relevantes y no deben estar publi-
cados, ni en proceso de evaluación para otras conferencias o revistas. 
Todos los artículos aceptados por el comité editorial serán publicados 
en el libro memoria del congreso.

Los artículos pueden ser escritos en español o inglés y serán remitidos 
al siguiente correo electrónico:

congreso@sudamericano.edu.ec

Las normas y el formato para la elaboración del artículo, podrán des-
cargarlo accediendo a la página web del congreso.

Fechas importantes para ponentes
Envío del resumen del articulo:    05/01/2018
Notificación de aceptación:          19/01/2018
Envío de artículo completo:          19/02/2018
Envío de observaciones:               5/03/2018
Envío de la versión final:               12/03/2018
Carta de aceptación:                     16/03/2018
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