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la literatura sea mayor.
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-
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INTRODUCCIÓN

El interferómetro de Mach-Zender (Mach-Zender 
Interferometer - MZI) está construido sobre un cir-
cuito fotónico de silicio. Los dispositivos Fotónicos 
de Silicio tienen altas velocidades para soportar la 
creciente demandas de ancho de banda de las re-
des ópticas (Borowiec, 2015) (Subbaraman, 2015).  
Los interferómetros de Mach-Zender son utilizados 
en moduladores ópticos, conmutadores ópticos, y 
ruteadores ópticos; este dispositivo es usado para 
determinar la variación en el cambio de fase rela-
tiva entre dos haces causados por una sola fuente 
(Chrostowski, 2015). El interferómetro de Mach-Zen-
der fue fabricado con una guía de onda convencional 
con sección transversal de 500nm x 220nm, en un 
modo fundamental cuasi Transversal Eléctrico (TE), 
y con cinco diferentes longitudes de guía de onda. 
En el MZI se estudió a través de simulaciones y datos 
experimentales, la relación que existe entre la dife-
rencia de longitudes en la guía de onda con el Rango 
Espectral Libre. 

Interferómetro de Mach-Zender – Teoría

El interferómetro de Mach-Zender es un dispositivo 
usado para determinar la variación del cambio de 
fase relativa entre dos haces provocados por una 
sola fuente (Fig. 1). Este puede ser modelado como 
un dispositivo de dos puertos. El interferómetro está 
formado en la entrada por un divisor, y a la salida por 
un combinador, mismos que se encuentran conecta-
dos por una guía de onda con iguales propiedades 
del material como índice efectivo (n_eff) y constante 
de atenuación (α). En este trabajo se usó diferentes 
líneas de longitudes de guía de onda para conectar 
el divisor con el combinador. Las diferencias en la 
longitud de la guía de onda que conectan al divisor 
con el combinador causan diferentes tipos de inter-
ferencias; desde una interferencia constructiva a una 
total interferencia destructiva de la señal a la salida 
del combinador.

Fig. 1.  Interferómetro de Mach-Zender en configuración desba-
lanceada

El vector de campo eléctrico en la salida y entrada en 
la Fig. 1 está representado por E_i and E_o respecti-
vamente.

El campo eléctrico a la entrada del combinador es:

where,

El campo eléctrico a la salida del combinador es:

La intensidad es proporcional al cuadrado de la po-
tencia del campo eléctrico, entonces la función de 
transferencia en la ecuación (6) puede ser descrita 
como:

Por simplicidad, se asume que las pérdidas totales 
(α) en la ecuación (6) son despreciables. En este 
caso, luego de aplicar técnicas de trigonometría, su 
forma equivalente simplificada es:

Con �L=L1-L2, and β1=β2=β3. A la salida del MZI se tiene 
una función senoidal variables con respecto a la lon-
gitud de onda para un interferómetro desbalanceado 
(L1≠L2), donde el periodo entre los picos de la función 
de transferencia del MZI es llamado Rango Espectral 
Libre (FSR) (Chrostowski, 2015).

Donde  ηg  es el índice de grupo, definido como

Estudio del Rango Espectral Libre en un Interferómetro de Mach-Zehnder 
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Estudio del Rango Espectral Libre en un Interferómetro de Mach-Zehnder 
Fabricado con Soi-Photonics

METODOLOGÍA 

Modelando, simulación y fabricación

Guía de onda

Se usó el software Lumerical Mode (Lumerical, MODE 
Solutions, n.d.) para diseñar y simular el modo de la 
guía de onda con sección transversal de 500nm de 
ancho y 220nm de alto, en un material que es sili-
cio entre dos capas arriba y abajo de aislante (sili-
con-on-insulator - SOI) similar a una guía de onda de 
capas paralelas. La guía de onda está compuesta de 
silicio y el recubrimiento arriba y debajo de SIO2.

La intensidad y los componentes de campo eléctrico 
de la guía de onda son presentados en las Fig. 2, 3 y 
4.

Fig. 2.  Intensidad de campo eléctrico del primer modo (cuasi) TE 
in la guía de onda.

Fig. 3.  Componente Ex

Fig. 4.  Componente de Densidad Energética

La Fig. 5 y Fig. 6 muestran el índice efectivo y velo-
cidad de grupo versus la longitud de onda respecti-
vamente. Se puede observar que el índice efectivo 
es inversamente proporcional a la longitud de onda, 
mientras que el índice de grupo es directamente pro-
porcional a la longitud de onda.

Fig. 5.  Índice efectivo de la guía de onda versus longitud de onda

Fig. 6.  Índice de Grupo de la guía de onda versus longitud de 
onda

Se usó MatLab para calcular el modelo compacto de 
la guía de onda, la cual es:
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Interferómetro de Mach-Zehnder 

El MZI fue simulado en el software Lumerical INTER-
CONNECT (Lumerical, Lumerical INTERCONNECT, 
n.d.), y se presenta en la Fig. 7.

Esta simulación fue realizada usando componentes 
según la Tabla I (Washington, n.d.)

Fig. 7.  Simulación de Interferómetro de Mach-Zehnder usando 
Lumerical Interconnect

Elaborado por:  Los autores

Para hacer el MZi se usó 2 Acopladores de Rejilla 
(Grating Couple) para el modo TE. Una superficie 
Grating Couple permite ingresar el haz de luz al inte-
rior del MZI. También se usó 2 Y-Branch, el primero 
en la entrada, par

a dividir en parte iguales el haz de luz que le llega 
desde el Grating Couple e inyectar a las dos guías de 
onda; y la segunda Y_Branch a la salida, para combi-
nar la luz de las guías de onda en un solo haz. Se usó 
varias diferencias de longitudes (ΔL) de las guías de 
onda para conectar el divisor y combinador Y-Branch.

En la Tabla II, se muestra el FSR que resultó de la si-
mulación del MZI con diferentes ΔL.

El Rango Espectral Libre (FSR) del MZI fue simulado 
usando Interconexión Numérica, para cinco deferen-
tes ΔL acorde a la Tabla II, y son mostradas en las Fig. 
8, 9 y 11.

Los resultados del FSR de las Fig. 8 y 9 se simularon in 
un rango de 1549 a 1561 nm. Se puede observar que 
mientras ΔL es el doble del anterior, el FSR se divide 
aproximadamente a la mitad.

Fig. 8.  Espectro de Transmisión del MZI para 5 diferentes ΔL

Elaborado por:  Los autores

Fig. 9.  FSR versus longitud de onda, para cinco diferentes ΔL

Elaborado por:  Los autores

Fig. 10.  FSR versus Longitud de Onda. Resultados de datos simu-
lados con Lumerical Interconnect.

Elaborado por:  Los autores
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Este efecto puede ser descrito de la ecuación (8) 
como:

Donde  M es entero.

En la Fig. 10. Se muestra una gráfica de los datos de 
la Tabla II; mientras en la Fig. 11. se muestra la gráfica 
de la ganancia del TE desde 1500 nm a 1600 nm de 
longitud de onda, con diferentes ΔL.

Diseños y ubicación de dispositivos 

 El diseño del dispositivo se desarrolló en el software 
KLayout (KLayout, s.f.). El diseño se ubicó en un espa-
cio rectangular de 605 nm x 410 nm, como se mues-
tra en la Fig. 12. La primera columna de elementos 
se diseñó para calibrar las mediciones. El resto de 
dispositivos de la primera fila están diseñados para 
tener diferentes ΔL acorde a la Tabla II. La Segunda 
fila estos compuestos por los mismos diseños de la 
primera, con la intención de comparar diferencias en 
la fabricación.

Los acopladores de rejilla (Grating Couple TE) de en-
trada y salida, fueron ubicados a una distancia de 
127 µm entre ellos, para hacer posible el testeo auto-
mático en el laboratorio de la UBC (Columbia, n.d.). 
Además, para mitigar las perdidas por curvaturas, to-
das las curvas en los dispositivos se realizaron con un 
radio de 5 µm (Chrostowski, 2015).

Fig. 12. Diseños y ubicación de dispositivos de MZI usando sof-
tware KLayout.

Elaborado por:  Los autores

Fabricación

Los dispositivos fueron fabricados usando litografía 
con un haz de electrones de 100Ke   V (Bojko, 2011). 
Los dispositivos fueron fabricados en la Universidad 
de Washington en Washington Nanofabrication Fa-

cility (WNF), y también en Applied Nanotools Inc. 
(ANT). En la fabricación se usó silicon-on-insulator, 
con 220nm de silicio de espesor, y sobre una capa 
de espesor de 3 µm de dióxido de silicio. La litografía 
por haz de electrones se realizó utilizando un siste-
ma JEOL JBX-6300FS (Nanofabricación, n.d.) operado 
a una energía de 100 keV, una corriente de haz de 8 
nA y un tamaño de campo de exposición de 500 μm. 
La rejilla de la máquina utilizada para la colocación 
de la forma fue de 1 nm, y se utilizó una dosis de 
exposición de 2800 μC / cm2.

Los fabricantes proporcionan imágenes de algunas 
estructuras fabricadas para testear errores en la fa-
bricación; estas se muestran en la Fig. 13.

Fig. 13.  Estructuras fabricadas para pruebas. A la izquierda la 
estructura de prueba de University of Washington, Washington 
Nanofabrication Facility (WNF). A la derecha la estructura de 
prueba de Applied Nanotools Inc.

Elaborado por:  Los autores.

Datos Experimentales

Los Grating Couple tiene un ancho de banda finito, es 
decir, los datos de las mediciones no son planos con-
forme la longitud de onda. Para resolver este proble-
ma se hizo un ajuste de curva usando un polinomio 
de bajo orden; este polinomio se substrajo del análi-
sis de picos altos de datos de las mediciones, con el 
objetivo de compensar las pérdidas causadas por el 
Grating Couple. Con este polinomio se logró ajustar 
la función de transferencia del MZI:

Donde α es las pérdidas en la guía de onda y b es el 
exceso de pérdidas por inserción [dB] en el Grating 
Couple.

Así también, para hallar los parámetros del disposi-
tivo dentro del testeo, se usó la expresión de índice 
efectivo como una expansión de Taylor:

Estudio del Rango Espectral Libre en un Interferómetro de Mach-Zehnder Fabricado 
con Soi-Photonics
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Donde η_1 es el índice efectivo, η_2 es el índice de 
grupo y η_3 es la velocidad de grupo.

El algoritmo para juste de curvas esta típicamente 
basado en el método de mínimos cuadrados.  En este 
trabajo, se usó un avanzado ajuste de curvas usan-
do correlación. Este método consiste en estimar el 
FSR usando auto-correlaciones para hallar η_g (con 
un ΔL dado) y la función del MZI, correlación cruzada 
para hallar el off-set del η_eff, y ajuste de curva para 
establecer los parámetros. Este método es mostrado 
en la Fig. 14. con las mediciones dadas por el labora-
torio del UBC

Fig. 14.  Ajuste de curva usando correlación, para ΔL=400nm

Elaborado por:  Los autores

RESULTADOS

En esta sección se compara las simulaciones versus 
los datos experimentales. En el punto a de la Fig. 15. 
se observa la superposición de la función nominal 
simulada del MZI, y los datos experimentales corre-
gidos, sobre un rango de 1500nm a 1570 nm. Así 
también, se puede observar en el punto b de la Fig. 
15. el índice de grupo simulado y con los datos ex-
perimentales, versus la longitud de onda, donde las 
pendientes son ligeramente diferentes

Realizando un análisis de esquinas (Chrostowski, 
Schematic driven silicon photonics design, 2016), se 
midió el ancho de la guía de onda según las estruc-
turas de prueba (Fig. 13). El objetivo es obtener el 
máximo y mínimo índice de grupo desde la simula-
ción con los nuevos valores de ancho de la guía. La 
Fig. 16 muestra la medición del ancho de la guía in la 
estructura de prueba proporcionada por Washington 

Nanofabrication Facility (WNF) en la parte superior, 
y la estructura de prueba de Applied Nanotools Inc 
(ANT) en la parte inferior.

Fig. 15. Comparación entre simulación versus datos experimen-
tales, con ΔL=50nm

Elaborado por:  Los autores

En el chip fabricado por WNF, se obtuvo una medi-
ción de ancho mínimo de 443,4 nm y un máximo 520 
nm. Mientras en chip fabricado por ANT se obtuvo 
mediciones de ancho mínimo de 431,578 nm y máxi-
mo de 522,807 nm. Mientras el alto de la guía fue 
proporcionado por los fabricantes entre 217,8nm y 
220,1nm. La Fig. 16 da la idea de que la guía de onda 
no es idealmente rectangular si

Fig. 16. Mediciones de anchos de la guía de onda fabricada. a) 
University of Washington, Washington Nanofabrication Facility 
(WNF). b) Applied Nanotools Inc. (ANT)

Elaborado por:  Los autores

Estudio del Rango Espectral Libre en un Interferómetro de Mach-Zehnder Fabricado 
con Soi-Photonics
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no trapezoidal, siendo en la base más ancha y menos 
corta en la parte superior; esto debido al desgaste al 
momento de la Litografía con haz de electrones, que 
desgasta más la parte superior que la inferior de la 
guía de onda.

El análisis de esquinas determinó un índice de grupo 
mínimo de 4,1686 y máximo de 4,3112 para el chip 
de WNF, y para el chip de ANT un índice de grupo 
mínimo de 4,1657 y máximo de 4,3362. La diferen-
cia del índice de grupo entre WNF y ANT fue de un 
0,06% como mínimo y un máximo de 0,57%.

La Tabla III presenta la diferencia entre los resultados 
de los parámetros simulados y los datos experimen-
tales en referencia al FSR e Índice de grupo.

En  la ecuación (14) se presenta los parámetros de 
la guía de onda (η_1, η_2 y η_3) del ajuste con los 
datos experimentales.

CONCLUSIÓN

Los resultados mostrados en la Tabla III muestran 
una coherencia entre la simulación y los datos expe-
rimentales en referencia al FSR e Índice de Grupo; 
los parámetros están dentro del rango del análisis de 
esquinas. En referencia a las ecuaciones (10) y (14), 
la simulación y los datos experimentales respectiva-
mente, tienen una diferencia porcentual en el Índice 
Efectivo de 1,86%, en el Índice de Grupo de 3,44%, 
y en la velocidad de grupo de 1,76%. En base a lo 
expuesto, se considera una metodología válida para 
simular, diseñar y fabricar un MZI, debido a que los 
resultados son coherentes entre la teoría y la prácti-
ca. La relación entre ΔL y el FSR en un MZI fabricado 
con SOI Photonics está demostrado de forma teórica 
en la ecuación (11), en la simulación y en los datos 
experimentales mostrados en la Tabla III.
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INTRODUCCIÓN

Según Carro (2012), la necesidad de mejorar los pro-
cesos de producción en industrias que elaboran pro-
ductos alimenticios exige la búsqueda, el desarrollo 
y la utilización de nuevas estrategias de gestión, así 
como herramientas enfocadas a diseñar u optimizar 
métodos para que sean eficientes y eficaces con el 
fin de mejorar la productividad y la satisfacción de 
los clientes, este enunciado respalda la aplicación de 
las herramientas utilizadas en este trabajo respecto a 
la necesidad de implementar métodos en la industria 
alimenticia. 

García, R. (2005) menciona que al aplicar el estudio 
de métodos y medición del trabajo se determina el 
tiempo que invierte un trabajador calificado en lle-
var a cabo una tarea definida. Para esto se debe: se-
leccionar la actividad a estudiar, dividir la actividad 
principal en sub-actividades, analizarlas, registrar 
y examinar datos relevantes, evaluar los resultados 
obtenidos con su aplicación, definir el método con el 
tiempo correspondiente, implantarlo con la mano de 
obra asignada y establecer un tiempo de control con 
el fin de mantener los resultados obtenidos. (López, 
J., Alarcón, E. y Rocha, M., 2013) 

Jananía, C. (2012) menciona que desde 1920 se ha 
perfeccionado el estudio de tiempos y movimientos 
tal es así que en la actualidad es considerada una 
metodología de mejora continua en las empresas, 
por tal motivo esta metodología se ha aplicado en 
nuestro caso de estudio para demostrar que la apli-
cación incluso en las pequeñas empresas genera los 
resultados deseados.

Alzate, N. y Sànchez, J. (2013), aplicaron el estudio 
de métodos y tiempos en una línea de producción 
de calzado, y como resultado diseñaron un nuevo 
método de trabajo que incrementó la eficiencia pro-
ductiva en un 57%, a través del balanceo de la línea 
de producción repartiendo las cargas de trabajo con 
poca variabilidad en cada estación de trabajo. Así 
como Flores, M. (2009) en su estudio de optimiza-
ción de la producción en el proceso de mezclado de 
la línea de caucho en una empresa de calzado de-
mostró,  a través de la aplicación de técnicas de es-
tudio de métodos y tiempos, que la rentabilidad de 
la empresa incrementó en un 13%; en el proceso de 
producción de bebidas de tuna se logró una optimi-
zación del 60%, con lo cual se demuestra que el mé-
todo aplicado genera excelentes resultados en todo 
sector productivo.

El plan de mejora desarrollado por Oirdobro, S. 
(2012) en la línea de producción Uniloy 6 en una 

empresa de  Plásticos y Desarrollo S.A., aplicando las 
técnicas de estudio de métodos y tiempos establece 
que a más de generar el proceso productivo, se debe 
generar planes de capacitación a los operarios y dar 
cumplimiento a las medidas preventivas dentro de la 
seguridad industrial, lo cual permitirá una incremen-
to de la productividad de forma integral, con base en 
este enunciado la capacitación al personal es impor-
tante para que la metodología aplicada sea eficiente.

Con el propósito de mejorar la productividad de pas-
tillas de freno mediante el estudio de métodos y la 
medición del trabajo, Guaraca, S. (2015), mencionó 
que con la aplicación de las mismas, se identificaron 
las condiciones que restringían la productividad, co-
rrigiendo fallas en los equipos, implementando nue-
vas herramientas y logrando una mejora de la pro-
ductividad en un 25%.

La medición de la productividad permite conocer la 
eficiencia con que se han utilizado los recursos. La 
productividad es la relación entre las unidades pro-
ducidas y el insumo empleado. (Nahmias, S., 2014).    

Existen también otros índices que miden la produc-
tividad, variando los factores que intervienen en la 
medición, como los siguientes: la relación entre las 
unidades producidas y las horas-hombre trabajadas 
es la producción por hora, la relación entre la pro-
ducción y el número de trabajadores es la produc-
ción por trabajador, la relación entre las utilidades y 
las unidades producidas es la productividad econó-
mica. (Heizer y Render, 2014). 

Para la investigación se tomó como caso de estudio 
la línea de producción de bebidas de tuna de una 
empresa de refrescos, cuyo objetivo es mejorar la 
productividad, minimizando tiempos de producción, 
costos y por consiguiente aumentar su rentabilidad, 
para satisfacer las demandas proyectadas. Para el 
logro de estos objetivos la metodología consiste en 
el estudio detallado de las actividades, movimientos 
y operatividad tanto de equipos como de mano de 
obra a través de diversos diagramas analíticos tanto 
de flujo, recorrido y distribución que forman parte 
de las herramientas de la ingeniería de métodos, que 
permiten identificar aquellas  actividades que gene-
ran un valor agregado al producto, así como activida-
des que provocan  tiempos muertos de producción y 
cuellos de botella, lo cual conlleva a altos costos de 
producción. La mejora comprende en eliminar, sim-
plificar o modificar dichas actividades no productivas 
y establecer un proceso productivo sostenible y es-
tandarizado que sea seguro y eficiente en la produc-
ción de bebidas de tónico de tuna.

Aplicación de Métodos y Medición del Trabajo en la Producción de 
Bebidas de Tuna
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El método convencional de producción de bebidas 
de tónico de tuna consiste en el desarrollo de activi-
dades de forma empírica tal como se muestra en la 
Figura 1 y Tabla 1; actividades que varían de acuer-
do al comportamiento de los trabajadores ya que al 
no tener un modelo, un sistema estandarizado y de 
control  oculta factores que afectan la productividad 
y calidad del producto así como la seguridad de los 
operarios, dando como resultado costos elevados de 
producción.  

Gómez et al. (2003) en su publicación menciona que 
la prueba estadística no paramétrica de U-Mann 
Whitney  se utiliza cuando existen dos muestras in-
dependientes de tamaño pequeño (menor a 30), y 
se desea comparar sus datos en los cuales se les ha 
medido una variable cuantitativa continua que no 
tiene una distribución normal o cuando la variable es 
de tipo cuantitativa discreta, debido a estas razones, 
para validar los resultados obtenidos en el modelo 
mejorado se ha utilizado esta prueba estadística no 
paramétrica.

Gómez, O. (2011) en su publicación explica que se 
deben establecer estrategias para el control y mini-
mización de costos, orientadas a incrementar el des-
empeño del recurso humano, mejorar los niveles de 
producción y actualizar la tecnología aplicada a los 
procesos. A más de la aplicación de las técnicas, la 
experiencia y el conocimiento de los operadores se 
convierte en un valor agregado para competir en el 
mercado con productos diferenciados. 

Para analizar la efectividad del proceso productivo 
mejorado se requiere de un análisis económico así 
como también de la medición de la productividad, 
ya que esta permite conocer la eficiencia con que se 
han utilizado los recursos dentro de la producción 
(Render, B. y Heizer, J., 2014), es por ello que en esta 
investigación se analiza la relación costo-beneficio, y 
se miden los índices de: productividad total, produc-
ción por hora-hombre y  productividad económica.

METODOLOGÍA

Investigación y métodos

Esta investigación es del tipo explicativa–longitudi-
nal y de campo, se identifican y analizan las causas 
del problema, para obtener resultados verificables 
que expliquen el comportamiento de las variables 
consideradas: distancias y tiempos. Los métodos 
utilizados son: la observación, hipotético deductivo, 
análisis, síntesis y la medición. Las técnicas utilizadas 
para el estudio de los métodos fueron los diagramas 
de: flujo, de distribución de planta y analíticos; y 

para el estudio de tiempos se utilizó la técnica del 
cronometraje continuo. Para contrastar los resulta-
dos obtenidos con las hipótesis se aplicó la técnica 
estadística de Mann Whitney, la cual es una prueba 
no paramétrica que se aplica a dos muestras distin-
tas independientes y cuando el número de observa-
ciones es pequeño.

Desarrollo metodológico

El análisis de la situación actual del proceso de 
producción se estableció mediante el uso de he-
rramientas metodológicas como los diagramas de: 
distribución de planta, de procesos y de recorrido.             
(Niebel, B. y Freivalds, A., 2014)

La medición del trabajo mediante la técnica del cro-
nometraje en todas las actividades y la aplicación de 
las etapas que implica el estudio de tiempos con el 
uso de hojas de registro para la recopilación de da-
tos, permitieron obtener el tiempo estándar del pro-
ceso productivo.

La identificación de las actividades críticas a través 
del análisis de datos obtenidos con las herramientas 
metodológicas mencionadas anteriormente, permi-
tieron establecer un modelo de producción eficien-
te considerando criterios como: posturas adoptadas 
por el trabajador, condiciones del trabajo, distribu-
ción del equipo y diseño del proceso. 

El diseño del modelo de producción, se complemen-
tó con la evaluación del desempeño de los opera-
rios utilizando el método Westinghouse. Este mé-
todo permite establecer un factor de valoración de 
desempeño con base en cuatro criterios: habilidad, 
esfuerzo, consistencia y condiciones de trabajo. Adi-
cional se consideraron  los tiempos de suplementos 
tomados de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo). Estos elementos se articularon para confor-
mar un tiempo estandarizado que se ajuste al proce-
so real de producción. 

La prueba estadística no paramétrica de Mann Whit-
ney, por su utilidad cuando el tamaño de muestra es 
muy pequeño y cuando el conjunto de datos no se 
distribuye de forma normal, se aplicó para contrastar 
los datos obtenidos antes y después de la implemen-
tación del modelo de producción, así, se evidenció 
diferencia significativa entre el método convencional 
y el método mejorado diseñado con el conjunto de 
herramientas analíticas explicadas la técnica ingenie-
ril “medición del trabajo y estudio de tiempos”

Aplicación de Métodos y Medición del Trabajo en la Producción de Bebidas 
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Cronometraje

Para el estudio de tiempos se aplicó la técnica del cro-
nometraje; se realizaron 12 observaciones y en cada 
una de las actividades se cronometraron los tiempos 
de ejecución, utilizando el sistema de Westinghouse 
se calificó al operario con un valor de 1 considerando 
que es un operario aceptable, se verificó además que 
no existen suplementos de descanso ya que laboran 
dos operarios alternándose en las tareas, ésta infor-
mación permitió identificar actividades de mayor du-
ración dentro del proceso.

Estudio de métodos

Los procedimientos básicos para el diseño e imple-
mentación del estudio de métodos y medición del 
trabajo son:

- Seleccionar el trabajo a estudiar bajo el criterio que 
tenga mayor impacto económico.

- Registrar por observación directa todo lo que su-
cede en el proceso a través de diagramas de flujo y 
operaciones

- Examinar los hechos con espíritu crítico (amplitud 
de criterio)  aplicando la técnica del interrogatorio 
con objeto de eliminar, combinar, ordenar de nuevo 
o simplificar las actividades críticas.

- Idear el método más económico aplicando técnicas 
como economía de movimientos y análisis de opera-
ciones que sirven para analizar todos los elementos 
productivos e improductivos de una operación a fin 
de incrementar la productividad por unidad de tiem-
po, reducir costos unitarios y mejorar la calidad

- Medir la cantidad de trabajo y calcular el tiempo 
estándar

- Definir el nuevo método que consiste en el desarro-
llo del método de trabajo mejorado con la simplifi-
cación de los procedimientos operativos, del manejo 
de materiales y la utilización efectiva del equipo y del 
recurso humano

- Implantar el nuevo método, es decir, sustituir o 
remplazar el método convencional por el mejorado

- Mantener en uso el método mejorado.

Diagrama de flujo

A través de la utilización de la herramienta diagrama 
de flujo se observa cada una de las actividades desa-
rrolladas en el método convencional y en el método 
mejorado.  

Figura 1. Diagrama de flujo del método convencional de produc-
ción del tónico de tuna.

Aplicación de Métodos y Medición del Trabajo en la Producción de Bebidas 
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Figura 2. Diagrama de flujo del método mejorado de producción 
del tónico de tuna.

Diagrama de procesos

Mediante el uso de la herramienta diagrama de pro-
cesos se registraron cada una de las actividades de-
sarrolladas en el proceso de producción del tónico.

Tabla 1. Diagrama analítico del proceso productivo convencional 
del tónico de tuna.

Estadístico U de Mann-Whitney

Con el fin de corroborar si los resultados obtenidos 
con la propuesta de mejora difieren significativa-
mente de los resultados obtenidos con el método 
convencional se aplicó la prueba estadística U de 
Mann-Whitney. (Barrios, E., García, J. y Matuk, J. 
2016)

Hipótesis nula (Ho): Los tiempos de operación ob-
tenidos en la propuesta de mejora no son significati-
vamente menores que los del método convencional.

Hipótesis alternativa (Ha): Los tiempos de operación 
obtenidos en  la propuesta de mejora  son significati-
vamente menores que los del método convencional.
Tabla 2. Obtención de rangos para el estadístico U de Mann-Whit-
ney.

Aplicación de Métodos y Medición del Trabajo en la Producción de Bebidas 
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Cálculo de U1 y U2:

Con un nivel de confianza del 95 %, el estadístico de 
prueba  Mann Whitney es U=0, se lo compara con 
el valor crítico de tabla Ut=9. Al ser U menor que Ut 
se rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir, el resultado de la propuesta es 
significativamente mejor que el método convencio-
nal.

RESULTADOS 

Considerando la calificación del desempeño del ope-
rario en base al sistema Westinghouse, así como 
suplementos de descanso necesarios en las activida-
des, se diseñó un nuevo modelo de trabajo que me-
jora considerablemente el proceso productivo.

En la siguiente tabla se muestra una comparación 
entre el método convencional y el método mejorado 
propuesto.

Tabla 3. Resultados del proceso productivo con el método con-
vencional y el mejorado propuesto.

La tabla muestra los datos comparativos entre el mé-
todo convencional y el método basado en la aplica-
ción científica de técnicas de estudios de tiempo y 
medición del trabajo; demostrando una mejora sig-
nificativa en cuanto a reducción del tiempo de pro-
ducción de tónico de tuna. Como consecuencia de 
la implementación de esta metodología se ha siste-
matizado el proceso productivo de tal forma que la 
variabilidad en el tiempo estándar no es significativo.

Al considerar el factor de valoración utilizando la 
metodología Westinghouse así como los suplemen-
tos considerados en las políticas de la empresa se ha 
logrado obtener un tiempo estándar adecuado de 
producción. 

Se redujo los tiempos muertos aproximadamente en 
un 37% debido a que se minimizó los tiempos en las 
demoras, se optimizó el tiempo de transporte de la 
materia prima mediante la implementación de un 
sistema móvil; esto además permitió reducir el ries-
go de enfermedades ocupacionales en los trabajado-
res ya que antes de la implementación de la metodo-
logía los operadores realizaban esfuerzos físicos en 
la transportación de la materia prima sin la ayuda de 
elementos mecánicos.

Para el cálculo del tiempo estándar, las actividades 
que no generaban valor al proceso y que se conside-
raban como riesgos potenciales de accidentes fueron 
eliminadas,  logrando así un trabajo estandarizado.

Gráfico 1. Tiempos de producción total obtenidos con el método 
convencional y el mejorado propuesto.

Relación costo-beneficio

Con el fin de comprobar económicamente si la pro-
puesta de mejora es factible se realizó un análisis de 
los resultados que se indican en la siguiente tabla.
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Gráfico 2. Índice de productividad total entre el método conven-
cional y el mejorado propuesto.

Gráfico 3. Índice de producción por hora hombre entre el método 
convencional y el mejorado propuesto.

Gráfico 4. Índice de productividad económica entre el método 
convencional  y el mejorado propuesto.

La técnica de Mann Withney es una prueba estadís-
tica no paramétrica la cual se aplicó debido a que el 
número de observaciones fue pequeño; en compara-
ción a las pruebas paramétricas, la técnica de Mann 
Withney no es exacto por lo que se requiere mayor 
número de observaciones para aplicar una técnica 
paramétrica según la distribución de probabilidades 
de los datos tomados.

La medición de trabajo y el estudio de tiempos con-
juntamente con técnicas de simulación de procesos 
se convierten en una herramienta poderosa debido a 
que los resultados son confiables y se los realiza en el 
menor tiempo posible.

CONCLUSIONES

A través de las técnicas de medición del trabajo y es-
tudio de métodos se optimizó el proceso productivo 
de bebidas de tuna, a la vez, se incrementó la pro-
ductividad aproximadamente en un 60% mensual.  
Adicionalmente, se evidenció un incremento en la 
capacidad de producción  por hora de trabajo en un 
61 %, es decir que se incrementó de 21 a 34 litros 
por hora. Las herramientas utilizadas permitieron al-
canzar una disminución en el tiempo de producción 
alrededor de un 37 %. Mediante el análisis de causas 
se constató que para obtener mayor eficiencia en el 
proceso productivo de bebidas de tuna, es importan-
te elaborar programas de mejora de competencias 
del personal involucrado. Con el método mejorado 
se alcanzó un incremento de la productividad econó-
mica de $0,36 a $0,57 por litro de bebida.

Este conjunto de técnicas permiten mejorar la pro-
ductividad tanto en empresas de producción de bie-
nes así como de servicios, siempre y cuando sean 
utilizadas en conjunto con otras técnicas como la 
simulación de procesos, diseños experimentales e 
investigación de operaciones.

Se espera que los resultados del presente trabajo 
sirvan de referencia para el desarrollo de nuevas in-
vestigaciones concernientes a utilización de nuevas 
tecnologías, seguridad, sistemas de gestión y calidad.

Aplicación de Métodos y Medición del Trabajo en la Producción de Bebidas 
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INTRODUCCIÓN

Desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI la ex-
periencia asociativa a nivel de las empresas, se ha 
trasformado a nivel mundial en la fisonomía propia 
de sobrevivencia y desarrollo de este tipo de empre-
sas; gracias a todos los procesos de globalización que 
se viven a diario a nivel mundial y a los cambios en 
factores decisivos en el conocimiento que genera in-
novación tecnológica y de información; por lo que es 
significativo conocer la tendencia con que se están 
desarrollando las empresas y el mercado.

Es claro que una empresa no puede ser sustentable 
y subsistir en el tiempo, si convive en un contexto de 
recesión económica; es primordial la articulación en-
tre los diversos sectores que conforman la sociedad 
(lo público, lo privado y la economía social); para esto 
las empresas se enfrentan a grandes desafíos dentro 
del sistema productivo, por lo cual los mecanismos 
emergentes de cooperación como la asociatividad 
recobra una importancia significativa en su desarro-
llo y permanencia en el mercado.

La industria de Alimentos y Bebidas contribuye a la 
economía nacional, tanto en producción, comerciali-
zación como en generación de empleo. ”La industria 
de alimentos y bebidas es una de las más dinámicas 
del país. En 2015, el sector representó el 39 por cien-
to del PIB de la industria no petrolera ecuatoriana, 
por lo que es considerado, según datos de la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas 
(ANFAB), como uno de los más importantes en pro-
ducción y creación de empleo”. (Vistazo, 2016)

Según Christian Wahli, presidente de ANFAB, hay 
diversos actores como agricultores, productores, 
embotelladoras, fabricantes de envases, gestión de 
transporte, que emplean a 252.945 personas. Afirma 
que el sector captó entre 800.000 millones de dóla-
res en inversión extranjera, la inversión nacional en-
tre los 450.000 millones de dólares y que existen 400 
empresas relacionadas con el sector de bebidas con 
azúcar y sin azúcar (Vistazo, 2016).

En la Figura 1, se muestra la composición del PIB de 
la industria de Alimentos y Bebidas; con una mayor 
participación las bebidas con 26% seguido de los cár-
nicos con 22%.

En la entrevista realizada por la revista EKOS a Chris-
tian Wahli, nos dice que el 2016 fue un mal año para la 
industria de Bebidas, a causa de la fuerte contracción 
del mercado, también por las acciones del Gobierno 
en contra del sector como el impuesto al azúcar. Para 
mitigar estas medidas la Asociación Nacional de Fa-

bricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB) a finales 
de 2016 lanzó un concepto nuevo llamado “Ecuador 
Agroalimentario”; por lo que Wahli resalta participar 
en los esfuerzos encaminados en la educación de 
una mejor alimentación y estilo de vida, así como uti-
lizar las oportunidades ofrecidas por el tratado con la 
Unión Europea (EKOS, 2017).

Figura 1: Participación PIB industria de alimentos y bebidas 2016.

Fuente: EKOS (2017).

En el último Censo Nacional del INEC en el año 2012, 
a escala provincial, se observa un mayor número de 
establecimientos que están dedicados a la actividad 
económica de Alimentos y Bebidas en: Guayas con 
24,7%, Pichincha con 19,5% y Manabí con 7,5%. Ver 
Figura 2.

Figura 2: Establecimientos por provincia de alimentos y bebidas.

Fuente: Peña y Pinta (2012).

METODOLOGÍA

La metodología empleada se inserta en el enfoque 
cualitativo de investigación de tipo descriptiva, coin-
cidiendo con Sampieri et al. (2006), en su convenien-
cia a la hora de realizar caracterizaciones particulares 
y distintivas del objeto de estudio, las cuales en este 
caso respaldan el modelo para una Economía Popu-
lar y Solidaria con la aplicación de la Asociatividad 
Empresarial propuesto para la industria de Alimen-

Asociatividad Empresarial en una Economía Popular y Solidaria para el Ecua-
dor: Alimentos y Bebidas
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tos y Bebidas en Ecuador.

La recolección de datos se utilizó el diseño documen-
tal, en donde se requirió del análisis de contenido 
como técnica básica para el establecimiento de infe-
rencias válidas y confiables sobre los componentes y 
acciones previstas por conformar el modelo a través 
de dichas estrategias, además del análisis ideológico 
(derivado del estudio de la literatura especializada) 
y la síntesis, como métodos de razonamiento lógico 
deductivo.

Luego se procedió a la interpretación de los datos, 
soportados en el estudio de los aportes teóricos que 
fundamentan desde el punto de vista doctrinario el 
modelo desarrollado aplicado a la industria de Ali-
mentos y Bebidas en Ecuador.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

A. Economía Popular y Solidaria

Arcos et al. (2011) citado por Ruiz Revelo (2015, 
p.10) menciona que la economía solidaria es el con-
junto de emprendimientos asociativos de produc-
ción, transformación, comercialización y servicios 
de grupos de personas que se han juntado con el fin 
de mejorar su calidad de vida y el de su comunidad, 
generando desarrollo territorial y fortalecimiento de 
tejidos de los colectivos sociales.

Coraggio (2011, p.13) menciona “El sistema econó-
mico es social y solidario; reconoce al ser humano 
como sujeto y fin, propende a una relación dinámica 
y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 
armonía con la naturaleza y tiene por objetivo garan-
tizar la producción y reproducción de las condiciones 
materiales e inmateriales que posibiliten el buen vi-
vir.” (Guerrero Carrera y Ramos Masache, 2014, p.12)    

Según el Art. 4 de la Ley Orgánica de Economía Popu-
lar y Solidaria en el año 2011, las organizaciones de 
este sector se guían por los siguientes principios, que 
deben aplicar los actores involucrados en el entorno 
empresarial:

Figura 3: Principios de la Economía Popular y Solidaria.

Fuente: Fundamentos y principios de la Economía Popular

y Solidaria (2014).

Según Guerrero Carrera y Ramos Masache (2014, 
p.14) menciona que la Constitución de la República 
del Ecuador vigente desde octubre de 2008, se re-
planteó la concepción del sistema como social y so-
lidario, en su artículo 283, cuyo sujeto y fin es el ser 
humano, y su objetivo es garantizar la producción 
y reproducción de condiciones materiales e inma-
teriales que posibiliten el Buen Vivir para todas las 
personas, pueblos y nacionalidades que habitan el 
país; sistema económico justo, definido democrática 
y participativamente, productivo, solidario y sosteni-
ble, basado en la distribución igualitaria de los bene-
ficios del desarrollo, de los medios de producción y 
en la generación de trabajo digno y estable.

Esta nueva visión de la economía involucra a otros 
actores e integran nuevas formas de hacer una or-
ganización económica (ver Figura 4), además de las 
tradicionales pública y privada, sectores cooperati-
vistas, asociativos y comunitarios y estas se aglutinan 
bajo la denominación de Economía Popular y Solida-
ria, en las cuales prevalece el ser humano y la mejora 
de sus condiciones socio económicas de forma co-
lectiva, por sobre el capital económico y el beneficio 
individual (Moreno Vaca, 2016).

Asociatividad Empresarial en una Economía Popular y Solidaria para el Ecua-
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Figura 4: Diagrama del sistema económico social y solidario.

Fuente: La EPS en el Marco del Sistema Económico Social

y Solidario (2014).

En el estado ecuatoriano, sabemos que se tiene las 
formas de asociación empresarial (pública, privada y 
mixta), que reconoce a las formas comunitaria, aso-
ciativa y cooperativa, reforzando esta importante de-
finición del Sistema Económico y fomentando la im-
portancia de la Economía Popular y Solidaria (EPS).

B. Asociatividad Empresarial

Abordando aquellos elementos importantes que sir-
va base para crear estrategias de desarrollo empre-
sarial, es importante revisar que son los clústeres.

Esta palabra fue utilizada por primera vez por el 
economista Michael Porter, en su libro reconocido 
actualmente en los negocios “The Competitive Ad-
vantage of Nations”(Ventaja Competitiva de las Na-
ciones), define la palabra como “...concentraciones 
geográficas de empresas interconectadas, proveedo-
res especializados de servicios, empresas de secto-
res afines e instituciones conexas que compiten pero 
que también cooperan” donde afirma que “la com-
petitividad estriba principalmente en la naturaleza 
del entorno de negocios que una ubicación ofrece a 
las empresas.” (Porter, 1998)

El propósito de un clúster reincide en la generación 
de redes de organizaciones que se basen en la coo-
peración y asociatividad entre empresas de sectores 
distantes para comenzar la competitividad de una 
provincia, es así como los empresarios de otras in-
dustrias se relacionan para orientar sus líneas de ac-
ciones hacia el acrecentamiento de la competitividad 
de un sector o cadena productiva específica. Rocha 
(2004) menciona que los clústeres tienen caracte-

rísticas principales: la proximidad geográfica, la red 
interorganizativa y la red institucional (Casanueva 
Rocha, Castro Abancéns y Galán González, 2010).

Rocha (2005) menciona que si la dimensión geo-
gráfica se refiere a la ubicación de las empresas en 
una misma área, y es la única característica de los 
clústeres que ha sido empleada en la mayoría de los 
estudios, y si las redes interorganizativas hacen refe-
rencia tanto a alianzas estratégicas o transacciones 
basadas en el mercado, como a las relaciones infor-
males entre las empresas que conforman el clúster y 
la tercera característica la red institucional, se enfoca 
a las relaciones entre las organizaciones que se en-
cuentran dentro del clúster y las relaciones que se 
generan (Casanueva Rocha, Castro Abancéns y Galán 
González, 2010).

Para complementar Inkpen y Tsang (2005), se cen-
tran en cómo se produce la creación y trasferencia 
de conocimiento entre los miembros de una red y 
qué papel juega el capital en esa trasferencia. Ahora 
hablaremos de otro término importante de la aso-
ciatividad que desarrolla visiones en los negocios, 
estrategias de objetivos compartidos y alianzas em-
presariales como los clústeres y cadenas productivas.

Dini (1997), citado por Ibáñez y Cruz Cabrera (2013), 
señala que el concepto de asociatividad recoge la 
forma más sofisticada y avanzada del llamado pro-
ceso de integración empresarial, que en un sentido 
más amplio se define como el proceso de coopera-
ción entre empresas independientes, basado en la 
complementación de recursos entre diferentes fir-
mas relacionadas y orientadas al logro de ventajas 
competitivas que no podrían ser alcanzadas en for-
ma individual. 

    

En suma, Colmenarez y Delgado (2003), nos dice que 
la asociatividad es una estrategia colectiva que se ha 
transformado en un requisito para la sobrevivencia 
de las empresas, así como también el desarrollar 
ventajas competitivas (Ibáñez y Cruz Cabrera, 2013).

C. Beneficios de la Economía Popular y Solidaria 
(EPS) y la Sociedad Capitalista (SC)

Los beneficios a los cuales se enfocan las empresas 
que forman parte de la EPS y que permiten diferen-
ciar de las SC tradicionales, se muestra a continua-
ción, en la Figura 5. 
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Figura 5: Cuadro Comparativo EPS y SC.

Fuente: Conoce que es la Economía Popular y Solidaria (EPS) 
(2014).

Como observamos una de las principales diferencias 
entre la EPS con respecto a las SC, es que las últimas 
presentan la organización y participación de las de-
cisiones tanto administrativas como las financieras 
en base al porcentaje de capital que ellos aportan, 
mientras que en las empresas solidarias la participa-
ción es de forma democrática.

Otra diferencia que hay que notar es que la EPS los 
factores productivos son propiedad de los miembros 
de la empresa; por su parte, en las SC de un único 
dueño o varios dueños, depende del porcentaje de 
aporte de capital.

Esto es importante ya que nos permite identificar 
componentes que serán utilizados en el modelo a 
crear.

D. Proceso de Asociación Empresarial para una Eco-
nomía Popular y Solidaria

Se aplicó un modelo de Asociatividad Empresarial 
dándole el enfoque de Economía Popular y Solidaria 
para la industria de Alimentos y Bebidas en Ecuador 
entre Enero de 2015 y Julio de 2017, tomando en 
cuenta autores especializados en estos temas impor-
tantes para fundamentar nuestro análisis.

Por eso la Asociatividad Empresarial pretenden la 
cooperación entre empresas de una misma localidad 
o zona, con el objeto de mejorar la gestión empre-
sarial, la productividad y competitividad, aplicando 
nuevos modelos de negocios para lograr economías 
de escala y acceder a nuevos mercados.

Desde la representación de Colmenarez y Delgado 
(2003), los objetivos de un proceso asociativo se 
componen en compartir los riesgos y la disminución 
de costos, tenemos entonces:

•En el factor organizacional: mejora en los modelos 
productivos, nuevas formas de administración, pla-
nificación estratégica, sistemas de información, tec-
nologías en productos y procesos, capacitación en 
grupo, negociaciones, investigación-desarrollo-inno-
vación (I+D+i).

•El factor financiero: acceso al financiamiento, inver-
sión en grupos y compras, economías de escala.

•El factor del mercadeo: desarrollo y apertura de 
nuevos mercados, creación de productos, intercam-
bio de información comercial, alianzas para comprar 
y vender de forma conjunta. 

Dini (1997), indica algunos beneficios que las empre-
sas pueden obtener a partir de asociarse con otras 
(Figuras 6-8): flexibilidad en su gestión empresarial, 
aprendizaje colectivo que genere conocimiento; las 
fuerzas dinámicas de la negociación; crecimiento con 
responsabilidad social y desarrollo sostenible; mayor 
competitividad sectorial y zonal que actúe sobre el 
grupo de empresas asociadas (Narváez y Fernández, 
2009).

Figura 6: Factores Organizacionales Asociatividad Empresarial 
con enfoque Economía Popular y Solidaria.

Fuente: Elaboración propia, basada en Dini (1997).
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Figura 7: Factores Financieros Asociatividad Empresarial con en-
foque Economía Popular y Solidaria.

Fuente: Elaboración propia, basada en Dini (1997).

Figura 8: Factores Mercadeo Asociatividad Empresarial con en-
foque Economía Popular y Solidaria.

Fuente: Elaboración propia, basada en Dini (1997).

El reto para promover la Asociatividad Empresarial 
como estrategia de integración es complejo, ya que 
involucra a stakeholders trabajando en torno a la 
creación de una estructura capaz de mejorar la capa-
cidad de éstos actores para articular sus intereses y 
prepararse a las exigencias del mercado en tiempos 
de recesión económica.

En tal sentido Luckesh (2000), utiliza una serie de 
principios (Figura 9), valores (Figura 10) y acciones 
que permiten aplicar un modelo teórico capaz de fo-
mentar el desarrollo de diversos sectores empresa-
riales, pero se tomará como referente empírico para 
el análisis, el sector de empresas locales para el Ecua-
dor (Narváez y Fernández, 2017).

Figura 9: Principios Asociatividad Empresarial con enfoque Eco-
nomía Popular y Solidaria.

Fuente: Elaboración propia, basada en Luckesh (2000).

Los valores se basan en las creencias motivadoras y 
conductas orientadoras. Según Guédez (2000), los 
valores proporcionan los cimientos de toda cultura.

Figura 10: Valores Asociatividad Empresarial con enfoque Econo-
mía Popular y Solidaria.

Fuente: Elaboración propia, basada en Guédez (2000).
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Las líneas de acción que se propone para desarro-
llar el modelo de Asociatividad Empresarial, aplican-
do los beneficios de la Economía Popular y Solidaria 
para la industria de Alimentos y Bebidas en Ecuador, 
se aplican en la Figura 11.

Figura 11: Líneas de Acción de Asociatividad Empresarial con en-
foque Economía Popular y Solidaria.

Fuente: Elaboración propia, basada en Colmenarez y Delgado 
(2003).

Tomando en cuenta que la industria de Alimentos y 
Bebidas es un gran aporte al PIB no petrolero ecua-
toriano y los elementos teóricos que los sustentan, 
atienden a los siguientes aspectos:

1. Identificación y registro de las empresas compe-
tidoras del mismo sector estratégico y del mismo 
lugar, orientadas a formar parte de un proceso de 
Asociatividad Empresarial.

2. Análisis situacional de las empresas dispuestas a 
integrar parte de este proceso, con el objeto de iden-
tificar sus potencialidades y salvedades.

3. Capacidades de los empresarios para conocer las 
actitudes y habilidades para asumir el acuerdo aso-
ciativo evaluando sus costos.

4. Identificación de objetivos comunes entre empre-
sas como la asociatividad que necesitan alcanzar.

5. Cooperación en proyectos a ejecutar al escoger 
varias opciones estratégicas (intercambiar tecnolo-
gías, lograr economías de escala, compartir conoci-
miento, crear nuevos negocios de emprendimiento, 
reducción de costos, optimización de procesos pro-
ductivos, poder de negociación con compradores y 

proveedores). 

6.  Evaluación de las Opciones Estratégicas genéricas 
que permitan la permanencia de las empresas den-
tro de la asociatividad.

7. Prepara un Plan Estratégico para implementar el 
proceso de Asociatividad Empresarial con enfoque 
de economía popular y solidaria.

8. Equipos de trabajo para ser conformados para ser 
más productivos.

9. Coaching para el entrenamiento y capacitación de 
las empresas involucradas.

10. Incorporar otros sectores de empresas públicas, 
privadas y mixtas.

11. Nuevos productos y servicios a través de investi-
gaciones de mercado.

12. Redes empresariales con la conformación de 
clústeres con las empresas asociadas a este proceso.

13. Acceso a nuevos mercados nacionales y extran-
jeros de forma regulada y cumpliendo las normas de 
cada país.

14. Vinculación comunidad conformar un sistema in-
tegrado que aplique la economía popular y solidario.

15. Impacto desarrollo local contribuir al desarrollo 
de una nueva sociedad participativa y solidaria.

CONCLUSIONES

En la condición de declive económico que se en-
cuentra las empresas actualmente en nuestro país 
es importante alcanzar la Asociatividad Empresarial 
aplicando los principios revisados, la cual busca una 
cooperación solidaria colectiva de los actores socia-
les involucrados con el fin de optimizar sus capacida-
des como: gestión empresarial, capacitación del ta-
lento humano, gestión del conocimiento, tecnologías 
innovadoras, emprendimiento, habilidades gerencia-
les, acceso a financiamiento, nuevos mercados, y de 
esta forma fomentar la creación de clúster, como in-
tegración de las empresas en tan importante indus-
tria como la de Alimentos y Bebidas para beneficio 
de los ecuatorianos. Otro aspecto importante es de 
aplicar la Asociatividad Empresarial como un modelo 
de integración de cooperativismo, que es complejo 
e involucra diferentes actores trabajando en torno a 
la creación de una estructura capaz de aumentar la 
capacidad de éstos para articula sus intereses y hacer 
frente común a las exigencias del mercado y la eco-
nomía local. Los principios que se proponen en este 
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estudio para fomentar el desarrollo de Asociatividad 
Empresarial basado en Economía Popular y Solida-
ria como son: la confianza, el compromiso, intereses 
comunes, cultura organizacional, integración y la or-
ganización; además se debe enfatizar que para aso-
ciarse entre empresas, se considera que pertenezcan 
a un mismo sector empresarial sean competidoras 
y aplicar las acciones que se propone hacia las em-
presas sean más colaborativas con una competencia 
leal y de confianza, que es lo que necesita todos los 
ecuatorianos para salir de la recesión económica ac-
tual. El éxito de la estrategia de Asociatividad Empre-
sarial con enfoque en Economía Popular y Solidaria, 
depende de la identificación de las regiones econó-
micas, los sectores de producción tradicional y las 
nuevas actividades productivas que pueden llegar a 
tener potencial para el desarrollo económico regio-
nal; por eso se ha propuesto este modelo para la in-
dustria de Alimentos y Bebidas por ser gran aporte a 
la economía ecuatoriana, pero cabe mencionar que 
dicho modelo se puede aplicar a otros sectores es-
tratégicos que el Ecuador necesita para su desarrollo 
sostenible y sustentable.
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INTRODUCCIÓN

Resulta necesario e importante evaluar el impacto 
de la aplicación y posible eliminación del Anticipo 
del Impuesto a la Renta en los negocios pequeños, 
dado el perjuicio que ocasiona  en la liquidez de las 
empresas del territorio Ecuatoriano. 

Los estudios generados en relación a la afectación del 
citado anticipo, se han realizado únicamente en em-
presas grandes, medianas e incluso pequeñas, deno-
minándose empresas a aquellas que están inscritas 
en la Superintendencia de Compañías y que son cata-
logadas como grandes, medianas o pequeñas según 
el tamaño de sus activos, ventas o patrimonio.

La siguiente tabla muestra la recaudación del Im-
puesto a la Renta durante el año 2016, según los 
contribuyentes.

Tabla 1: Impuesto a la Renta recaudado según el tipo de contri-
buyente

Fuente: SRI (2017)

Elaborado: Autores

El SRI no detalla los valores cobrados por Anticipos al 
Impuesto a la Renta por tipo de contribuyente, sino 
de forma general, pero se aprecia en la Tabla ante-
rior que en la recaudación final del Impuesto, el 15% 
proviene de personas naturales, el 84% de personas 
jurídicas, que en este caso, son las empresas gran-
des, medianas y pequeñas y el 1% se recauda de su-
cesiones indivisas.

De tal forma, que se ha considerado pertinente y 
muy interesante realizar un estudio en los pequeños 

negocios en el sector sur de Quito, ya que se trata 
de unidades económicas que también generan in-
gresos, pero que no son consideradas como empre-
sas, puesto que no están inscritas como tales. Tales 
unidades generan varias inquietudes respecto a su 
situación, por ejemplo, si realmente paga o no el An-
ticipo de impuesto a la Renta y su percepción en re-
lación a este rubro y que fueron resueltas a través de 
la investigación realizada.

Adicionalmente, este análisis permitió contrastar 
los resultados encontrados en las citadas unidades 
económicas con la incidencia que perciben  los gran-
des, medianos y pequeños empresarios, esto, con 
el afán de conjeturar que efectivamente se trata de 
un anticipo que el Gobierno Nacional del Ecuador 
no debería cobrar y que afecta significativamente la 
liquidez de todas las unidades económicas del país. 
Según la Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) 
en su artículo 75.- Emprendimientos unipersonales, 
familiares y domésticos. Son personas o grupos de 
personas que realizan actividades económicas de 
producción, comercialización de bienes o prestación 
de servicios en pequeña escala efectuadas por traba-
jadores autónomos o pequeños núcleos familiares, 
organizadas como sociedades de hecho con el objeto 
de satisfacer necesidades, a partir de la generación 
de ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para 
ello generan trabajo y empleo entre sus integrantes.

Impuesto a la Renta.

En el Ecuador, el Impuesto a la Renta (IR) es aquel 
que los sujetos pasivos pagan por la renta global ob-
tenida en un periodo de tiempo denominado ejerci-
cio impositivo, que comprende desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de un año X. Los sujetos 
pasivos son los obligados a pagar dicho impuesto y 
son: a) Personas naturales; b)  Sociedades nacionales 
o extranjeras; c) Sucesiones indivisas; d) Empresas 
con contratos de exploración y/o explotación de hi-
drocarburos; y e) Empresas públicas si fuera el caso  
(Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno –LRTI-, 
2015).

Este impuesto se liquida o se paga en su totalidad en 
el mes de marzo del año siguiente para: las personas 
naturales, sucesiones indivisas y en el mes de abril 
del año siguiente para las sociedades; las fechas de 
vencimiento de dichas declaraciones y pagos se fija 
de acuerdo al noveno dígito del Registro Único de 
Contribuyentes o RUC.  (Reglamento para la Aplica-
ción de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2016).

Impacto de la Aplicación y Eliminación del Anticipo del Impuesto a la Renta 
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Anticipo de impuesto a la Renta.

Se ha mencionado en el párrafo anterior que dicho 
impuesto se liquida o se paga en su totalidad, de-
bido a que en el país se exige el pago del impuesto 
a la renta de forma anticipada, ya que el Gobierno 
Nacional de Rafael Correa impuso dicha obligación, 
principalmente para minorar la evasión de impues-
tos palpada hasta antes de ese gobierno. 

Declaraciones que apoyan este cobro, fueron citadas 
por Fausto Herrera, Ministro de Finanzas 2016, cita-
do por El Ciudadano (2016) que menciona: “Lo que 
se ha hecho es mejorar las técnicas de recaudación 
y, por consiguiente ahora, los ingresos más impor-
tantes del presupuesto del Estado son los impuestos 
recaudados”.

La Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) y su Re-
glamento indican la forma de calcular el anticipo del 
Impuesto a la Renta, cuyos pagos deben hacerse en 
julio y septiembre en partes iguales, en las fechas co-
rrespondientes según el noveno dígito del RUC.

En la Tabla 2 que aparece más adelante, se observa 
de forma resumida los cálculos que se realizan para 
determinar la cuantía del anticipo.

Evidentemente, esa ley tiene algunas excepciones y 
condiciones especiales para su aplicación, pero de 
forma general se aplica lo expuesto en la tabla 1 an-
terior.

Cabe recalcar que las leyes ecuatorianas también co-
bran el Impuesto a la Renta a través de las denomi-
nadas Retenciones a la fuente. Cuando se genera la 
negociación, determinados contribuyentes tienen la 
obligación de retener el impuesto a la renta genera-
do de una compra de bienes y/o servicios.

Estos valores pagados por retenciones se descuentan 
en la declaración final del  impuesto.

Recaudación del Anticipo de IR y liquidez.

En septiembre de 2016 se expidió la Ley Orgánica 
de Incentivos Tributarios (LOIT) y previo a su emi-
sión los empresarios, representados por el Sr. Pablo 
Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio 
de Guayaquil, solicitó la eliminación del anticipo del 
Impuesto a la Renta, basándose en que dicho rubro 
generaba iliquidez en el sector privado y que el Go-
bierno Nacional cobra un impuesto de ingresos que 
ni siquiera se han generado. (Ecuavisa, 2016).

De igual manera, en épocas de campaña electoral 
2016-2017, el candidato del partido político SU-
MA-CREO ofertó la eliminación de catorce impues-
tos, entre los que se incluía el anticipo al impuesto 
a la Renta.

Tabla 2: Cálculo del Anticipo al Impuesto a la Renta

Fuente: LRTI (2015) – LOIT (2016)

Elaborado: Autores
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Además, señaló  que los ciudadanos necesitan dine-
ro en sus manos para que se reactive la economía del 
país (El Telégrafo, 2017); asimismo lo hizo el candida-
to del partido oficial, quien ahora es el Presidente del 
Ecuador, el Licenciado Lenin Moreno, quien proyecta 
conformar el Consejo Consultivo Productivo Tribu-
tario, para consensuar temas relacionados entre el 
sector privado y el sector público (El Universo, 2017). 
Es decir, que el proyecto de eliminación del anticipo 
del Impuesto a la Renta, se trata de un tema que en 
el futuro se va a concretar.

Se puede observar en la siguiente Tabla 3, informa-
ción relacionada a la recaudación de los tributos para 
los años 2015 – 2016.

Según la Tabla No.2, tan solo el 8% de la recauda-
ción nacional corresponde al rubro de Anticipos al 
Impuesto a la Renta, tanto para el año 2015 como 

para el 2016, quedando por liquidar una proporción 
del 27al 28% en dichos periodos, de tal forma que de 
manera global no se visualiza iliquidez en los secto-
res que generan dicho impuesto, ya que el anticipo al 
IR es menor que el impuesto recaudado.

Sin embargo, existen varias empresas de algunos 
sectores productivos que señalan que el comporta-
miento es contrario, inclusive el Sistemas de Ren-
tas Internas –SRI- (2017) señala puntualmente la 
cantidad de 241 millones de dólares que en el año 
2014 el Estado recibió por anticipos de Impuesto a la 
Renta que superaba el Impuesto a la Renta genera-
do y que provenía de 30.157 contribuyentes, siendo 
1.214 empresas grandes, 4.955 empresas medianas 
y 23.988 empresas pequeñas.

Tabla 3: Recaudación del Impuesto a la Renta 2015 - 2016

Fuente: Sistema de Rentas Internas –SRI-, 2017

Elaborado: Autores

MATERIALES Y MÉTODOS.

La investigación clasifica como cualitativa y descripti-
va, tiene un diseño de investigación no experimental 
transeccional y se han utilizado métodos de investi-
gación tales como: el analítico y el  inductivo.

Las fuentes primarias fueron los negocios pequeños 
del sur de la capital, a los que se acudió para aplicar 
la encuesta diseñada para poder determinar  su per-
cepción en relación al objeto de estudio y las secun-
darias fueron los archivos documentales e informa-
ción digital utilizada.

La hipótesis planteada fue:

H1: La liquidez de los pequeños negocios del Sur de 
Quito es independiente de la aplicación y elimina-
ción del anticipo del impuesto a la Renta.

Las técnicas de recopilación de la información fueron 
la encuesta, el análisis de documentos y el procesa-
miento de la información recopilada fue realizado a 
través del programa SPSS.

La encuesta diseñada contiene nueve preguntas, 
cuatro de ellas informativas y cinco que permitieron 
indagar sobre la situación impositiva de los negocios 
pequeños del sur de la ciudad de Quito, y sobre la 
percepción  que tienen respecto al anticipo de IR.

La población estuvo constituida por 47 negocios pe-
queños de un sector popular del Sur de Quito, cerca 
de un centro comercial concurrido de la capital, en 
la Av. Pedro Vicente Maldonado del Distrito Metro-
politano de Quito y se utilizó un muestreo no pro-
babilístico por conveniencia, cuya muestra fue de 20 
negocios pequeños que pertenecían a la población.

La fiabilidad del instrumento fue medida mediante 
el Alfa de Cronbach, determinando un coeficiente de 
0.932, cuyo valor es mayor a 0.80, lo que indica que 
el instrumento de medición es consistente y confia-
ble.
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Tabla 4: Estadísticos de Fiabilidad

Fuente: Cálculos en SPSS

Elaborado: Autores

RESULTADOS.

El tipo de negocio corresponde en un 60% a comer-
cialización o de compra – venta de bienes, tales como 
repuestos de carros, abarrotes, productos naturales, 
productos textiles, plásticos, artículos de ferretería, 
productos de papelería, entre otros; mientras que un 
40% se dedica a actividades de servicios como impre-
sión de rótulos, internet, peluquerías, restaurantes, 
elaboración de cortinas, costura.

El 100% de los negocios se maneja con un RUC de 
persona natural y no tienen obligación de llevar con-
tabilidad, por lo tanto los anticipos de IR se calcula-
rían con la fórmula (a) que corresponde a personas 
naturales y sucesiones indivisas, ninguno de los ne-
gocios pertenecen a la Economía Popular y Solidaria.

El 60% de los negocios tienen más de 9 años de fun-
cionamiento, inclusive algunos llevan hasta 25 años 
según mencionaron los encuestados, el 25% tiene de 
6 a 9 años de funcionamiento, el 10% funcionan de 
3 a 6 años y tan solo el 5% funciona de 0 a 3 años; es 
decir, que más del cincuenta por ciento tienen anti-
güedad de más de 6 años en el sector.

En cuanto a los ítems relacionados con el  objetivo 
del estudio, los resultados fueron  los siguientes:

¿En el año 2016 usted pago algún valor por Anticipo 
del Impuesto a la Renta?

Tabla 5: Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta.

Fuente: Cálculos SPSS.

Elaborado: Autores

El 80% de los negocios investigados no pagó el AIR en 
el año 2016, mientras que el 20% sí lo hizo.

¿En el mes de marzo de este año usted pagó algún 
valor por Impuesto a la Renta?

Tabla 6: Pago del Impuesto a la Renta.

Fuente: Cálculos SPSS.

Elaborado: Autores

El 80% de los negocios investigados no pagó el IR en 
el año 2016, mientras que el 20% sí lo hizo.

¿Cuánto conoce usted sobre el Anticipo del Impuesto 
a la Renta y su forma de cálculo?

Tabla 7: Conocimiento del Anticipo del Impuesto a la Renta.

Fuente: Cálculos SPSS.

Elaborado: Autores

El 50% de los encuestados, señaló que desconocen 
sobre el Anticipo del Impuesto a la Renta o su forma 
de cálculo, el 40% dice tener un bajo conocimiento 
y el 10% señaló que tiene un conocimiento medio al 
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respecto.

¿Cuánto cree usted que impacta o incide en la liqui-
dez de su negocio el pago del Anticipo del Impuesto a 
la Renta que usted realizó?

Tabla 8: Impacto del Anticipo del Impuesto a la Renta

Fuente: Cálculos SPSS

Elaborado: Autores

El 80% de los encuestados, indicó que no hay ningún 
impacto del AIR en la liquidez de su negocio, el 5% 
de los encuestados expresó  que existe un mediano 
impacto de este impuesto en su liquidez y el 15% que 
el mismo tiene un impacto bajo en su liquidez.

¿Qué condición se dio con el Anticipo al Impuesto a 
la Renta en relación al Impuesto a la Renta pagado?

Tabla 9: Condición del Anticipo del Impuesto a la Renta frente al 
Impuesto a la Renta.

Fuente: Cálculos SPSS.

Elaborado: Autores

El 80% señaló que no aplica ninguna de estas condi-
ciones, ya que no cancelan el Anticipo, el 15% expu-
so que el Anticipo pagado es menor al Impuesto a la 
Renta final y tan solo el 5% indicó que el Anticipo al 

IR es igual al Impuesto a la Renta determinado, en 
ninguno de los casos, el Anticipo al IR fue mayor al 
Impuesto a la Renta final.

DISCUSIÓN.

Investigaciones anteriores.

Los tributos en el Ecuador están regulados por  la Ley 
en el Código Tributario que establece la siguiente cla-
sificación:

1 Los impuestos. Son contribuciones que se pagan 
por vivir en sociedad, son considerados como los de  
mayor importancia en cuanto a su potencial recau-
datorio porque se apoyan en el principio de equidad.

2. Las tasas. Son tributos exigibles por la asistencia 
directa de un servicio individualizado al contribuyen-
te por parte del Estado.

3. Las contribuciones especiales o de mejoras: son 
pagos a realizar por el beneficio obtenido por una 
obra pública.

Según datos oficiales, en el mes de mayo de 2017 
fue la mejor recaudación tributaria de los últimos 46 
meses, con un crecimiento del 13,6%, sin tomar en 
cuenta las contribuciones solidarias, con un valor de 
$ 992 millones.

 El incumplimiento  de pagar tributos origina que las 
obras públicas no se puedan realizar o no se conclu-
yan; que los servicios esenciales como  educación, 
salud, seguridad, entre otros, sean deficientes e in-
completos, lo que ocasiona que nuestro país no ten-
ga un desarrollo acelerado. 

El SRI a través de su Centro de Estudios Fiscales, 
2017, manifiesta lo siguiente:

La motivación principal del pago del anticipo del im-
puesto a la renta es adelantar el pago del impuesto a 
la renta para evitar un fuerte impacto en la liquidez 
de las empresas. En este sentido el pago es realizado 
en cuotas, para no producir un efecto cascada y de 
estrangulamiento al capital productivo, disminuyen-
do los valores a pagar en el mes de declaración del 
impuesto, que coincide con la distribución de utili-
dades. (p.30)

En contraposición a lo expresado por dirigentes de 
las Cámaras de Comercio, quienes afirman que el an-
ticipo disminuye la liquidez de la empresa, según los 
resultados del estudio realizado, justamente el anti-
cipo fue creado para paliar los efectos del pago del 
Impuesto a la Renta en una sola cuota.
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Llushca (2015), infiere en su investigación, que los 
efectos financieros del anticipo del Impuesto la Ren-
ta en las empresas de Quito son tres:

(1)Disminución del capital de trabajo de las empre-
sas lo cual se visualiza en el flujo de efectivo.

(2)Costo financiero proveniente del financiamiento 
para cubrir el anticipo determinado.

(3)Costo de oportunidad de los recursos que se utili-
zan para cubrir el anticipo.

Esta autora menciona también otros efectos y reco-
mienda que la Administración debe encaminarse a 
recaudar impuestos a sujetos pasivos que no lo ha-
cen y que se debe revisar la forma de cálculo del an-
ticipo determinado; el estudio mencionado se realizó 
a ciento diez empresas del Distrito Metropolitano de 
Quito (DMQ).

Otro estudio presentado por Jácome (2014) consistió 
en un análisis realizado a tres empresas industriales 
del Ecuador, cada una de ellas presenta distintas si-
tuaciones de afectación del anticipo pagado, seña-
lando en sus conclusiones algo importante:

Las reformas por las que ha sido objeto el Anticipo 
de Impuesto a la Renta, han causado controversia e 
inconformidad en los contribuyentes, quienes lo pu-
dieran considerar como un impuesto a la existencia 
y crecimiento empresarial indistintamente de la ope-
ración real del negocio… Con ésta forma de cálculo 
se estaría desnaturalizando el concepto renta, pues 
en ciertos casos se estaría tributando sin que existie-
se el hecho generador al promover la recaudación en 
base a presunciones. (p.145)

La afectación de cada una de las empresas del es-
tudio de Jácome (2014), dependía de si el anticipo 
pagado fue menor o mayor al Impuesto a la Renta 
generado y si había de alguna forma incrementado 
su capital, por lo tanto la percepción del impacto del 
anticipo del Impuesto a la Renta como empresario 
dependía de la realidad de cada empresa.

Al realizar la revisión bibliográfica se comprobó la 
existencia de varios análisis a empresas grandes, me-
dianas y pequeñas sobre la afectación del anticipo 
al Impuesto a la Renta; sin embargo, no se observa 
ningún estudio realizado al segmento de negocios 
pequeños dentro del Ecuador, que generan también 
ingresos y son parte importante de la sociedad co-
mercial, como se había ya mencionado en la Intro-
ducción.

Los estudios realizados a las empresas del Ecuador, 
reflejan que el beneficio o perjuicio del Anticipo al IR 

depende de la situación económica y financiera de 
cada institución, así como de que el Anticipo al IR sea 
menor, mayor o igual al Impuesto a la Renta final.

En contraste con los resultados obtenidos en esta 
investigación, el pago del Anticipo del Impuesto a la 
Renta depende específicamente de los resultados 
del periodo en este tipo de negocios, con lo cual se 
puede deducir que tan solo un 20% de dichos nego-
cios tienen ganancias o réditos declaradas en el Sis-
tema de Rentas Internas y se ven afectadas, ya sea 
por la aplicación y/o eliminación del cobro de dicho 
anticipo, cuyo impacto es bajo o medio, tomando en 
cuenta que en ninguno de los casos el Anticipo co-
brado es mayor al Impuesto generado, por lo que no 
se podría generalizar o argumentar que el Anticipo 
del Impuesto a la Renta afecta la liquidez de los ne-
gocios, tal como las empresas suscritas lo han hecho 
a través de las Cámaras de Comercio de cada ciudad.

CONCLUSIONES.

Un 80% de los negocios pequeños no pagan Impues-
to a la Renta, por lo tanto tampoco pagan Anticipo al 
Impuesto a la Renta. Según la investigación realizada 
el 80% que no paga Impuesto a la Renta mantiene 
crédito tributario con el SRI o realizan declaraciones 
en cero. El estudio determinó que los negocios pe-
queños del sector sur de la capital no sufre un impac-
to significativo de la aplicación del pago obligatorio 
del Anticipo de Impuesto a la Renta que el Gobierno 
exige a todos los contribuyentes y, por lo tanto, la 
eliminación de este rubro tampoco afecta en gran 
magnitud a este tipo de negocios. Se recomienda 
que el Sistema de Rentas Internas realice auditorías 
o revisiones periódicas a este tipo de negocios para 
que el pago de impuestos sea el correcto en benefi-
cio de la sociedad ecuatoriana, tomando en cuenta 
que casi un 85% de ese tipo de negocios tiene una 
vida de más de seis años en el mercado. La situación 
y la normatividad que rige a las grandes, pequeñas y 
medianas empresas evidencia una falta de equidad 
en cuestiones tributarias, por un lado se confirma 
que el SRI va tras los grandes elefantes; sin embargo, 
los impuestos benefician a toda la sociedad ecuato-
riana, de ahí que también debe existir obligatoriedad 
y justicia en todos los niveles productivos.
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Comparación de las Habilidades de Comprensión Lectora en Estudiantes de 
Educación de Ocho Universidades Latinoamericanas

Introducción

La comprensión lectora ha sido un tema recurrente 
de estudio en todos los niveles educativos, debido a 
que es una problemática que se sigue manteniendo 
a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Es 
por ello que a las instituciones de educación superior 
se les ha requerido, de modo ineludible, acercar a 
los estudiantes al abordaje de los textos académicos, 
ello, en razón de que en los anteriores niveles no son 
preparados para tal fin. Tarea que deben lograr pro-
moviendo lectores reflexivos y críticos para que con-
trasten y obtengan similitudes de variedad de textos, 
así como evidencien capacidad para complementar 
y confrontar la información de las diferentes pers-
pectivas halladas.  “Esto resulta fundamen¬tal en la 
medida en que la lectura es la primera instancia de 
acercamiento al conocimiento disciplinar en tanto la 
escritura resulta su correlato necesario para la elabo-
ración y apropiación de los saberes” (Gasallas, 2010, 
p.523)

Esa es una responsabilidad que debe ser asumida 
por toda la comunidad universitaria, de manera que 
se debe contar con políticas institucionales, estu-
diantes responsables y docentes comprometidos. 
Estos últimos deben asumir que ellos son los más 
indicados para determinar la manera de abordar los 
contenidos de su especialidad, así como son quienes 
conocen cuáles son las prácticas de mayor empleo 
en la cotidianidad académica. 

¿Pero qué es la lectura y ahora comprensión lectora? 
Desde el enfoque interactivo la lectura es un proceso 
en el que interactúa la información no visual de que 
dispone el lector, con los datos visuales que aporta 
el texto. Por lo que se da especial relevancia a los co-
nocimientos previos para transitar de la construcción 
a la deconstrucción, lo cual se complementa con el 
enfoque transaccional al destacar lo esencial del pro-
ceso recíproco que sucede entre un lector particular 
y un texto particular en una situación comunicativa 
también particular (texto, lector, contexto), para dar 
paso al momento de la creación significativa (Solé, 
1992; Marín, 2001). 

En consecuencia, la lectura es a la vez una dinámi-
ca interactiva y constructiva, porque se plantea una 
relación entre texto y lector, en el que el significado 

no es una propiedad del texto, sino que se constru-
ye gracias a la transacción entre las ideas del autor 
y los conocimientos del lector, a los que se suman 
sus experiencias contextuales. Esta perspectiva cons-
tructivista (Lerner, 2001) da preeminencia la función 
social que propicia habilidades como conocer, criti-
car, analizar, sintetizar, comprender, aplicar, construir 
y reconstruir los nuevos saberes. Se procesa la infor-
mación que promueve y transforma el conocimiento 
(Scardamalia y Bereiter,1992).

El desarrollo de la competencia para la comprensión 
lectora es fundamental en los estudiantes universi-
tarios, mucho más, en aquellos que se forman como 
Educadores, quienes tienen la tarea de enseñar a 
leer y a escribir.  

Es por ello que esta investigación tiene como objeti-
vo comparar el nivel de dominio de la comprensión 
lectora que tienen los estudiantes de Educación, per-
tenecientes a ocho universidades latinoamericanas. 

Metodología

Se aplicó una prueba diagnóstica a 289 estudiantes 
de ocho universidades latinoamericanas que se iden-
tificaron mediante códigos.

Tabla 1. Distribución de la muestra de estudiantes 
por universidades

Fuente: Elaboración de las autoras
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Tabla 2 Universidades participantes

El método empleado para la interpretación de los 
datos fue el Análisis del Discurso (Van Dijk, 2005), 
el cual permitió abordar los procesos comunicativos 
para describir sus estructuras textuales, se tomaron 
en cuenta los niveles que integran el texto y se ana-
lizaron las propiedades del contexto que lo determi-
nan, en virtud de lo cual la unidad de análisis es el 
texto.  Enfoque que se apoyó en perspectivas cualita-
tivas y cuantitativas de la investigación; en lo que ata-
ñe a la primera visión se abordaron las cualidades lin-
güísticas del texto mediante el Análisis de Contenido 
(Bardin,1986), éste permite interpretar los textos a 
través de categorías o indicadores, los mismos se es-
tablecen al considerar las teorías en las que se apoya 
el estudio. Mientras que desde la segunda postura se 
utilizó la estadística descriptiva para ponderar la pre-
sencia o ausencia de los rasgos establecidos como 
criterios de valoración.     

En cuanto a la recolección del corpus se aplicó una 
prueba diagnóstica, organizada del siguiente modo:

Parte 1: datos generales.

Parte2: lectura de texto para responder preguntas de 
comprensión lectora. 

El dominio de la comprensión lectora se evaluó del 
siguiente modo: Una vez leído un párrafo, tomado 
del texto Defensa de la palabra. Literatura y socie-
dad en América Latina, de Eduardo Galeano (1977), 
se solicitó a los estudiantes que respondieran 3 pre-
guntas:

•Escoger la idea principal del párrafo, a partir de 5 
opciones planteadas.

•Seleccionar, de entre 5 alternativas dadas, la opción 
correcta que indica con quién se identifica el escritor 
en su texto (realiza inferencias). 

•Explicar el significado que el autor asignó a la expre-
sión “Humillados de esta tierra” (realiza inferencias). 

Resultados

A continuación, se presentan e interpretan los resul-
tados obtenidos en cada una de estas opciones.

1.Selección de la idea principal 

Construir la representación global del significado del 
texto, involucra comprender la idea principal.  Ello se 
determinó solicitando a los estudiantes que, una vez 
leído el texto, seleccionaran cuál era la idea principal, 
para esto se les ofrecieron 5 alternativas de respues-
ta: excelente, muy bien, bien, regular y mal. De ellas 
sólo una era la opción correcta. Los resultados fue-
ron los siguientes:
Tabla 2. Representación del significado global del texto (Idea 
principal y secundaria)

Fuente: Datos tomados del instrumento aplicado a los estudian-
tes, (2016)

Gráfico 1: Porcentajes correspondiente a las mayores frecuen-
cias obtenidas 

Fuente: Investigadoras
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Como se puede observar en la tabla 2 y gráfico 1, que 
resume los aspectos evaluados con relación al indi-
cador: construye la representación del significado 
global del texto (idea principal y secundaria), los es-
tudiantes de las universidades venezolanas se ubican 
en la escala “mal”, con el 61% y el 58%, respectiva-
mente. Por su parte, los resultados para las universi-
dades ecuatorianas, se presentan en este mismo in-
dicador, que corresponde “mal” del modo siguiente: 
3UCE con el 52%, 5CHE, obtuvo el 60%, 6AEE, con el 
56%, y 4PUE, le correspondió el 50%. Igual sucede 
con la universidad peruana. Sin embargo, la universi-
dad cubana obtuvo el mismo porcentaje de 18% para 
las categorías Excelente y Mal. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los 
estudiantes evaluados en las 8 universidades referi-
das, en cuanto a construir la representación global 
del significado del texto, evidenciaron dificultades 
para realizar la interpretación simbólica y construir 
significados globales. Es decir, no pudieron abarcar el 
significado del texto en su totalidad, no obtuvieron 
la idea general, ni mucho menos elaboraron la visión 
esencial de su contenido.

Resultado muy negativo ya que el lector inicia el 
proceso de comprensión a partir de su propia ex-
periencia, así como al emplear sus conocimientos 
textuales, paratextuales y extratextuales, activa sus 
estrategias inferenciales y de predicciones. Su acer-
camiento inicial al texto le permite concebirlo como 
una globalidad, cuya comprensión comienza por ele-
mentos generales como títulos, sub títulos, ideas de 
cada párrafo, para progresivamente, profundizar en 
los aspectos más específicos. 

Sin duda que efectuar esta operación cognitiva de 
modo adecuado involucra ubicarse en un nivel epis-
témico (Solé, 2012) de la comprensión lectora, para 
lo cual es necesario, no sólo manejar lo que aparece 
escrito, sino también elementos implícitos que com-
plementan la significación. Situarse en lo epistémico 
supone relacionar de modo coherente las partes del 
texto para encontrarle un sentido único. Para ello es 
imprescindible efectuar deducciones, inferencias e 
inducciones que permiten comprender lo no explí-
cito.

Para reconocer la idea secundaria también se ofre-
cieron 5 alternativas de respuesta, en ésta no se pidió 
literalmente que escogieran la idea secundaria, sino 
que se planteó una proposición afirmativa para esco-
ger una idea que pudiera complementar el sentido 
global del texto. De manera análoga, hay que reiterar 
que los informantes no lograron identificar las ideas 

que amplían, ejemplifican o desarrollan (idea secun-
daria), el núcleo principal significativo, esto resulta 
limitante para efectos de la comprensión porque las 
ideas secundarias que reiteran, contrastan, ejempli-
fican o justifican constituyen pistas para identificar la 
macroestructura textual.

Siguiendo con el análisis del mismo indicador en eva-
luación: construye la representación del significado 
global del texto, para la Universidad peruana, los 
mayores porcentajes correspondieron a las escalas 
Regular, 32% y Muy Bien, 16%. En este sentido, y en 
lo que atañe a la universidad cubana, es importante 
precisar que la mayoría de los estudiantes evaluados 
se ubicaron en las escalas Excelente, 18% y Muy Bien, 
33%.  Estos resultados muestran que, a diferencia de 
las otras 6 universidades ya referidas, los estudiantes 
pertenecientes a estas dos últimas instituciones, evi-
denciaron mejores habilidades para elaborar hipóte-
sis y confrontarlas con los datos del texto para ob-
tener significados. Lo cual reitera que cumplieron el 
papel fundamental de lector, en tanto intérprete del 
texto ya que no sólo interpretan el texto fuente, sino 
que, además, lo reelaboran, transformando el origi-
nal y modificando sus propios saberes (Alexopoulou, 
2010), así se concreta la función epistémica de la lec-
tura.

2.Realiza inferencias y explica el significado que el 
autor asignó a la expresión “Humillados de esta tie-
rra”

Con relación al indicador: realiza inferencias, es im-
portante señalar que la mayoría de los estudiantes 
de la Universidad de Huánuco, la Universidad Nacio-
nal de Educación y la Pontificia Universidad Católica 
de Quito, se ubicaron en la escala Regular con 41%, 
72% y 40%, respectivamente. De modo que existe, 
en esta muestra habilidades regulares para elaborar 
deducciones y conclusiones sobre aspectos del tex-
to que no aparecen explícitos, para ello es necesario 
hacer uso del conocimiento conceptual y lingüístico, 
además de recurrir a los esquemas ya internalizados. 
En la construcción de inferencias interviene la capa-
cidad para establecer relaciones y asociaciones entre 
los significados, lo que facilita deducir a partir de los 
datos aportados por el texto.

En lo que atañe a los datos obtenidos para las uni-
versidades: Andrés Bello de Venezuela (55%), la Uni-
versidad de Cuenca (45%) y   la Universidad de Chim-
borazo, (60%), se clasificaron en la escala valorativa 



40

Comparación de las Habilidades de Comprensión Lectora en Estudiantes de 
Educación de Ocho Universidades Latinoamericanas

Mal, lo que deja en claro dificultades significativas. 
Ver tabla 2.

Una vez más habría que hacer una salvedad con re-
lación a la Universidad de Perú y la Universidad Cu-
bana. En cuanto a la primera, los datos presentan un 
equilibrio entre los porcentajes   correspondientes a 
Muy bien, (26%) y Bien, (21%), lo cual suma el 47%. 
Por su parte, los resultados para las escalas Regular 
(26%) y Mal, (26%), obtuvieron resultados similares, 
por lo que al sumarlas arroja un 52%. Véase la tabla 
2:

Tabla 2. Realiza Inferencias

Fuente: Datos tomados del instrumento aplicado a los estudian-
tes, (2016)

En el gráfico 3 se muestra la suma de los porcentajes 
correspondientes a cada categoría de la muestra to-
tal de las universidades:

Se observa que existe un porcentaje del 3% referido 
a la categoría Excelente y que un 20% se refiere a la 
categoría Bien, lo que suma un 23%. Mientras que 
para Regular se observa un 34% y para Mal un 32%, 
lo que da un total de 66%. Esto indica que un23% de 
los estudiantes, durante el proceso de lectura, logra-
ron activar informaciones que no aparecen explíci-
tamente en el texto. Mientras que el restante 66% 
de los estudiantes, no pudieron relacionar los enun-
ciados explícitos que presentó Galeano en la lectura, 
con otros que fueron omitidos y que requerían de 

los conocimientos previos, por lo tanto, no tuvieron 
la capacidad de elaborar el nuevo enunciado (hipóte-
sis para explicar el enunciado implícito) que requería 
construir el significado del texto “Humillados de esta 
tierra”.

Lo cual se evidencia en los siguientes ejemplos que 
recogen la respuesta de algunos de los estudiantes 
evaluados:

¿Qué entiende usted por “humillados de esta tie-
rra”? ¿Podría explicar qué significado tiene esta ex-
presión en el texto?

Resp.1

En cuanto a esta expresión opino que los diferentes 
textos escritos están para todos, sea de clase, baja, 
media y alta, pero si aquella persona que lee cual-
quier texto y más si es de literatura, no lo hace de 
manera comprensiva más lo hace de manera mecá-
nica, aquel mensaje que está plasmado con letras, no 
lo va a poder analizar y mucho menos comprender.

Resp.2

Personalmente entiendo que los “humillados de esta 
tierra”, son aquellas personas cuyas capacidades es-
peciales y no me refiero a las personas con capaci-
dades especiales, sino aquellas que tienen distintas 
formas de pensar, aquellas que buscan ver más allá 
que una simple puerta. A estas personas las llaman 
diferentes, o como dice “humillados de esta tierra”. 
Ya que las catalogan las raras o raros de la sociedad. 

En lo que respecta a la Universidad Cubana, los resul-
tados son aún mejores puesto que los mayores por-
centajes se localizan en los rangos de Muy Bien con 
35% y Bien con 30%

para acumular un total de 65% en estos rangos. De 
ello se puede inferir que los estudiantes evaluados 
poseen capacidades para moverse de lo conocido a 
lo desconocido, estableciendo nexos entre ambos a 
través de las hipótesis, por lo que alcanzan la confir-
mación de las mismas y logran que lo desconocido se 
convierta en conocido (Sacerdote y Vega, 2005).

De manera que cuando estos estudiantes explicaron 
el significado que para ellos tenía la expresión“Humi-
llados de esta tierra”, atendiendo a lo manifestado 
por el autor del texto, elaboraron una representación 
mental que les permitió comprender el mensaje, 
para lo cual añadieron, integraron u omitieron infor-
mación, así como sustituyeron algunas referencias. 
Aspectos que se pueden observar en las siguientes 
respuestas de dos de los estudiantes que integraron 
la muestra. 
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¿Qué entiende usted por “humillados de esta tierra” 
¿Podría explicar qué significado tiene esta expresión 
en el texto?

Resp.1

En mi opinión “los humillados de la tierra” son aque-
llas personas pobres que no tienen posibilidades 
para estudiar y no pueden acceder a un libro. Tam-
bién considero que son aquellas que son rechazadas 
por la sociedad simplemente por su estatus social.

Resp.2

Los humillados de esta tierra son aquellas personas 
que se han visto explotadas y apartadas del avance 
de la sociedad a lo largo de la historia, son aquellas 
que no tienen un nivel cultural elevado debido a que 
no reciben educación, esto se evidencia cuando Ga-
leano plantea que se escribe para los desposeídos, 
demostrando que la literatura supera cualquier ba-
rrera y que ésta refleja y evidencia la vida de la socie-
dad, así se trate de aquellos que no pueden entender 
lo escrito.

Al respecto es importante discutir que aun cuando 
para el resto de los indicadores que evalúan Com-
prensión Lectora (Construye la representación del 
significado global del texto, idea principal),  los por-
centajes más elevados se ubican en el rasgo Mal (6 
universidades evaluadas se calificaron con esa esca-
la), la alternativa correspondiente para efectuar in-
ferencias está calificada así:   4 de las universidades 
se evaluaron  como Regular, (1 de ellas con mayor 
tendencia a Bien), y una más  con la calificación de 
Muy bien a Bien. Esto podría resultar contradictorio 
ya que si no hay comprensión no tendría que ha-
ber posibilidad de hacer inferencias.  Investigadores 
como Trabasso (1981) plantean que se infiere para 
hallar las relaciones semánticas entre las proposicio-
nes, o para complementar la información necesaria 
que haga posible establecer esas relaciones entre los 
eventos. Por su parte, opina Johnson y Barrett (1981) 
que “las inferencias son una parte inevitable del pro-
ceso de comprensión y la comprensión de aun el más 
simple pasaje requiere una considerable cantidad de 
inferencias” (p.81). 

Sin duda que se les atribuye un papel relevante a 
las inferencias dentro del proceso de comprensión 
lectora, pero no pocos autores (Goodman 1996, Tra-
basso, 1981, Johnson y Barrett, (1981) también han 
coincidido   acerca del escaso conocimiento de que 
se dispone en lo atinente a la comprensión lectora, 
sobre el papel de las inferencias y sobre la relación 
entre ambos, lo que no permite afirmar nada defini-

tivo al respecto con verdadera propiedad.

Comprobar que en la muestra estudiada   hay muy 
pocas capacidades para la comprensión lectora, pero 
que, a la vez, posee ciertas habilidades para realizar 
inferencias, plantea una disyuntiva que podría expli-
carse considerando lo que señala Trabasso (1981) 
cuando establece que “la base de la realización de 
inferencias proviene de la experiencia o del conoci-
miento del mundo antes que del razonamiento for-
mal (p. 111).

Para ejemplificar la contradicción entre la no com-
prensión del significado global del texto y la elabo-
ración de inferencias, a continuación, se analiza la 
respuesta de uno de los participantes. En la lectura 
asignada, el estudiante no identificó la idea principal 
ni las secundarias, pero ante las interrogantes: ¿Qué 
entiende usted por “humillados de esta tierra” ¿Po-
dría explicar qué significado tiene esta expresión en 
el texto?, respondió lo siguiente: 

Lo que puedo entender es que “Humillados de esta 
tierra pueden ser aquellas personas que no pudieron 
recibir una adecuada educación y que por ende no 
saben leer ni escribir y por esta razón la gente que les 
rodea los humilla, insulta y pisotea.

Ante lo cual es necesario precisar que aunque en las 
respuestas que este estudiante suministró a pregun-
tas  previas,  no evidenció haber comprendido la idea 
principal y secundarias del texto, ante esta nueva 
pregunta, sí realiza inferencias adecuadas por cuan-
to: deduce que un suceso es causa de otro, establece 
una conclusión a la que llevan varias razones, hay la 
inducción sobre el significado de humillados de esta 
tierra, así como  infiere detalles adicionales que no 
están explícitos en la lectura.

Es importante reiterar la calificación del grueso de 
los evaluados entre las escalas Regular y Bien, quie-
nes elaboraron inferencias muy parecidas a las an-
teriores al responder a la pregunta relacionada con 
ese aspecto involucrado en la comprensión textual. 
Lo que indica que emplearon sus estructuras de co-
nocimiento y esquemas, así como las claves que le 
proporcionó el texto para construir inferencias acer-
tadas.

Una vez comentados estos resultados parciales, es 
importante establecer, que los indicadores evalua-
dos relacionados con Construye la representación 
del significado global del texto, (idea principal), co-
rresponden al nivel más elemental de comprensión, 
es decir, al nivel literal. Éste de acuerdo con Veites y 
López (1992), pone en juego dos capacidades esen-
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ciales: recordar y reconocer, asimismo, alude a las 
informaciones explícitas en el texto.

Todavía cabe señalar que aun a pesar de las dificulta-
des evidenciadas con relación a la comprensión del 
significado global del texto, la   evaluación de regular 
para el indicador Realiza inferencias, requiere esta-
blecer que ello representa un aspecto positivo por 
cuanto la muestra en análisis cuenta con regulares 
habilidades para inferir; capacidad que corresponde 
al tercer nivel del proceso de lectura, en éste el lector 
une el texto a su experiencia personal y efectúa hipó-
tesis y conjeturas. 

En el caso que nos concierne, los estudiantes, de ma-
nera regular, infirieron detalles adicionales sobre el 
concepto de “humillados en esta tierra”, repusieron 
información no presente, lo que les permitió elabo-
rar un concepto sobre esa designación que se puede 
calificar de acertado. Fueron deducciones que de-
pendieron, en mayor medida, del conocimiento pre-
vio de los lectores.

Comparación de los resultados obtenidos para la di-
mensión Comprensión lectora en las ocho universi-
dades evaluadas.

Construye la representación global del significado 
(ideas principales y secundarias)

En cuanto a los resultados para el aspecto: Construye 
la representación global del significado (ideas prin-
cipales). Con relación a este aspecto tanto las uni-
versidades venezolanas y ecuatorianas registran un 
porcentaje en la categoría Mal, superior al 50%, con 
los valores más altos reportados en las dos universi-
dades venezolanas, lo que se puede calificar como 
un desempeño deficiente en la comprensión lecto-
ra. Mientras que la universidad peruana y la cubana 
presentan menores porcentajes en la categoría Mal. 
Ver gráfico 1.

Por otra parte, para la dimensión Realiza inferencias, 
tres universidades del total evaluado se clasifican 
en la escala valorativa Mal: la Universidad Andrés 
Bello de Venezuela con el 55% y dos ecuatorianas la 
Universidad de Cuenca con el 45 y la Universidad de 
Chimborazo con el 60%. Otras dos corresponden a la 
escala Regular: la Universidad Pedagógica de Vene-
zuela con un 41 y la Universidad Nacional de Educa-
ción con un 72%. Una vez más las universidades pe-
ruanas y la cubana se pueden calificar en una escala 
que se desplaza entre los rangos Bien y Muy Bien. 
Ver la tabla 2

En resumen, las universidades venezolanas y ecua-
torianas obtuvieron la calificación Mal para ambos 
indicadores evaluados: construye la representación 
global del significado y realiza inferencias.  Por su 
parte, para estos mismos indicadores las universida-
des peruana y cubana lograron las calificaciones de 
Bien, Muy Bien.

En consecuencia, se puede afirmar que, en las uni-
versidades venezolanas y ecuatorianas evaluadas, 
aun no se logra que los estudiantes den el salto de 
una lectura que sólo decodifica o interpreta el texto, 
hacia otra forma que les permita entender la lectu-
ra como una herramienta cultural, gestora del desa-
rrollo individual y de la comunicación de los saberes 
sociales.

También es relevante comentar que en estas insti-
tuciones todavía hace falta mucho esfuerzo, trabajo 
colaborativo y disciplinar para formar lectores com-
petentes, los cuales como lo establece Macías (2010) 
tienen la habilidad de construir la representación 
proveniente directamente de la información del tex-
to: nivel microestructural (coherencia local) y así ela-
borar la representación obtenida de la significación 
global del texto (nivel macroestructural). En el logro 
de la coherencia local y global, las inferencias cum-
plen un rol determinante ya que permiten integrar 
las partes del texto.

En fin, la muestra evaluada cuenta con   bajos nive-
les de desempeño lector, el cual puede limitarse a 
abordar aspectos superficiales del texto y a cumplir 
tareas mecánicas, entre las que se puede nombrar   
reconocer datos explícitos o efectuar inferencias li-
terales.

En cuanto a los estudiantes peruanos y cubanos, se 
puede afirmar que mostraron mejores habilidades 
para comprender el texto, realizar inferencias, rela-
cionar las partes del texto, hacer uso de sus cono-
cimientos extratextuales y relacionar los significados 
con el contexto. 

Con respecto al desempeño de los estudiantes cuba-
nos es pertinente comentar que su rendimiento, des-
de los primeros niveles educativos, ha sido ratificado 
en un estudio publicado en el año 2000, el cual midió 
las habilidades lectoras de los estudiantes de nivel 
básico en 13 países de América Latina y el Caribe.   
Se concluyó que los estudiantes de estos países, se 
pueden calificar como en estado crítico con respecto 
al dominio de las habilidades lectoras, a excepción 
de Cuba, quien obtuvo los porcentajes más altos en 
estas mediciones. En el mismo sentido, en el informe 
mundial de la UNESCO (2016), se precisa que Cuba es 
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el país de América Latina con mayor índice de desa-
rrollo de la Educación.

Por otra parte, para los estudiantes peruanos, es 
pertinente comentar que Benavides, León y Etesse 
(2014) en su estudio de las bases de datos Pisa (Pro-
grama   International para la Evaluación de Estudian-
tes), para América Latina, determinaron que entre 
2000 y 2009, los estudiantes peruanos mejoraron en 
su rendimiento en lectura. Se debe agregar que   los 
resultados de Pisa, 2016, en el que participaron me-
dio millón de estudiantes con edad promedio de 15 
años, indican que Perú ocupó el número 63, entre 72 
países participantes, en lo que respecta a la evalua-
ción de habilidades lectoras. 

Aunque no se puede afirmar que ello represente una 
gran ventaja, por lo menos Perú aparece entre los 
países considerados en la media general, con regio-
nes como Singapur, Canadá, Hong Kong, Finlandia, 
Irlanda, Japón. Otro atenuante es que entre estos 
72 lugares no están ninguno de los países   latinoa-
mericanos considerados para este estudio. De modo 
que los estudiantes peruanos, en lo que concierne a 
estos resultados, demostraron niveles lectores acep-
tables que les facilita reflexionar, valorar, recuperar, 
criticar los datos de un texto para aplicarlos a la reso-
lución de problemas escolares y quizá también a los 
cotidianos.  

No obstante, las excepciones presentadas por los 
estudiantes de Perú y Cuba, en este estudio, es ne-
cesario ratificar la preocupación por las escasas ha-
bilidades lectoras, que en general, posee la muestra 
analizada. 

Numerosas investigaciones proporcionan eviden-
cia científica que coincide con nuestros resultados: 
Schubert y Becker (2010) al analizar los factores aso-
ciados  al rendimiento en lectura en los estudiantes 
alemanes, determinaron su bajo desempeño en 
comparación con otros países de desarrollo similar, 
mientras que Lotti de Santos, et al. (2008), plantean 
que las dificultades confrontadas en la comprensión 
y producción de textos repercuten decididamente en 
el rendimiento de los estudiantes universitarios    

Por su parte Gutiérrez y Montes de Oca (2009), al 
analizar las cifras arrojadas por Pisa (2009), en el área 
de las competencias lectoras de los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) señalan: “la lectura representa 
hoy día uno de los problemas más importantes a re-
solver en el contexto internacional, dado que aún en 

los países clasificados como de alto desarrollo, esta 
problemática está presente en el contexto de sus so-
ciedades…” (pág.3)

Este mismo estudio indica que la sociedad nortea-
mericana también confronta dificultades muy simi-
lares ya que se observó una disminución notable en 
las puntuaciones que evalúan las habilidades de in-
terpretar y sintetizar en los estudiantes de todos los 
niveles educativos.

Con relación a los países menos desarrollados que in-
tegran la OCDE, indica Gutiérrez y Montes, que este 
informe también detalla que 13 de ellos, entre los 
que se puede nombrar a Grecia, Luxemburgo, Méxi-
co, Portugal, Italia, República Checa, Hungría, entre 
otros, presentan rendimiento en habilidades en lec-
tura, muy por debajo del promedio estadístico esta-
blecido por la OCDE.

En este mismo sentido, también es relevante reseñar 
lo planteado por UNESCO (2016), al referirse a los ni-
veles de dominio alcanzados por la población adulta 
en lectura, escritura y aritmética, en países de altos 
ingresos:

“…el 15% no consiguió alcanzar un nivel básico de 
dominio de la lectura, la escritura y la aritmética, 
para lo cual había que extraer conclusiones sencillas 
de unos textos; las tasas oscilaron entre menos del 
5% en el Japón y casi el 28% en Italia.” (2016, pág.48)

Hay que mencionar, además, que los hallazgos obte-
nidos en este estudio para las habilidades en lectura 
son más críticos que para la escritura. A esta misma 
conclusión llegaron Clerici, Monteverde, Clara y Fer-
nández (2015), al medir las habilidades en lectura 
y escritura de los estudiantes de nuevo ingreso a la 
Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional 
de entre Ríos (Argentina), al respecto puntualizan 
que “los estudiantes tienen mayor dificultad para 
leer que para escribir” (pág.60)

Por último, es determinante precisar la necesidad de 
abordar la lectura como estrategia de apropiación 
del conocimiento, de asumir compromisos reales, de 
involucrar a todos los responsables; lo que se justifica 
en el hecho de que tanto la lectura como la escritura:
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“atraviesan todas las prácticas discursivas propias de 
la cultura académica y el dominio de estas habilida-
des es un factor determinante en la calidad de los 
procesos de formación, hasta el punto de que mu-
chos de los problemas que encuentran los estudian-
tes en su proceso de inclusión a la cultura académica, 
así como las diferencias en su desempeño tienen su 
origen en un escaso dominio de las habilidades para 
la lectura y la escritura. (Clerici, Monteverde, Clara y 
Fernández, ob. cit. pág. 37)

En correspondencia con este planteamiento, la 
UNESCO (2015) ratifica que “las competencias cog-
nitivas comprenden los conocimientos elementales 
de lectura, escritura y aritmética. Un nuevo análisis 
efectuado para el informe GEM muestra que unas 
elevadas competencias en ese campo casi duplican 
la probabilidad de ocupar un puesto de trabajo de-
cente” (p.44).

Conclusiones

El análisis de la dimensión comprensión lectora para 
las universidades venezolanas y ecuatorianas repor-
tó la calificación Mal para ambos indicadores evalua-
dos: construye la representación global del signifi-
cado (ideas principales) y realiza inferencias.  Por su 
parte, las dos universidades: peruana y cubana, para 
estos mismos indicadores, se ubicaron en las esca-
las Regular, Bien, Muy Bien. En consecuencia, estos 
estudiantes cuentan con escasas habilidades para 
identificar la oración que sintetiza la significación 
esencial del párrafo, es decir, no pudieron detectar 
la persona, objeto o referente en torno al cual giró 
la disertación de Galeano; entonces, carecieron de 
una de las herramientas más efectivas para facilitar 
la comprensión lectora: identificar la idea princi-
pal. Las debilidades más significativas, al respecto, 
apuntan a limitaciones para elaborar el sentido glo-
bal del texto, para entender las ideas principales y 
secundarias, así como para realizar inferencias. En 
consecuencia, la mayoría de la muestra en estudio 
no cuenta con habilidades que les permitan obtener 
un modelo del significado del texto considerando las 
claves textuales, lo cual ocurre debido a que no se 
logra poner en relación productiva   las estructuras 
del conocimiento del lector con las claves sociales, 
gráficas y semánticas que aporta el autor. Ante estos 
hallazgos que corroboran, las dificultades lectoras de 
los universitarios, es  pertinente referir lo planteado 
por la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OECD, 2000), cuando señala que 
el momento actual involucrado en el fenómeno de 

la globalización, obliga a las personas  a entender los 
textos estableciendo relación de esos contenidos con 
otros provenientes de variadas fuentes,  de modo 
que los lectores tienen que evaluar esos mensajes 
frente a sus propios saberes. Esa confrontación con 
los conocimientos propios se hace valiéndose de la 
información previa, de lo aportado por otros textos, 
usando conocimientos generales y específicos, así 
como sacando provecho al razonamiento abstracto.
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