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Liminar
La Revista Científica CIENCIA Y TECNOLOGÍA se congratula al avanzar las entregas 
de 2025 con su edición número 46. Presentamos un diseño renovado, continuando con 
la incorporación de los trabajos presentados en el IV Congreso Desarrollo, Ambiente y 
Sociedad, además de exentas propuestas en pos de divulgar la investigación. 

En la Sección Investigación se incluyen 7 artículos. En “Parentalidad y bienestar 
socioemocional en estudiantes de una institución educativa” Máximo Tubay, Indira 
Zamora, Rosa Angélica Parrales y Jeniffer Toro demuestran su preocupación por un 
elemento an importante como lo es la salud en el estudiantado de un centro concreto. 
Por su lado, Rosa Trasviña, José Ruiz y Erick Rojas, en “Aprendizaje Automático 
aplicado a procesos industriales”, brindan un aporte decisivo en la manera en que un 
enfoque novedoso puede incorporarse en un sector de mucho peso en la economía. 

A través de “Percepción docente del recurso innovador Taptanita para el aprendizaje 
de operaciones básicas en Educación Elemental”, Roxana Accahuallpa y Carol Ullauri 
nos presentan nuevos usos de una herramienta conocida. 

En “Guía didáctica basada en la modelización matemática para la enseñanza de las 
aplicaciones de las derivadas”, Anahí Illescas y Tatiana Quezada incursionan en un 
universo aritmético desde una contemporánea mirada.

Carlos Mauricio Rojas ilumina sobre una horizontal perspectiva en cuestión de 
acceso a recursos naturales en “La organización comunal y el reconocimiento del 
agua potable como derecho fundamental en Colombia”.

En “Análisis del Síndrome de Burnout en docentes de enseñanza de inglés. Caso 
estudio: Unidad Educativa en el cantón Loja”, Verónica Chicaiza y Narcisa García 
colocan la lupa sobre un específico espacio vinculado a los efetos del estrés en los 
docentes.

Juliette Maritza Mendieta, en “Asignación de los ingresos del presupuesto general 
del Estado a los GADs municipales: periodos 2015-2022”, brinda data decidora sobre 
recursos en los gobiernos autónomos vinculados a los cantones nacionales. 

La Sección Reflexión cuenta con 3 artículos. “El lenguaje afectivo en la inteligencia 
emocional de los niños”, de Marco Torres, María Fernanda Montero y Nadia Álvarez nos 
aproxima a una de las aristas menos trabajadas en el medio: que hay un círculo virtuoso 
en el mundo de los afectos. Por su lado, “El capital social en el campo ecuatoriano 
- Mecanismos para el desarrollo rural endógeno”, de Nícolas Vasconcellos, Fabián 
Gordillo y Cristina Tenelanda, se atiende a un sector tradicionalmente desatendido. 
“Plan de retención de personal en la Empresa Rancho Alacos (Alatorre Harvest)”, de 
Olivia Vergara Garibaldi, Dulce Mariana Núñez y Alyn Estefanía Hernández, atiende a 
mejores y coherentes métodos para que los colaboradores se fidelicen y no haya más 
desvinculación laboral de la necesaria.

Llegar a esta etapa nos llena, y deseamos que este número 46 de la Revista Científica 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA cuente con un significativo grupo de lectores. Seguimos en 
el propósito de democratizar conocimientos.

El editor
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Resumen

A pesar de la importancia del ambiente familiar en el aprendizaje, se ha observado que estudiantes viven en un contexto negativo que 

se focaliza en el ámbito educativo, generándose actitudes y comportamiento que afectan la interacción de padres e hijos; alum-

de encuestadas que fueron aplicadas a estudiantes, padres de familia y docentes, considerando que el objetivo del trabajo fue el de 

determinar la incidencia de la parentalidad en lo socioafectivo. En este estudio se resaltan los efectos de la parentalidad en el bienestar 

socioemocional de los estudiantes de una institución educativa, promoviendo relaciones positivas en la familia, fundadas en el ejercicio 

de la responsabilidad parental, para garantizar los derechos de los niños y adolescentes y la promoción del bienestar personal y social. 

Palabras clave: ambiente familiar – parentalidad – bienestar socioemocional – relaciones afectivas 
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Abstract

Despite the importance of the family environment in learning, it has been observed that students live in a negative context 

-

dents-teachers and among peers. Through the collection of information from parents, teachers and students, the challenges 

-

tained through surveys that were applied to students, parents and teachers, considering that the objective of the work was to de-

-

al well-being of students at an educational institution, promoting positive relationships in the family, based on the exercise of 

parental responsibility, to guarantee the rights of children and adolescents and the promotion of personal and social well-being. 

Keywords: family environment –   parenting – socio-emotional well-being – emotional relationships

Introducción 

La familia es una institución social en el sentido que constituye una autentica estructura cultural de normas y valores, organizados de 

de deseos humanos de iniciativas sociales, de esfuerzos colectivos encaminados a resolver los grandes problemas de convivencia, 

estabilidad y progreso. 

La globalización ha ocasionado cambios esenciales en el ambiente educativo a nivel de América Latina, por ello, el ambiente familiar es un 

factor contundente para la seguridad emocional de los niños, haciéndose necesario el control de los caracteres sociales, estilos de vida, 

formas de amar, todos estos cambios transforman las fuentes de la certeza que se nutre en la vida.

que implican la inversión de roles funcionales y/o emocionales entre sus integrantes, donde, por ejemplo, los hijos llegan a desempeñarse 

como padres. Una familia con estructura de hijo parentalizado tiene una pauta disfuncional en la delegación de autoridad. Los padres 

dejan de desempeñar su rol, de manera que el niño o niña se convierte en la principal fuente de orientación, control y decisión.

suceden; para ello se requiere una sociedad sensible y cohesionada que cree las circunstancias necesarias para que la familia pueda 

llevar a cabo sus funciones y sus responsabilidades, siendo la sociedad, la que deba proveer apoyos ante situaciones en las que cualquier 

familia (y no sólo aquellas más vulnerables) no es capaz de ello. 

El Trabajo Social como brazo ejecutivo, en numerosas ocasiones, de los recursos de las políticas de familia, debe ser consciente de la 

situación actual y hacer frente de la forma más óptima posible a las necesidades familiares. En sentido, los principios de la parentalidad 

positiva se erigen como un recurso a desarrollar dentro de los programas de intervención con familias (Esteban y Del Olmo, 2021).

-

ductas de riesgo que podrían predominar entre los estudiantes, y de esta manera determinar las posibles complicaciones en el ámbito 

escolar y familiar, además de contribuir con información relevante para intervenir de manera preventiva ante la presencia de conductas 

de riesgos que ayudarán a tomar medidas precautelares. Asimismo, la investigación proporciona a los padres, conocimientos sobre los 

modos parentales, para que se creen espacios donde se formen hijos, con estilos de crianzas adecuados.
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La educación socioemocional se ha convertido en un componente esencial para la formación académica de los adolescentes; debido a 

a pesar de la creciente importancia atribuida a estas áreas, existe una necesidad apremiante de comprender más a fondo las experiencias 

de los adolescentes en relación con la educación socioemocional y la participación de los padres. 

las familias en el proceso educativo de los estudiantes; ya que, en ella se refuerza lo adquirido en la escuela, además de que son el vínculo 

para la formación emocional de los estudiantes, por ello, no hay que olvidar, que el ser humano posee conocimientos que son aprendidos 

desde el núcleo familiar y con frecuencia los padres de familia repiten patrones de conducta; los cuales, muchas veces necesitan ser 

reorientados o reformados para que sus hijos posean una mejor inteligencia emocional (Ramírez, 2024).

Por último, se destaca que la familia ha dejado de ser el punto de referencia estable en la sociedad, ya que al presente el individuo posee 

cuando se habla de ámbito familiar en el que se desarrolla el sujeto, actualmente les está afectando la seguridad emocional y afectiva que 

padres. 

Metodología 

El análisis de la información se obtuvo mediante encuestadas aplicadas a estudiantes, padres de familia y maestros de la institución ed-

ucativa, el que se contrasto con los objetivos planteados en la investigación, considerando que uno de ellos fue determinar la incidencia 

de la parentalidad en el bienestar socioafectivo; además, se consultó sobre el nivel de conocimiento de los docentes a cerca de la forma 

adecuada de trabajar con los estudiantes, creando un ambiente adecuado en el aula.

Se empleó la investigación descriptiva, la cual se aplicó debido a que las variables establecidas son, independiente la parentalidad y 

dependiente bienestar socioafectivo, lo cual está afectando a un grupo de población, para referir las consecuencias que afectan dicho 

problema, trabajando sobre las realidades de los fenómenos sociales que afectan a la institución. Asimismo, la investigación exploratoria 

La técnica de la encuesta consintió captar la información directa a profundidad sobre las variables, para tener una visión clara de la in-

vestigación que se realizó en esta institución, la cual consistió en una serie de preguntas, con opciones múltiples, para conocer la opinión 

de estudiantes, padres de familia y docentes, sobre su opinión del tema que se planteó en el trabajo.

La observación sirvió para prestar atención al fenómeno de estudio, para posteriormente tomar información y registrarla para su análisis, 

siendo conveniente para la guía de registros de los datos observados. Para el proceso estadístico de la información se utilizó Microsoft 

-

terior interpretación

La población, siendo el grupo de individuos que habitan en una determinada zona donde se realiza la investigación, fue estimada para 

este estudio, la que estuvo compuesta en su totalidad por estudiantes, padres de familia y docentes, tomándose en consideración una 

población de 60 estudiantes, 60 padres de familia y 10 docentes, la misma que facilitó el estudio y la investigación.
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Resultados y discusión 

Indicadores y porcentajes sobre parentalidad y bienestar socioemocional en estudiantes de una institución educativa

Tabla 1 . Padres se involucran en actividades académicas y deportivas  

Siempre 25 42%

A Veces 19 32%

Nunca 16 26%

60 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

    Figura 1. Padres se involucran en actividades académicas y deportivas  

   

 

Fuente: Elaboración propia

Según Castro (2022), la parentalidad posee una doble dimensión temporal: es un período de la vida familiar, pero también personal, y se 

encuentra en constante movimiento y diálogo con un afuera que también se transforma, englobando diversas dimensiones, entre ellas, 

las características y recursos personales de padres, los hijos y las distintas fuentes de estrés y apoyo, principalmente las condiciones de 

-

dades que le interesan (escolares, deportivas), el 32% advirtió que a veces y el 26% aceptó que nunca tiene esta costumbre. Se destaca 

que siempre será primordial que los padres se interesen por las actividades extracurriculares que desarrollan sus hijos, ya que esto 

permitirá el adelanto en sus habilidades.
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Tabla 2. Reciben muestras de afectos y halagos por las acciones realizadas 

 

Siempre 33 55%

A veces 18 30%

Nunca 9 15%

60 100%

        

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Reciben muestras de afectos y halagos por las acciones realizadas

Fuente: Elaboración propia

solo lo hacen en algunas ocasiones y el restante 15% estableció que nunca ocurre esto. Los hijos necesitan corrección por las situaciones 

puntuales que demanden una reprensión por parte de sus padres, pero también, deben ser congratulados cuando hacen las cosas bien, 

ya que esto los motivara a continuar por esa ruta.

La parentalidad guarda una relación con la crianza gracias a que esta tiene un impacto en el desarrollo emocional y social, así como cog-

un rol de agrupar técnicas efectivas, para el intercambio afectivo (Flores y otros, 2023).
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Tabla 3. Actividades frecuentes que realiza con sus hijos

Juegan juntos 11 18%

Actividad que les gustan a sus hijos 16 27%

Dar un paseo 13 22%

Otros 20 23%

60 100%

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Actividades frecuentes que realiza con sus hijos

Fuente: Elaboración propia

Los padres encuestados describieron que las actividades que realizan generalmente con sus hijos son: jugar juntos un 18%; actividades 

que les gusta a los hijos 27%, dar un paseo 22% y otras actividades 33%. El tiempo que se dedique a pasar junto a los hijos, debe ser de 

tiempo indicado con ellos.

-

caría un proceso biológico y social complejo, que va mucho más allá de brindar la provisión de alimentos y seguridad a los descendientes.
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Tabla 4. Acciones que ejecuta para corregir decisiones de sus hijos

Le grita    5 8%

Le explica que hizo mal        19 32%

Lo castiga físicamente      10 17%

Le quita algo que le gusta 20 33%

No le da permiso 6 10%

60 100%

                  

 

  Fuente: elaboración propia

Figura 4. Acciones que ejecuta para corregir decisiones de sus hijos 

 

 Fuente: Elaboración propia

En la actualidad, para Herrera (2020), la niñez y la juventud requieren de una formación integral con habilidades emocionales que me-

joren sus condiciones de vida y les permita enfrentarse a este mundo cambiante y tan complejo, como acciones prioritarias para lograr 

cuando hacen algo indebido gritándole; el 32% le explica qué hizo mal; el 17% lo castiga físicamente, el 33% le quita algo que le gusta y el 

restante 10% no le da permiso para salir a alguna actividad. La manera en que se corrige a los hijos, es una oportunidad de mostrarle a los 
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 Tabla 5. Problemas en el comportamiento por ausencia de afectividad

Siempre 7 70%

A veces 2 20%

Nunca 1 10%

10 100%

                    

Fuente: elaboración propia

Figura 5. Problemas en el comportamiento por ausencia de afectividad 

Fuente: Elaboración propia

El 70% de los docentes encuestados consideran que los problemas de conducta del estudiante son por ausencia de afectividad, el 20% 

cree que esto ocurre a veces y el restante 10% no considera que la afectividad tenga que ver con el comportamiento de los estudiantes. 

Los educadores deben priorizar que la formación del educando sea integral, manejando los valores, como ejes transversales, para el 

adelanto de los procesos de aprendizaje en el aula.

La educación socioemocional implica el desarrollo de las habilidades en las cinco áreas competenciales y en las actitudes positivas hacia 

con seguridad para poder enfrentar desafíos cotidianos, debido a que los hijos son buenos observadores y conscientes sobre si los adul-

tos ponen en práctica aquello que enseñan (Rodríguez & Castillo, 2023).
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Tabla 6. Apoyo de los padres a las actividades, desafíos y logros académicos

Siempre 6 60%

A veces 2 20%

Nunca 2 20%

5 100%

                       

 

Fuente: elaboración propia

Figura 6. Apoyo de los padres a las actividades, desafíos y logros académicos

 

Fuente: Elaboración propia

Romero y otros (2024) destscan lo primordial de implementar programas educativos que fortalezcan las competencias parentales, enfo-

cándose en estrategias prácticas para fomentar el aprendizaje temprano, el desarrollo del lenguaje y la estimulación cognitiva, debido a 

que la baja participación de los padres en actividades recreativas, resalta la necesidad de programas que motiven a involucrarse activa-

mente en el juego y actividades lúdicas, esenciales para el desarrollo integral (Romero y otros, 2024).

De los docentes encuestados, el 60% destacó que siempre tienen el apoyo de los padres de familia para cumplir con los objetivos, metas y 

de los progenitores. La institución educativa debe buscar las estrategias para atraer a las actividades a los padres de familia, considerán-

dolos como puntales necesarios en la educación de sus hijos.
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Discusión 

-

strucciones a nivel biopsicosocial, en la que los elementos externos resultan determinantes en su atravesamiento, ya que posibilitan la 

asimilación de herramientas y competencias que intervienen en el manejo de la propia vida. 

los hijos de habilidades afectivas y cognitivas de alto grado. Justamente, otros factores importantes se conectan con problemas sociales 

ante los que está expuesto el adolescente, que pueden comprometer su desarrollo y desempeño.

La parentalidad se establece como la asimilación de las funciones paternas, su trascendencia en el crecimiento y desarrollo de los seres 

-

físicos y psicológicos, en la que los problemas sociales que afectan a colectivos, pueden asociarse a diferentes contextos (Sarmiento, 

2023).

En la sociedad actual, se ha producido el corrimiento desde el discurso ético-político de una “sociedad justa”, hacia la singularidad de los 

“derechos humanos”, implicando la libertad de cada quien, de ser diferente de elegir y tomar a voluntad los modelos propios de felicidad; 

pero ya no supone el mejoramiento como una empresa colectiva. 

Dado que tener un hijo es considerado un derecho individual, el acceso a la parentalidad ha adquirido tantas formas, como modalidades 

deseantes la soliciten; pero las prácticas mediante las cuales se logra satisfacer esta singular demanda, también se complejizan en el 

escenario consumista de lo que se ha venido a llamar como “la Modernidad líquida” (Rodríguez y otros, 2021).

las funciones parentales; en este ámbito, los programas de parentalidad positiva se erigen como un recurso que aporta herramientas y 

habilidades para hacer frente a las necesidades de los hijos, sin embargo, la abundancia y variedad de estos programas hacen necesaria 

se puede trabajar desde el ámbito de la intervención, siendo las teorías multifactoriales, a través de las cuales se explica la parentalidad 

y otros, 2021).

Cuando se estudia la parentalidad, no suele tenerse en cuenta la percepción que los hijos tienen del comportamiento diferencial de sus 

padres y madres hacia cada hijo, en la que el trato materno, es percibido como más justo, relacionandose con menos problemas inter-

nalizantes y externalizantes de los hijos, por ello, el ajuste afecto-control del padre se relacionó con menos problemas internalizantes de 

los hijos.

La Parentalidad debe centrarse en la conducta de cada padre o madre, sea cual sea la relación legal o biológica entre el menor y los 

adultos, hacia un hijo, no obstante, cabe preguntarse, qué ocurre cuando hay más de un hijo en la familia, qué sucede cuando el com-

portamiento del padre o la madre se dirige a un hijo y el otro hijo observa dicho comportamiento o lo compara; de hecho, el contexto de 

las relaciones entre hermanos es un buen campo de cultivo para las comparaciones y el análisis diferencial por parte de los hermanos 

(Posada & López, 2023).
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Por otro lado, las habilidades socioemocionales son un conjunto de competencias facilitadoras de las relaciones sociales y humanas, 

además generan comportamientos que son la contraparte de cierto tipo de actitudes que ocasionan problemas de carácter social y 

emocional, consittuyendo un conjunto de competencias facilitadoras de las relaciones sociales. 

Para que dicho desarrollo sea pleno y saludable, las habilidades socioemocionales son una pieza clave ya que coadyuvan en la generación 

de entornos sociales más seguros para los niños y los jóvenes; estas habilidades permiten la prevención de una gran cantidad de prob-

lemas tanto a nivel individual como a nivel interpersonal lo que las convierte en competencias que deben fomentarse en las instituciones 

educativas (Ramírez y otros, 2021).

En conclusion Yugcha y otros (2023) señalan que el aprendizaje socioemocional es un aspecto fundamental en el desarrollo integral de 

los estudiantes, en donde la implementación de programas de educación emocional y aprendizaje socioemocional en el ámbito educativo 

-

co y la vida en general, ya que permiten a los individuos manejar situaciones difíciles y establecer relaciones saludables con los demás.

La educación no puede limitarse a la transmisión de conocimientos académicos, sino que debe ser integral, abarcando también la for-

mación de habilidades socioemocionales que son esenciales para el éxito en la vida; dichos estudios sobre este tema permiten a los 

educadores y a la sociedad en general entender mejor la importancia de estas habilidades y cómo pueden ser desarrolladas.

Conclusiones 

La parentalidad tiene una incidencia considerable en el bienestar socioafectivo del niño o adolescente, debido a que los ejemplos, 

valores, reglas, roles y habilidades se asimilan durante el período de la infancia, la cual es concerniente con el manejo y resolución de 

emocional.

-

cidas por habilidades y comportamientos de formación, haciéndose necesario siempre la optimización de ellos para que logren un efecto 

positivo en la autoestima del sujeto, en las consecuencias educativas, su desarrollo cognitivo y su proceder.

cuando cumplen con una petición por parte de ellos o tienen un comportamiento adecuado, lo que admite que los hijos tengan conciencia 

de lo que están alcanzando en sus vidas y se genere una sensación agradable y positiva.

La sensibilización a los padres de familia por medio de un programa de prevención de disfuncionalidades familiares sobre su rol y su 

desarrollo de competencias sociales, es trascendental para facilitar la estabilidad emocional que ayude a concebir conductas prosociales 

desde la infancia, para consumar un adulto más regulado.
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Resumen

En una perspectiva práctica, recolectar una muestra pequeña de datos tiene dos argumentos relevantes: su almacenamiento no es 

costoso o inconveniente y el procesamiento estadístico es asequible. Sin embargo, actualmente se recolectan datos masivos los cuales 

requieren del procesamiento de datos mediante algoritmos para su adecuada interpretación. El Aprendizaje Automático (conocido como 

Machine Learning) relacionado al campo estadístico, consiste en extraer, procesar, reconocer patrones y tendencias a partir de los datos. 

En este sentido, los algoritmos permiten procesar información útil cuando se generan y obtienen datos masivos. En el presente estudio, 

se realizó una investigación documental con alcance descriptivo. Es importante reconocer que, además del campo estadístico, el Machine 

Learning cada vez está siendo más aplicado en campos del conocimiento heterogéneos tales como Negocios, Ingenierías Biomédica, 

Química y Agricultura. La necesidad de resolver problemas del entorno requiere la incorporación de las metodologías y técnicas de la 

Palabras clave: procesamiento de datos, aprendizaje automático, algoritmos.

Abstract 

In a practical perspective, collecting a small sample of data has two relevant arguments: its storage is not expensive or inconvenient, 

algorithms allow us to process useful information when massive data is generated and obtained. In the present study, documentary 
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Introducción 

El Machine Learning (ML) tiene sus cimientos en áreas como las matemáticas, estadísticas y computación (Maisueche, 2019), y hoy en día 

puede ser considerada como un conjunto de técnicas que pertenecen al campo emergente de la ciencia de los datos. El ML es una rama 

-

to y análisis de la información (Osorio & Enerieth, 2020). 

el modelo más simple corresponde a un modelo de aprendizaje supervisado. Este tipo de modelo aprende a partir de datos previamente 

Figura 1. Tipos de aprendizaje

   

Fuente: Elaboración propia

La resolución de problemas utilizando ML ha crecido de manera exponencial en diferentes tipos de industrias en los últimos años (Rojas, 

2020). Profesionistas de diversas áreas han mostrado interés en el aprendizaje de ML, lenguajes de programación y su aplicación para 

generar innovaciones tecnológicas. Existen técnicas de ML que permiten generar datos para obtener más información de un problema 

(Rojas, 2020).
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El objetivo de este artículo es presentar una descripción de los algoritmos utilizados de ML, así como sus aplicaciones industriales en 

diferentes ramas o campos de estudio. A continuación, se presenta la metodología sistemática llevada a cabo para realizar el presente 

estudio.

Metodología 

Para la revisión de la literatura del presente artículo, se utilizó una metodología con marco descriptivo. Se recolectaron fuentes secund-

arias de bases de datos con acceso abierto de: Science Direct, Scopus, SciELO y Latindex. Los pasos para llevar a cabo el estudio fueron 

los siguientes:

Figura 2. Metodología de la revisión de la literatura

Fuente: Elaboración propia

De manera inicial, se revisó la literatura del estado del arte para la recopilación de fuentes relacionadas al ML y su aplicación en industri-

-

Los hallazgos encontrados dentro del estado del arte contribuyeron a la investigación con el objetivo de establecer un sendero que facilite 

el reconocimiento de las técnicas y aplicación del aprendizaje automático.

Resultados y discusión 

Se entiende que un dato por sí solo no representa un contexto, solo un mero reporte. En este sentido, la información <<conformada por 

un conjunto de datos>> sí brinda un contexto sobre algún tópico en particular. Una vez analizada la información, con cierto sentido, dará 

paso a la generación de conocimiento.

El término de IA es utilizado a sistemas computacionales en analogía a la inteligencia humana por lo que, la cualidad base de la IA, es la 

creación de algoritmos que imiten funciones cognitivas de los seres humanos. 



24

Revista Ciencia & Tecnología
No. 46, 01 de abril de 2025

ISSN: 1390 - 6321

Aprendizaje Automático aplicado a procesos industriales
Trasviña, Ruiz, Rojas

El uso de técnicas de IA estriba en la necesidad de resolver problemas convencionales de manera alternativa. La dinámica global requiere 

oportunidades emergentes del mercado y tomar mejores decisiones.

Ahora bien, es posible encontrar diferentes productos o modelos derivados de estos programas mediante algoritmos con parámetros 

-

(SVM). La generación de programas computacionales en el aprendizaje automático facilita la determinación de diferentes métricas al 

momento de evaluar diferentes tipos de datos.

A continuación, en la siguiente Figura 3, se aprecia el comportamiento de publicaciones relacionadas con ML de Intelligo4Repositorios, 

el cual genera mapas de resúmenes de palabras clave de diferentes textos. El resultado de la Figura 3 fue generado con la palabra clave 

“Machine Learning”. 

Figura 3. Resultados de publicaciones relacionadas a ML.  

 

Fuente: http://repos.explora-intelligo.info

En los últimos tiempos se han desarrollado modelos híbridos a base de principios físicos y técnicas de aprendizaje de ML. Y aunque ini-

cialmente el control predictivo estaba basado principalmente en redes neuronales para el modelado de procesos, mediante el aprendizaje 

profundo (por sus siglas en inglés, Deep Learning) ha transicionado a arquitecturas más complejas de memoria a largo plazo y al uso de 

redes neuronales convolucionales (Chango, et al., 2024).

La aplicación de ML en las industrias reduce los costos mediante mantenimiento predictivo. A manera de ejemplo, la optimización de los 

Los algoritmos de ML en la industria farmacéutica pueden ser utilizados para la creación de moléculas potenciales candidatos a fármacos 

y posteriormente a escala industrial como nuevos medicamentos. Las propiedades de las estructuras químicas pueden caracterizarse 

mediante modelos predictivos y pueden ser utilizados para predecir la actividad biológica o farmacológica, toxicidad e interacciones. 

Para la validación de estos modelos, se realizan procesos de supervisión y seguimiento de pruebas in vitro e in vivo, así como de ensayos 

clínicos (Blasco, et al., 2023).
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En otro caso de estudio, para la determinación de la calidad del acero, se depende principalmente de su composición química, procesos 

de fundición, laminado y de tratamiento térmico. Los defectos de algunas piezas de acero, como las bobinas, puede generarse durante los 

tipo de defecto es mediante un proceso químico con ácido clorhídrico. Para este caso, se han aplicado modelos de Máquina de Vectores 

de Soporte (por sus siglas en inglés, SVM) para evaluar el grado de limpieza (González-Marcos, 2017). 

En la industria metalúrgica se han presentado estudios relacionados a procesos de mecanizado y predicción de la composición de los 

productos. Tan solo las reacciones químicas, la naturaleza de las variables de estudio y otros factores aparentemente controlables como 

la transferencia de masa y calor, hacen complejo el análisis debido a la caracterización no lineal de la transformación de materiales 

(Maisueche, 2019).

Los temas relacionados a ML no son familiares para todos los profesionistas ya que las técnicas pertenecen al campo de la informática. 

A continuación, se muestra de manera sintetizada el camino de ML para gente no experta en el tema que tengan la intención de atender 

una necesidad para cualquier tipo de industria:

Figura 4. Desarrollo de un modelo de ML. 

 

 

Fuente: http://repos.explora-intelligo.info
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Para la descripción de la Figura 4, se detallará el estudio de (Burgos-Naranjo, et al., 2021) en el sector alimenticio para la estandarización 

en la formulación de mermeladas:

• Etapa 1: 

de la base de datos, tanto de entrada y salida.

• Etapa 2: Los datos fueron normalizados para cada uno de los sabores de las mermeladas. 

• Etapa 3: Los datos atípicos de la base de datos fueron descartados, al igual que aquellos duplicados. Para el caso de datos faltantes, 

se sustituyeron por el valor de la mediana de las variables correspondientes (como nota, véase la fuente la fuente para el criterio 

de imputación).  

• Etapa 4: Se seleccionaron algoritmos de modelos estadísticos multivariados, lineales generalizados y de aprendizaje automático. 

Para los casos donde no se pudo normalizar a las variables de respuesta, se adaptaron modelos predictivos como de árboles de 

decisión y de k vecinos más cercanos (por sus siglas en inglés, KNN).

• Etapa 5: Los autores (Burgos-Naranjo, et al., 2021), evaluaron los rendimientos de los algoritmos mediante criterios de análisis 

estadístico.

En la siguiente Tabla 1, se muestran los resultados obtenidos de los autores para el caso de estudio:

Tabla 1. Error absoluto medio (MAE) de los algoritmos de árboles de decisión y k vecinos más cercanos  

 

Fuente: Burgos-Naranjo, et al., 2021

Como parte de las problemáticas del sistema agroalimentario, (Ruiz-Tamayo, et al., 2024) evaluaron redes neuronales convolucionales 

-

autores utilizaron condiciones controladas en una cabina portátil para tomar muestras de imágenes de alta calidad. Dichas condiciones 

permitieron capturar información visual de utilidad para la generación de la base de datos. El estudio presentó resultados con precisiones 

del 90 y 95% para dos tipos de redes neuronales convolucionales. Sin embargo, como parte de las limitaciones, debido a que la base de 
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El desarrollo de modelos compuestos por diferentes herramientas <<algoritmos>> tiene por objetivo mejorar la predicción de problemas 

de caso de estudio, para generalizar soluciones e implementar estas metodologías a otros problemas. En el sector de la educación, exis-

ten variables complejas que no se pueden medir de manera directa.

fueron las actividades realizadas por los estudiantes en plataforma: frecuencia de las visitas, tiempo activo y desempeño en exámenes. 

Los autores señalan que el proceso fue complejo debido a que la plataforma no les permitió obtener la información de manera depurada. 

Y como parte de las limitaciones, conllevó a la recolección individual de la información y depuración de datos atípicos para posteriormente 

obtener una base de datos candidata al análisis.

Los resultados de (De La Hoz, et al., 2019) arrojaron que el tiempo del estudiante en plataforma no necesariamente conlleva a que obten-

favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

A manera de resumen, la aplicación de ML a diferentes problemas favorece el análisis de la información y la evaluación del desempeño 

conjunción de algoritmos ayuda a superar los desafíos en diferentes escenarios para garantizar resultados satisfactorios y tomar mejores 

decisiones.

Conclusiones 

El aprendizaje automático se ha consolidado como una herramienta esencial para resolver problemas complejos en diversas áreas, como 

predicciones precisas ha transformado la forma en que las organizaciones toman decisiones estratégicas. 

Sin embargo, el éxito de los modelos de ML depende de factores clave, como la calidad de los datos, la selección de características rel-

evantes y el diseño cuidadoso del modelo. De igual importancia, ofrece una amplia gama de oportunidades en la industria, permitiendo 

optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y desarrollar productos.

• Finalmente, puntualizando con los ejemplos mencionados anteriormente, se concluye lo siguiente:

• En la industria farmacéutica, se acelera el descubrimiento de medicamentos y personaliza tratamientos.

• Se puede predecir la demanda con mayor precisión para ajustar inventarios y reducir desperdicios.

• 

cosechas.

• 
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Resumen

El objetivo de la investigación fue mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de operaciones básicas en el subnivel elemental de Ecua-

dor por medio de un recurso innovador ‘Taptanita’. El estudio fue mixto, se realizó un cuestionario de percepciones a 60 docentes (mues-

tra no probabilística) de 21 instituciones educativas (Azuay y Cañar), quienes participaron del taller ‘Taptanitawan Yachakushunchik’.  Se 

analizaron videos del taller sobre la aplicación del recurso innovador. Los hallazgos indican la utilidad del recurso Taptanita en el aula 

para la educación matemática y su fortaleza surge desde su orientación teórica y práctica que inspira a docentes y estudiantes en este 

campo. El 70% están Totalmente de acuerdo (TA), “la Taptanita como una herramienta útil para la enseñanza de la matemática en el 

subnivel elemental”, mientras que 21% están de acuerdo(A). Su uso de la Taptanita en las clases de matemáticas esta dado (65%-

TA y 38%-A). Con respecto al proceso del conteo y operaciones básicas, señalaron 67%-TA, 26%-A. Los participantes determinaron 

que la Taptanita es un recurso novedoso, innovador, tangible que favorece el aprendizaje, potencia las operaciones básicas, así como la 

adquisición del concepto ‘número’, pasando de representaciones analógicas de cantidad a representaciones convencionales, lo que no 

es una práctica trivial.

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje, matemáticas, recurso didáctico, docentes.

Abstract 

The objective of the research was to enhance the learning and teaching process of the basic mathematical operations in the elementary 

sublevel of Ecuador by using an innovative tool named“Taptanita”. The study was mixed method, and a questionnaire was administered 

about the perceptions of 60 teachers (non-probabilistic sample) of 21 schools (Azuay and Cañar), who participated in the workshop ‘Tap-

the usefulness of the Taptanita tool in the classroom for Mathematics Education and its strength lies in the theoretical and practical 

8  Doctora en Currículo y Enseñanza de Matemáticas, Universidad Nacional de Educación, Ecuador

9  Magister en Psicología educativa y Desarrollo Humano, Universidad Nacional de Educación, Ecuador
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as a useful tool for teaching Mathematics in the elementary sublevel”, while 21% agree(A). The use of the Taptanita in the mathematics 

classroom is in the range (65%-TA y 38%-A).  Regarding the count and basic operations, they highlighted (67%-TA, 26%-A). Participants 

determined that Taptanita is an original, innovative tangible tool that helps with learning, enhance the basic operations as well as the 

acquisition of the concept “number”, shifting from analogical representations of quantity to conventional representations, which is not a 

trivial practice.

Keywords: Teaching-learning, mathematics, didactic resource, innovation, teachers.

Introducción

La investigación actual sirve como modelo para mejorar la educación matemática en este campo. La idea nació para mejorar los pro-

cesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, particularmente en el subnivel de educación elemental del sistema educativo ecuato-

riano. El recurso innovador didáctico Taptanita se utiliza para gestionar la transferencia de conocimientos de los aspectos concretos, 

de las operaciones básicas de suma y resta en la educación elemental. Las operaciones fundamentales de suma y resta se consideran 

cruciales ya que sirven como punto de partida para el desarrollo de futuros temas de matemáticas en el aula. (Reyes, et al., 2024)

El recurso educativo llamado Taptanita proviene de un estudio sobre la utilización del Contador Cañari, propuesto por Jesús Arreaga 

en 1992, que ha progresado en años recientes en varios proyectos de investigación realizados desde la Universidad Nacional de Edu-

cación-UNAE y otros (Vásquez, 2020). No obstante, las investigaciones han tomado en cuenta el uso de este recurso valioso en todos los 

de enseñanza-aprendizaje. (Ramón y Vilchez, 2019)

La Taptanita

(color amarillo) y 9 pozos (color azul)), ya que intenta incorporar el diálogo de conocimientos de esta cultura en un recurso en forma de 

wawa (también conocido como pan wawa), fabricado en madera y de liviano peso.

Recurso didáctico Taptanita

Fuente: Elaboración propia
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La taptanita es un recurso elaborado por el Proyecto de Innovación Taptanitawatan Yachakushunchik. Una innovación en el aula de la 

UNAE para mejorar el proceso del conteo y la comprensión del número-cantidad. Esta actividad universal, tal como lo señala Bishop 

propios de la cultura. Incluso, desde el punto de vista de los conocimientos émicos de las matemáticas y su instrucción como encul-

turación. En este sentido, Bishop (1999) propone la manera instruir las matemáticas a través del currículo, por medio de culturalizar las 

matemáticas y buscar esa diversidad en el grupo socio-cultural para mejorar los procesos educativos en esta asignatura que por gener-

aciones siempre ha generado fobia, temor, y ansiedad.

El recurso taptanita

no comprenden con facilidad. Para esto, autores como: Van Luit y Van de Rijt, 1997; Chamorro, 2005; Núnez y Bryan, 2003; Hernandez, et 

al., 2015; Auccahuallpa et al., 2021 sugieren desarrollar habilidades y principios del conteo como: -

spondencia biunívoca, conteo estructurado y no estructurado). Por su parte, el currículo de educación inicial establece que en el ámbito 

de las relaciones lógico-matemáticas:

Comprende el desarrollo de los procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno y actúa sobre él para potenciar 

los diferentes aspectos del pensamiento. Este ámbito debe permitir que los niños adquieran nociones básicas de tiempo, cantidad, espa-

cio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la interacción con los elementos del entorno y de experiencias que le permitan la con-

strucción de nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de problemas y en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. 

(Ministerio de Educación, 2014, p. 32)

Por otra parte, el recurso Taptanita parte de una innovación educativa. En las palabras de Imbernón (1996), la construcción de este 

recurso es una actitud positiva de ver cómo podemos mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, en particular 

Esto es, 

que la innovación puede ser considerada como “una estrategia para avanzar o mejorar en el logro de los resultados y penetrar en todos 

los ámbitos, proceso y espacio educativo, creando las condiciones para desarrollar una nueva cultura” (Macanchi, et al., 2020, p.398)

Es, además, saber que la Taptanita tiene un proceso de conteo circular, diferente al que los estudiantes están acostumbrados en la 

formación académica. Es decir, el proceso de conteo en este recurso se ha ideado llevar a cabo de acuerdo a las manecillas del reloj con 

el propósito de asegurar la operatividad de forma circular mediante los hoyos de color azul. Sin embargo, esto no es una regla rígida, ya 

resta (semillas de minuendo y sustraendo) y la función de la luna-killa de color rojo para la suma es hacer el cambio de fase de las semillas 

en la posición de unidad a decena, de decena a centena, de centena de unidades de mil y así sucesivamente.
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Operación de la suma con la Taptanita 

Fuente: Elaboración propia

Desde el punto de vista de la neurociencia, el proceso de aprendizaje debe tener en cuenta elementos emocionales, de manera que los 

Taptanita favorece el aprendizaje de los educandos 

a través de la manipulación y experimentación, dado que incentiva al estudiante y potencia las capacidades como: la percepción, la 

atención, el pensamiento para llevar a cabo las operaciones matemáticas mediante la creatividad y el juego en lugar de algoritmos y 

reglas establecidas.

Metodología 

La investigación fue de carácter mixto, participaron 60 docentes del Ministerio de Educación de la zonal 6 de 21 instituciones educativas 

de la provincia del Azuay y Cañar de Ecuador. La muestra de estos docentes fue no probabilística y fueron participantes del Taller “Tap-

tanitawan Yachakushunchik” (Aprendamos con la taptanita) desarrollado por el proyecto de innovación de la UNAE. Los docentes del 

subnivel elemental fueron seleccionados por la coordinación de la zonal 6. El taller tuvo como objetivo mejorar la enseñanza-aprendizaje 

de las operaciones básicas por medio del uso del recurso didáctico de la Taptanita. 

Entre las instituciones educativas que participaron del taller fueron: UE Eugenio Espejo, UE Manuela Cañizares, UE Luis Cordero, UE 

Crespo Toral, UE 03 de Noviembre, UE Tomas Rendón, UE 29 de junio, entre otras.

Instrumentos y técnicas

Se creó un cuestionario de 20 items (preguntas abiertas y cerradas) para recoger información sobre las percepciones que tienen los 

docentes del subnivel elemental sobre el uso del recurso taptanita. Este instrumento se creó en la plataforma de formularios de Google 

y examino preguntas como: uso y pertinencia del recurso en el subnivel elemental, viabilidad del recurso en el proceso de enseñan-

za-aprendizaje de las operaciones básicas, innovación educativa que se visibilice por medio del recurso, aumento en la motivación de los 

estudiantes cuando usan el recurso.
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Se realizaron seis grabaciones del taller de cada uno de los grupos que participaron del mismo. Posteriormente fueron transcritos y 

del uso del recurso Taptanita en la enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas, recurso de innovación educativa con pertinencia 

cultural.

Etapas de la investigación

• Etapa1.  Se solicitó a la coordinación zonal 6 la difusión del Taller Taptanitawan Yachakushunchis como objetivos del proyecto y la 

invitación para docentes del subnivel elemental de instituciones educativas de Azuay y Cañar interesados en la enseñanza-apren-

dizaje de las matemáticas y sus operaciones básicas. 

• Etapa2. El proyecto realizó la elaboración de 90 taptanitas (de madera y peso liviano). Estas se entregaron el día del taller a todos 

los docentes participantes del mismo. En esta etapa, se han elaborado los instrumentos como: el cuestionario de percepciones de 

docentes sobre el uso del recurso Taptanita. 

• Etapa 3. El taller Taptanitawan Yachakushunchis fue desarrollado por las autoras de la investigación en la Biblioteca de la Unidad 

Educativa Cesar Andrade Dávila de la ciudad de Cuenca - espacio provisto como lugar de encuentro para el taller. El taller tuvo tres 

momentos: (1) Presentación del proyecto de innovación-UNAE, (2) Uso del recurso innovador Taptanita (el conteo y las operaciones 

de suma y resta), (3) Aplicación del cuestionario de percepción de los docentes sobre el uso de la taptanita.

Facilitadora dando las instrucciones del Taller del uso del recurso Taptanita

Fuente: Elaboración propia

-

Taptanita 

y pudieron realizar el proceso del conteo y las operaciones. 
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Docentes en el Taller del uso del recurso Taptanita 

 
Fuente: Elaboración propia

• Etapa 4. Los docentes participantes del nivel elemental respondieron el cuestionario de percepciones desarrollado en formularios 

de Google sobre el uso del recurso de la taptanita y su utilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las operaciones 

básicas.  

• Etapa 5. Luego del taller y la recolección de información se realizó el análisis de esta a partir de las categorías descritas antes. El 

software de análisis cualitativo fue MAXQDA 24 y Statgraphics para el análisis cuantitativo. 

Resultados y discusión 

El estudio involucra a 60 docentes del subnivel elemental de las provincias del Azuay y Cañar seleccionado por la coordinación zonal 6. 

Esta muestra fue no probabilística, dado que no hubo selección aleatoria sino intencional por parte del sistema educativo. El 90% de los 

profesores son de sexo femenino y 10% masculino. Los rangos de edad oscilan entre el 30% de 48 a 53 años, el 21% de 36 a 41 años, el 19% 

de 42 a 47 años, el 15% superior de los 54 años, el 10% entre 30 a 35 años y el 15% menores a 30 años. Fueron 21 instituciones educativas  

del Azuay y cañar participando en el taller “Taptanitawan Yachakushunchik”

acuerdo, ni en desacuerdo, (2) el uso de la Taptanita motiva a los estudiantes, en esta parte, los participantes del taller señalaron el 63% 

estar totalmente de acuerdo, el 32% están de acuerdo y el resto ni en acuerdo ni en desacuerdo. (3) la Taptanita favorece el aprendizaje 

de las operaciones básicas de forma diferente a la tradicional, el 69% de los docentes indicaron estar totalmente de acuerdo, el 28% estar 

de acuerdo. (4) El recurso Taptanita integra la cultura en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las operaciones básicas, para esto, el 

65% está totalmente de acuerdo, el 30% está de acuerdo. 

Los participantes del taller en las preguntas abiertas del cuestionario señalaron “este recurso me hace conocer la cultura, a pesar de ser 

Cañari, no sabía de la Taptana y hoy aprendí con la taptanita” (P1), Incluso mencionan cosas importantes como ‘el cambio de fase’ en las 

operaciones de suma y resta. “el recurso permite la manipulación desde el encuentro con las semillas y el conteo de forma circular” (P2). 

En cuanto a las operaciones, en el video se pudo observar que los docentes de los grupos G1, G2, G3 y G4 hacen las operaciones sin estar 

pendiente del algoritmo de la “llevada en las sumas” o la “prestada en las restas”, dado que este proceso se realiza a través del cambio 

de fase (paso por la luna) de manera natural. En este sentido, las operaciones básicas de suma y resta  en la Taptanita responden a un 

conjunto de reglas básicas establecidas en el taller (reglas no rígidas) y se pretende obtener otros que se llaman resultados (Urdiales, 

2024). Por otra parte, existieron grupo de docentes como el G5, que señalaban que las operaciones de suma y resta con el valor posicional 
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se hace porque así les enseñaron y estaban pendiente de ello en el recurso Taptanita. “Este recurso es interesante, pero siento que los 

estudiantes van a tener problemas porque ya saben el valor posicional que enseñamos en este nivel”.

Conclusiones 

La comprensión del número-cantidad en la primera infancia muchas veces esta relegado a nociones lógicas del contar el número en 

forma de ‘cantinela’ (cantar el número 1, 2, 3, …), no obstante, el proceso del contar va más allá de estas nociones, ya que conlleva el 

comprensión del concepto del número en el subnivel elemental. El recurso innovador taptanita logra desarrollar y mejorar el aprendizaje 

Taptanitawan Yachakushunchis en su mayoría señalan que el recurso es innovador y pertinente para la enseñanza de las operaciones 

básicas de suma y resta y que motiva a los estudiantes a aprender las matemáticas. Enseñar a los estudiantes a hacer matemáticas 

destaca el conocimiento como ‘una manera de hacer’ desde lo cotidiano y la realidad del estudiante. Los docentes del subnivel elemental 

están acostumbrados a la instrucción de la matemática desde ‘una manera de conocer’, es decir solo se muestra el conocimiento y se 

promovió ese cambio de pensamiento, dado que, se integró un recurso didáctico desde una perspectiva cultural, la cual es parte de ellos 

desde la cultura Cañari y con ello se logró una innovación educativa.
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Resumen

y/o tiempo. Los docentes se centran en procesos algorítmicos y mecánicos, limitando que los estudiantes comprendan la relevancia de 

las derivadas para resolver problemas reales. Este artículo propone estrategias didácticas basadas en modelización matemática para la 

enseñanza de aplicaciones de las derivadas, como tasas de variación y problemas de optimización. Además, busca diseñar un recurso 

-

lución de problemas contextualizados. El artículo emplea un enfoque cualitativo y metodología mixta, realizando un análisis exhaustivo 

Los resultados demuestran la importancia de emplear estrategias pedagógicas prácticas e innovadoras para enseñar aplicaciones de 

las derivadas, facilitando una transición hacia nuevos conceptos. Aunque los docentes valoran la modelización matemática, su uso es 

limitado por falta de tiempo, lo cual refuerza el uso de métodos tradicionales y percepciones negativas hacia las derivadas. Por esta razón, 

Palabras clave:

Abstract 

-

cators tend to focus on algorithmic and mechanical processes, limiting students’ understanding of the relevance of derivatives in solving 

real-world problems. This article proposes didactic strategies based on mathematical modeling for teaching applications of derivatives, 

10 Licenciada en Pedagogía de las Matemáticas y la Física, Universidad de Cuenca, Ecuador

11 Magister en Matemática Aplicada, Universidad de Cuenca, Ecuador
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such as rates of change and optimization problems. Additionally, it aims to design an educational resource that facilitates a more inter-

active teaching approach, supported by constructivism and meaningful learning, oriented toward solving contextualized problems. The 

article employs a qualitative approach and mixed methodology, conducting a thorough analysis of bibliographic sources and interviews 

with teachers from an urban institution in Cuenca, Ecuador, within the 01D01 District of Zone 6. The results demonstrate the importance of 

using practical and innovative pedagogical strategies to teach derivative applications, facilitating a transition to new concepts. Although 

educators value mathematical modeling, its use is limited by a lack of time, reinforcing traditional methods and negative perceptions of 

providing technological tools and activities that give meaning to the applications of derivatives in the real world. This aims to reduce 

Keywords: meaningful learning, constructivism, contextualized problems, technological tools.

Introducción 

Con el constante desarrollo tecnológico del mundo actual, la derivada es una herramienta matemática esencial debido a su gran capaci-

dad para modelar y solucionar problemas de diversas áreas del conocimiento y la vida cotidiana. Sus aplicaciones superan los límites de 

un aula de clase, pues permite analizar fenómenos y situaciones del mundo real desde una perspectiva matemática.  Al mismo tiempo, 

óptimas a problemas complejos que pueden surgir en estos ámbitos. 

-

que algorítmico y mecánico que no solo obstaculiza la comprensión integral de la derivada, sino que también promueve en los educandos 

una percepción negativa de las matemáticas como un conjunto de fórmulas abstractas desconectadas del entorno en el que interactúan. 

Según Herrera (2024) al analizar la tasa de reprobación en la asignatura de cálculo diferencial en el nivel superior, se observan indicadores 

universitarios. 

de cumplir con los planes curriculares. Los estudiantes de cálculo diferencial a menudo no desarrollan una concepción adecuada del 

objeto matemático, lo que les impide comprender su utilidad y aplicación en contextos reales, debido a la fuerte carga operativa de los 

cursos y a una enseñanza tradicional (Herrera, 2024; Herrera y Padilla, 2020). 

-

pensamiento lógico y crítico en el ámbito matemático lo cual revela una realidad preocupante. Mostraron que el rendimiento de los 

estudiantes se situó en un nivel de logro elemental, con una puntuación media de 693/1000. 

-

Educativa, 2023). 



Revista Ciencia & Tecnología
No. 46, 01 de abril de 2025
ISSN: 1390 - 6321

Guía didáctica basada en la modelización matemática para la enseñanza de las aplicaciones de las derivadas
Illescas, Quezada

39

la asimilación y la aplicación práctica de los mismos. Con respecto Herrera y Moreno (2021), Cuesta et al. (2021) indican que los docentes 

tienen preferencia en metodologías tradicionales al momento de impartir temáticas relacionadas con el cálculo diferencial.

Figura 1. Porcentajes del estándar E.M.5.5

  Instituto Nacional de Evaluación Educativa

Otros estudios que abordan la misma problemática incluyen:

 realizado 

por López et al. (2023). Este estudio se centra en la alta tasa de reprobación en matemáticas y los desafíos que enfrentan los estudiantes 

en las aplicaciones de derivadas, especialmente en la optimización de funciones. Se propone el aula invertida como una solución efectiva.

 de Herrera y Moreno (2021), que destaca el enfoque tradicional de los docentes 

en la enseñanza de esta asignatura y la necesidad de implementar recursos tecnológicos para lograr clases más dinámicas e interactivas.

 realizado por Cuesta et al. (2021), cuyo objetivo es exam-

inar las habilidades procedimentales que los estudiantes de nivel medio superior han desarrollado al resolver ejercicios sobre límites y 

derivadas, así como su capacidad para aplicar estos conocimientos en situaciones concretas.

Este artículo presenta el desarrollo de una guía didáctica innovadora para la enseñanza de las aplicaciones de la derivada, basada en la 

modelización matemática. Dicha guía tiene como objetivo proporcionar a los docentes herramientas que promuevan una enseñanza más 

interactiva y dinámica, incorporando recursos tecnológicos y metodologías que faciliten la resolución de problemas contextualizados. 

adquieran habilidades técnicas, sino también una comprensión profunda de su relevancia en la resolución de problemas del mundo real. 

Marco teórico 

Enseñanza del cálculo diferencial

La importancia de la enseñanza del cálculo diferencial radica en su aporte al desarrollo cognitivo y matemático de los estudiantes, sin 

permitir que los estudiantes logren una asimilación profunda de los conceptos (Herrera y Moreno, 2021; Alfaro y Fonseca, 2019)
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El uso de recursos pedagógicos y técnicas de enseñanza que fortalezcan el proceso de aprendizaje en esta asignatura no solo mejora 

las habilidades técnicas de los estudiantes, sino que también sienta bases sólidas para su comprensión del contenido. Esto los prepara 

para asimilar y resolver situaciones tanto académicas como cotidianas. Byerley (2019) menciona que la experiencia de los estudiantes en 

varía según la capacidad de comprensión de cada estudiante, relacionada con sus conocimientos previos. 

Con respecto, Oliveira et al. (2023), Mora (2024), Medina et al. (2018) y Cuesta et al. (2021) mencionan que la enseñanza de Cálculo Diferen-

cial enfrenta altos índices de reprobación en Latinoamérica, debido a un enfoque teórico aplicado en contextos simbólicos e hipotéticos, 

académico de los estudiantes, lo que resalta la necesidad de adoptar estrategias que ofrezcan una formación integral, abordando aspec-

tos procedimentales, conceptuales y actitudinales (Herrera, 2024). Es indispensable el desarrollo de estrategias didácticas que propicien 

-

ciones cotidianas que requieren habilidades de pensamiento crítico y lógico.

Guía didáctica

La guía didáctica es un recurso que orienta y facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo la interacción entre los docentes 

y los estudiantes, así como la conexión con objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, recursos didácticos, formas de organización 

de la enseñanza y evaluación. Se entiende también como un documento que ayuda a los estudiantes a acercarse al material didáctico y 

a los procesos cognitivos, permitiéndoles trabajar de manera autónoma. (Castro y Báez, 2022; Castillo et al. 2023, Pino y Urías, 2021).  En 

términos concretos, se trata de un documento, ya sea digital o físico, que plasma el proceso de enseñanza-aprendizaje que se llevará a 

Modelización matemática 

En relación con la modelización matemática, Alsina et al. (2021), Ledezma et al. (2024) indican que se trata de un proceso que utiliza las 

matemáticas para representar, analizar y predecir fenómenos del mundo, creando así una conexión entre las matemáticas y la realidad. 

Por lo tanto, la modelización matemática se convierte en un lenguaje universal que facilita el análisis, la predicción y la comprensión de 

En respuesta a las exigencias del mundo actual, la modelización matemática ha ganado relevancia, lo que ha provocado un cambio en el 

enfoque educativo. Es esencial formar personas competentes que puedan enfrentar y solucionar problemas cotidianos desde una óptica 

matemática, integrando estos conocimientos con otras disciplinas (Ledezma et al., 2024; Gutiérrez y Gallegos, 2021). 

La modelización matemática es una herramienta primordial para desarrollar habilidades críticas y de razonamiento lógico en los estudi-

antes. Al enfrentarse a actividades de modelización, no solo deben dominar los contenidos matemáticos, sino también vincularlos con el 

contexto en el que se encuentran y con conocimientos de otras ciencias, promoviendo al mismo tiempo la interdisciplinariedad. Según 

Bliss y Libertini (2019), las actividades de modelización son recursos valiosos para el proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas, 

pero es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se llevará a cabo la modelización. Igualmente, Spooner et al. (2024) sugirieron 

tareas que requieran de la construcción de modelos matemáticos basados en la realidad son asimilados con mayor facilidad por los 

educandos.
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Metodología 

el ámbito educativo. Su enfoque es cualitativo debido a que su objetivo principal es analizar las perspectivas y opiniones de los docentes 

sobre la enseñanza de las aplicaciones de las derivadas y la modelización matemática. En base al análisis de la información recolectada 

se seleccionaron las estrategias de enseñanza para la estructuración de las clases que conformaron la guía didáctica. 

Entrevistas 

La técnica que se empleó fue la entrevista, dicha entrevista constaba de un cuestionario con las siguientes preguntas abiertas: ¿qué título 

qué niveles educativos (EGB o BGU) ha impartido la asignatura de Matemáticas?, ¿y cuánto tiempo (en años)?, ¿qué concepto tiene de 

implementó para impartir la temática?, ¿cuál es la importancia de la enseñanza de las aplicaciones de las derivadas?, ¿conoce sobre la 

-

cionados con la modelización matemática?. Cada pregunta estaba orientada a indagar en la preparación académica y profesional del 

y disposición para implementar la modelización matemática como recurso didáctico. Los resultados permitieron comprender mejor las 

integración de enfoques más dinámicos y efectivos. 

Las entrevistas se aplicaron a dos docentes de una unidad educativa del sector urbano de Cuenca, se tomó a la población total ya que 

técnico. La participación de los docentes en la investigación fue de manera voluntaria y libre. Las entrevistas se llevaron a cabo antes del 

inicio de la jornada de clases con una duración de 30 minutos aproximadamente. Posterior a esto, se transcribió las entrevistas con la her-

Resultados y discusión 

Al examinar  las respuestas de los entrevistados, un aspecto importante a considerar es que ambos docentes poseen un título universitar-

io en Ingeniería. No obstante, su experiencia docente supera los 10 años, enfocada en el nivel de Bachillerato y en diversas instituciones 

educativas. Surgieron varias temáticas principales: la conceptualización y enseñanza de la derivada, la importancia de sus aplicaciones, 

-

gorías. 
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algebraicos, asimismo de emplear materiales concretos y proyectos interdisciplinarios, lo que facilita la conexión entre los conceptos 

Figura 1. Enseñanza de las aplicaciones de la derivada y modelización matemática

            

Fuente: Illescas (2024)

Discusión

El análisis de la información revela que los educadores tienen una perspectiva positiva sobre la modelización matemática, ya que sus 

dimensionar cómo los conocimientos teóricos adquiridos en clase son aplicables en el entorno con el que interactúan constantemente. 

Por esta razón, Spooner et al. (2024), Dunn y Marshman (2019) subrayan el valor de disponer de un marco didáctico que vincule las 

matemáticas con el mundo real a través del uso de datos y contextos auténticos. Esto posibilita a los estudiantes evidenciar la aplicación 

de la matemática en la descripción del mundo real y fomenta el desarrollo de sólidas habilidades de modelado matemático lo que garan-

contextualizados en situaciones reales para descartar la percepción de la matemática como una actividad aislada y abstracta. En este 

sentido, se reconoce que la derivada tiene numerosas aplicaciones en diversos ámbitos del mundo real. Sin embargo, es responsabilidad 

del docente resaltar ante los estudiantes todas estas aplicaciones para que comprendan la relevancia del tema y se sientan motivados a 

involucrarse. De este modo, se forma a estudiantes comprometidos y competentes en la resolución de problemas.

Los resultados de estas entrevistas revelan una visión crítica sobre los desafíos y oportunidades en la enseñanza de las aplicaciones de la 

derivada. Por otro lado, destacan la necesidad de incluir estrategias pedagógicas que sean básicas, prácticas e innovadoras que faciliten 

un cambio progresivo desde los conceptos y principios previos de los estudiantes hacia los nuevos conocimientos. Se hace hincapié que el 

Perspectiva de la enseñanza.Desafíos en la enseñanza.

Tabla 1. Categorización

Tema principal Categorías Subcategorías

Enseñanza de las aplicaciones de la 

derivada y modelización matemática.

Metodología de enseñanza. • Conceptualización de la derivada.

• Enfoques pedagógicos

• Recursos didácticos

Perspectivas sobre la enseñanza.
• Importancia de la enseñanza de la deriva

• Visión sobre la modelización matemática.

Desafíos en la enseñanza. • 

• Implementación de nuevas estrategias.

           

Fuente: Illescas (2024)

En cuanto a la metodología de enseñanza, los entrevistados mencionaron que entienden la derivada desde dos perspectivas básicas: 

geométrica, como la pendiente de una recta tangente a una curva, y física, la velocidad como una razón de cambio. El docente 2 enfatiza 

estos temas.

Respecto a los recursos didácticos, los docentes señalaron que los proyectos interdisciplinarios permitieron el uso de materiales concre-

tos, como la elaboración de recipientes optimizando su volumen. Esto facilitó que los estudiantes investiguen y resuelvan problemas prác-

abstractos como la ecuación de la recta, la velocidad y la aceleración.

considerable. Asimismo, aumentan la motivación e interés de los estudiantes. Otros recursos didácticos incluyen hojas para dibujos, 

-

periencia educativa.

En términos pedagógicos, los educadores subrayan la importancia de las aplicaciones de las derivadas, ya que son fundamentales en 

matemáticas y en diversas áreas del conocimiento, como la ingeniería y las ciencias. Recomiendan incluir estos temas desde etapas 

tempranas de la educación para establecer una base sólida.

conceptos como las derivadas en contextos reales. Sin embargo, señalan que en el nivel secundario esta práctica suele omitirse, optando 

por

Los entrevistados sugieren que la modelización ayuda a los estudiantes a entender el origen y propósito de las fórmulas, promoviendo 
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algebraicos, asimismo de emplear materiales concretos y proyectos interdisciplinarios, lo que facilita la conexión entre los conceptos 

Figura 1. Enseñanza de las aplicaciones de la derivada y modelización matemática
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dimensionar cómo los conocimientos teóricos adquiridos en clase son aplicables en el entorno con el que interactúan constantemente. 

Por esta razón, Spooner et al. (2024), Dunn y Marshman (2019) subrayan el valor de disponer de un marco didáctico que vincule las 

matemáticas con el mundo real a través del uso de datos y contextos auténticos. Esto posibilita a los estudiantes evidenciar la aplicación 

de la matemática en la descripción del mundo real y fomenta el desarrollo de sólidas habilidades de modelado matemático lo que garan-

contextualizados en situaciones reales para descartar la percepción de la matemática como una actividad aislada y abstracta. En este 

sentido, se reconoce que la derivada tiene numerosas aplicaciones en diversos ámbitos del mundo real. Sin embargo, es responsabilidad 

del docente resaltar ante los estudiantes todas estas aplicaciones para que comprendan la relevancia del tema y se sientan motivados a 

involucrarse. De este modo, se forma a estudiantes comprometidos y competentes en la resolución de problemas.

Los resultados de estas entrevistas revelan una visión crítica sobre los desafíos y oportunidades en la enseñanza de las aplicaciones de la 

derivada. Por otro lado, destacan la necesidad de incluir estrategias pedagógicas que sean básicas, prácticas e innovadoras que faciliten 

un cambio progresivo desde los conceptos y principios previos de los estudiantes hacia los nuevos conocimientos. Se hace hincapié que el 

Perspectiva de la enseñanza.Desafíos en la enseñanza.
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habilidades cognitivas de los educandos. Con respecto a esto, Stohlmann y Yang (2021) mencionan que la modelización matemática no 

solo desarrolla la comprensión matemática, sino que promueve el trabajo en equipo y las prácticas de comunicación de los estudiantes.

Es evidenciable el aumento del uso de recursos tecnológicos en el aula de clases, pues una adecuada selección de herramientas digi-

tales por parte del docente genera un impacto positivo a nivel actitudinal y cognitivo en los educandos, enriqueciendo así el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con respecto a esto, Herrera y Moreno (2021) mencionan que es sustancial implementar nuevas alternativas y 

herramientas para ofrecer una educación actualizada que responda a las demandas del mundo actual. Este es el desafío que enfrentarán 

los docentes en el futuro. Al considerar este aspecto, en la guía propuesta se plantean diferentes actividades mediante la utilización de 

simuladores, videos, páginas web, entre otros. El objetivo es entregar el contenido a los alumnos de forma atractiva.

Otro punto es que los libros de texto, y en general los problemas sobre aplicaciones de las derivadas, suelen estar situados en esce-

abstracta sobre la derivada y su desconexión con aplicaciones en diversos ámbitos del mundo real. Por esta razón, todos los problemas 

de aplicación que se proponen en la guía se basan en la modelización matemática ya que actúa como un vínculo efectivo entre la teoría 

abstracta y las aplicaciones prácticas, siendo esencial para la asimilación y resolución de problemas contextualizados a situaciones que 

los estudiantes observan en su entorno diario. 

La guía se organiza en tres clases: las dos primeras tratan la interpretación geométrica y física de la derivada de funciones polinómicas, 

mientras que la tercera se centra en la modelización de situaciones reales o hipotéticas con funciones cuadráticas, aplicando los concep-

-

terpretar geométrica y físicamente la primera y segunda derivada de funciones polinomiales, con el apoyo de las TIC, para luego resolver 

y plantear problemas reales o hipotéticos a través de la construcción de modelos matemáticos con derivadas de funciones cuadráticas 

(MINEDUC, 2016). Además, se utiliza un ciclo de aprendizaje distinto en cada clase para evitar la monotonía.

La primera clase se dedica a la interpretación geométrica y física de la primera derivada. Sirve como una introducción para las sigui-

entes sesiones y consolida las bases conceptuales necesarias para comprender los ejercicios propuestos. Esta sesión sigue el ciclo de 

como prácticamente. Como tarea, se asigna la resolución de una hoja de trabajo y la revisión de un objeto de aprendizaje en eXeLearning.

Para la segunda clase, se sigue el ciclo de anticipación, construcción y consolidación. Esta sesión se centra en la interpretación física de 

la segunda derivada. En la anticipación, se realiza una discusión guiada con preguntas intercaladas, basadas en lo revisado previamente 

en el objeto de aprendizaje. Para la fase de construcción, se propone la resolución de ejercicios y la creación de una infografía sobre los 

elementos clave de la interpretación física de la segunda derivada. En la consolidación, se llevará a cabo una práctica experimental con 

el apoyo de laboratorios virtuales, que se realizará de manera colaborativa. En este apartado se incluye el informe de práctica que los 

estudiantes deberán completar. Cabe destacar que cada actividad destinada al estudiante va acompañada del instrumento de evaluación 

para el docente. Asimismo, se asigna una hoja de trabajo como tarea para la casa.
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-

ión, Conceptualización y Aplicación). Como primer punto se muestra una infografía para el docente sobre la modelización matemática que 

abarca su concepto, ventajas y desventajas, importancia, proceso y evaluación. En el apartado de experiencia, se toma como referencia 

herramientas digitales. Para la conceptualización, se presentan tres situaciones de la vida real que pueden ser modelizadas con funciones 

cuadráticas. Adicionalmente, se plantea 4 problemas de modelización en los cuales se presenta una contextualización y preguntas de 

preparación En la fase de aplicación, se plantean tres ejercicios de modelización contextualizados en la ciudad de Cuenca, cuyo propósito 

es que los estudiantes comprueben cómo un concepto matemático como la derivada, que puede percibirse como abstracto, se encuentra 

en múltiples situaciones cotidianas. Esto les permite comprender dichas situaciones desde una perspectiva matemática y física. Como 

modelización matemática: dos relacionados con tasas de variación y uno enfocado en problemas de optimización.

Conclusiones 

La modelización matemática, como estrategia pedagógica, ha ganado protagonismo en diversas investigaciones que examinan su impac-

to en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este trabajo aporta al estudio de esta herramienta educativa y su aplicación en la enseñanza 

de las aplicaciones de las derivadas, ya que la guía propuesta no solo presenta problemas contextualizados en el entorno cotidiano de los 

la deducción lógica y el análisis profundo, esenciales para resolver problemas en contextos reales. Además, la guía emplea la tecnología 

y laboratorios virtuales, entre otros recursos, lo que permite a los estudiantes explorar las aplicaciones de las derivadas de manera más 

dinámica e interactiva, incrementando su motivación y mejorando su percepción sobre las matemáticas.

Finalmente, un aspecto crucial a considerar en el diseño de ejercicios de modelización es que el docente analice tanto las necesidades y 

el entorno pedagógico en el que se desenvuelven los estudiantes como los temas de interés común entre ellos. Es esencial que el docente 

aprendizaje.
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Resumen

la historia ha sido dinamizadora del desarrollo territorial. Hoy, cuando el cambio climático y la necesidad de proteger y garantizar el acce-

so al agua potable es un tema inaplazable en las agendas públicas, esta organización está llamada a ser un baluarte en dicho propósito. El 

artículo aborda en un primer momento el desarrollo histórico de la acción comunal en Colombia, enfatizando en su papel como respuesta 

a una crisis generalizada de violencia a mediados del siglo XX,  posteriormente aborda  el tratamiento del agua como derecho en el ámbito 

de los convenios solidarios, que permiten contratar algunas obras públicas, bienes o servicios con la organización comunal, siendo una 

derecho fundamental  en dichas comunidades

Palabras clave: Sostenibilidad ambiental, cambio climático, participación. Acción comunitaria.

Abstract

Communal organization in Colombia emerged largely as a peaceful and resilient response to processes of violence, and throughout his-

tory it has been a driving force for territorial development. Today, when climate change and the need to protect and guarantee access 

to drinking water is an issue that cannot be postponed on public agendas, this organization is called to be a bulwark in this purpose. The 

article initially addresses the historical development of communal action in Colombia, emphasizing its role as a response to a generalized 

which allow contracting some public works, goods or services with the communal organization, being an immense possibility to achieve 

communities.

Keywords: Environmental sustainability, climate change, participation, Community action.

12   Especialista en Pedagogía de los Derechos Humanos y Magister en Derecho Administrativo. Investigador Académico. Escuela Superior de Administración Pública 

ESAP, Colombia
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Introducción 

La organización comunal en Colombia, surgió como respuesta a uno de las etapas de violencia más dolorosas y profundas de la historia 

en esta Nación: la denominada violencia partidista de mediados del siglo XX.  Desde entonces, ha gestionado, y desarrollado diversos pro-

cesos de desarrollo comunitario, muchas veces supliendo la ausencia de la institucionalidad en el territorio, representados en acueductos, 

En las actuales condiciones, una de las más prioritarias e inaplazables necesidades para la subsistencia del género humano ante el evi-

dente cambio climático, es la protección del medio ambiente, especialmente de la biodiversidad y las fuentes hídricas, que obliga, entre 

otros aspectos, a que se resalte el papel de la educación en ello, reclamándose la función orientadora del educador (Medina, 2021),

Sin embargo, indistintamente de las decisiones normativas y políticas públicas que se incorporen en tal propósito, es fundamental la vin-

culación social para el logro de dichos cometidos, debiendo promoverse la movilización de las comunidades en búsqueda de su desarrollo 

(Coraggio,2003).

En tal sentido, la estructura de la organización comunal en Colombia, se constituye en una inmensa fortaleza, si desde lo comunidad se 

pretende abordar estrategias para la mencionada protección medio ambiental y concretamente la garantía del acceso al agua potable 

como derecho fundamental.

Por ello, se plantea una pregunta orientadora a la que pretendemos dar respuesta en el presente artículo, ¿cuál debe ser el papel de la 

organización comunal en el reconocimiento del agua potable como derecho fundamental en Colombia?

Para ello, se hace necesario empezar señalando que así como la organización comunal colombiana surgió como una manifestación pací-

-

cotidianas de dicha violencia contra la población civil.

por el accionar de diferentes actores: guerrillas13, paramilitares14, con la colaboración por acción u omisión de algunos agentes del Esta-

PRT, EPL en 1991), otras guerrillas van a tener un marcado crecimiento tanto en efectivos como territorialmente desde inicios de los años 80, que en cifras de algunos 

-

cívico juvenil en una emboscada perpetrada por las FARC en la población de Algeciras el 12 de Noviembre de 1990.

colombiano  a una serie de grupos armados al margen de la ley, cuya inicial proclama era hacer frente a los grupos guerrilleros,  y los cuales tenían diferentes orígenes, 

-

gas: 2002). El accionar violento de estos grupos en estos años se expresaban, entre otras acciones con intimidaciones, violencia sexual, secuestros, tortura, asesinatos 

-

ta.com, 2016) contra militantes del partido político Unión Patriótica y cuyo número de víctimas se estima según la jurisdicción especial para la paz en 5733.
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do15,   y el narcoterrorismo promovido, especialmente,  por los carteles de las  drogas16, que generó un clima cotidiano de violencia indis-

criminado contra personas, colectivos o población civil que se expresaba, con actos como carrobombas, masacres, secuestros, atentados 

selectivos, entre otros, marcando un hito penoso en la historia política colombiana17. 

Dentro de este panorama, se produjo el asesinato de tres candidatos presidenciales a las elecciones de 1990: Bernardo Jaramillo Ossa, 

Carlos Pizarro Leongómez y Luis Carlos Galán Sarmiento. Fue precisamente después de la muerte de este último que un movimiento 

ciudadano iniciado por un grupo de jóvenes universitarios, lejos de amedrentarse ente el escenario de violencia, empezaron a pronun-

constituyente.

Este movimiento dio inicio a un movimiento ciudadano generalizado que por iniciativa social propuso introducir en las urnas que para 

entonces se utilizaban en los comicios electorales, una “séptima papeleta”, en las elecciones del día 11 de marzo de 1990, fecha en la que se 

elegían a través de seis papeletas, el Senado de la República, la  Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, las alcaldías 

y los concejos municipales, y se escogía el candidato presidencial del Partido Liberal, sin la presencia del inmolado Luis Carlos Galán 

Este movimiento sin precedentes en la historia colombiana dio como resultado, la amplia respuesta ciudadana que sin anuencia normati-

va depositó aquella séptima papeleta, lo que llevó al gobierno a convocar la mencionada asamblea nacional constituyente y fruto de ella el 

4 de julio de 1991 se proclamó una nueva Constitución, que marcó un antes y un después en el constitucionalismo colombiano, entre otras 

cosas por ser un texto constitucional que por primera vez en la historia constitucional colombiana, era fruto de una pluralidad ideológi-

ca18, dada la elección democrática de los constituyentes, en declarar a Colombia como un estado social de derecho, dotar de acciones 

constitucionales para garantizar su cumplimiento,  convertir en un pilar axiológico de la acción del estado la participación ciudadana y 

consagrar una amplia carta de derechos.

15  Desde la violencia partidista de los años 40 y 50 del siglo XX, puede evidenciarse como se dieron “colaboraciones” entre grupos armados al margen de la ley y algunos 

sido probado en procesos judiciales, al haber contado los paramilitares con el “apoyo, aquiescencia, participación y colaboración de miembros de la Fuerza Pública” 

sensación de vulnerabilidad de la sociedad frente a ella, a pesar de los momentos terribles vividos a lo largo de la historia por los Colombianos, puede que rayando casi lo 

inverosímil frente a estos años, eso sea cierto.  

18  La tradición constitucional colombiana desde los albores de su independencia, estuvo marcada por una limitada pluralidad ideológica en la elaboración de sus textos 

constitucionales. Esto explica, en buena medida, como por ejemplo en el siglo XIX, se sucedieron unos textos constitucionales, que oscilaban entre el extremo centralis-

mo a un federalismo radical, variaciones que no correspondían, ni mucho a menos,  a una discusión plural sobre la mejor forma de organización del nuevo Estado, sino a 

los intereses de quienes detentaban el poder, en no pocas veces “legitimados” al ser los triunfadores de guerras civiles, que en varios casos precedieron la promulgación 

de constituciones en ese siglo. 

Pretendiendo superar esa incertidumbre política que reinó durante el siglo XIX, gracias al acuerdo de representantes del partido liberal y conservador, que desde su 

rigió en Colombia hasta 1991 y que si bien posibilitó avances, no superó totalmente las debilidades en la participación y la pluralidad ideológica constantes en la tradición 

constitucional colombiana hasta entonces, sumado a situaciones como el llamado frente nacional, donde por acuerdo se alternaron entre el partido liberal y conservador 

los periodos presidenciales desde 1958 a 1974, con una distribución burocrática de los cargos del estado exclusivamente entre los dos partidos mencionados, así como la 

consecuente implicación en las políticas públicas, aspectos que tuvieron una negativa consecuencia al abonar el terreno a procesos de exclusión ideológica que devino 

en algunos casos en procesos de violencia.
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No obstante, el agua potable para consumo humano, no fue reconocida como derecho fundamental por el texto constitucional de 1991, 

habiendo sido por vía jurisprudencial que se logró que hoy sea considerado como un derecho fundamental autónomo, dentro de la cate-

goría de los derechos innominados.

Dados todos los antecedentes nombrados y ante el inminente cambio climático debe darse profundizarse en el reconocimiento del agua 

como derecho fundamental, que no solo implica la garantía del suministro, sino la protección de sus fuentes, y el manejo de las aguas 

servidas. En este análisis y discusión el papel que debe tener la organización comunal en la mencionada materialización del agua como 

derecho fundamental en Colombia es imprescindible, aspecto en el cual pretende aportar el presente artículo.

Metodología

Para el desarrollo del presente artículo, se adelantó una investigación de tipo cualitativo, implicando el análisis de elementos como las 

posibilidades de la organización comunal para el fortalecimiento de la apropiación social del derecho al agua en Colombia. 

Es una investigación de carácter explicativo, pues pretende abordar el fenómeno problémico desde un ámbito analítico, es una inves-

tigación correlacional pues en aras de lograr un análisis integral se buscó entender las relaciones entre dos variables: las posibilidades 

de la organización comunal frente al reconocimiento del derecho al agua en Colombia. Por la revisión del estado del arte se trata de una 

investigación exploratoria.

Dado que no es posible el manejo o manipulación de ninguna variable se trata de una investigación no experimental. y como se toma un 

ámbito temporal para el desarrollo de la investigación se trata de una investigación longitudinal.

Para la recolección de información se acudió a técnicas como revisión documental especializada, análisis de datos, entrevistas obser-

vación y análisis de los resultados obtenidos, desde una perspectiva pedagógica vivencial.

Resultados y discusión

Las juntas de acción comunal, una respuesta a la crisis social en Colombia 

Dentro de la historia de violencia en Colombia, en las décadas de los años 40 y 50 del siglo XX, se escribió, dolorosamente, uno de sus 

peores capítulos: la violencia partidista. 

-

tamientos entre defensores de un modelo de organización centralista contra defensores de una organización federal  (guerra civil de 

(guerras civiles de: 1851; 1854; 1860-1862; 1876-1877; 1884-1885; 1895, guerra de los mil días 1899-1902), y postergados en la primera mitad 

del siglo XX, con procesos de violencia partidista durante la república liberal19 , y otra serie de acontecimientos violentos desarticulados 

cuyo origen estaría determinado por motivaciones políticas. 

19  Nombre dado a la serie de gobiernos liberales de 1930 a 1946, que acabó en su momento con la hegemonía del partido conservador que detentaba el poder desde 

1886.
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Sin embargo, la violencia política que azotó a la Colombia entre 1946 y 195720 por su duración y por lo profundo de sus huellas, se convirtió 

en el más grave y doloroso referente de la violencia partidista en la historia colombiana.

-

de las víctimas de este periodo21, que aun hoy tiene profundas repercusiones. 

Frente a este último aspecto, por ejemplo, es complejo determinar con precisión el número de víctimas que dejó ese periodo, lo cual 

se debe en gran medida a la limitación técnica o provocada de la capacidad institucional de la época para hacer un seguimiento a las 

-

tinguir entre el rango de muertes violentas cuales se debieron a motivaciones políticas. No obstante, y aún sin existir el acuerdo pleno 

sobre el número de víctimas que dejó este periodo de la historia colombiana, las cifras son terribles aún en los registros más benévolos22.

Las consecuencias que el periodo de la violencia implicó y que fueron la semilla de muchos procesos de violencia que sufriría Colombia 

en las décadas posteriores fue amplio y muy diverso, entre ellas: uno de los fenómenos de desplazamiento, por razones de violencia más 

altos en el historia colombiana, teniendo que los desplazados en ese periodo se han calculado en 2.003.600 personas (Oquist;1978 citado 

por  Giraldo, J; 2020), es decir el 17.35% del total de la población para 1951 (República de Colombia Censo 1951), igualmente, el estancamien-

to de la esperanza de vida (Romero y Meisel ; 2019), la violencia permanente en el campo (Molano; 2020) y la profundización del problema 

de acceso a la tierra por parte del campesinado.

En el marco de este terrible panorama, el general Gustavo Rojas Pinilla (1900-1975), quien había asumido el poder a través de un golpe 

-

lombia y las posibles medidas para impulsarlo. 

2019), en el presente trabajo se sigue la postura de tomar como referente de inicio de este fenómeno el año 1946, dado que el 5 de mayo de ese año se realizaron las 

hegemonía del partido Liberal en la presidencia de Colombia, la cual venía ocupando desde 1930. Este cambió en el gobierno, posibilitó la “persecución” a los militantes 

del partido liberal en muchos municipios de Colombia, desencadenando  el periodo de violencia mencionado, profundizado, entre otras causas, por intereses partidistas 

, ib idem), derivado de discursos e imaginarios creados por detentadores del poder y que en realidad no distaba mucho de una evidente manipulación a la población, 

la ausencia de la presencia estatal en muchas regiones, la aparición de grupos armados para estatales, estructuras que se reconocía como seguidora de las ideas 

conservadoras, para perseguir a Liberales como el caso de “Los chulavitas” en el Departamento de Boyacá  o de los “pájaros”  en el Departamento del Valle, así como la 

respuesta armada de grupos de Liberales como las denominadas “guerrillas de los llanos”, sumado  a la escasa estructuración política de la inmensa población colombi-

ana, que convertía en muchos casos en ciego fanatismo las expresiones democráticas, lo cual se  debía, entre otras cosas,  al analfabetismo que se presentaba, que en 

los cálculos más benévolos como el presentado por  el censo de 1951 era del 43.2%  para el total de población mayor de los siete años.  

En cuanto a la fecha de terminación, se toma el año 1957, siendo referente el plebiscito del 1 de Diciembre de dicho año, en el cual se convocó a la población colombiana 

para que aprobara el SI a la reforma constitucional que permitía la alternancia en el poder del partido Conservador y Liberal. Dicho acuerdo llamado: “Frente Nacional” 

permitió la alternancia mencionada durante 16 años, esto es dos periodos presidenciales de cuatro años para el partido conservador y dos periodos de igual duración 

para el partido Liberal, y la distribución de los cargos públicos directivos únicamente entre dichos partidos políticos. Este acuerdo, a la postre generó un ambiente 

subsiguientes.

21  Con la necesaria y absoluta claridad, que en todo caso, que aunque sola una víctima se hubiera presentado merecería todo el respeto, al haber sido un dolor injusto 

para alguna familia y con ello, una página luctuosa para la misma sociedad colombiana.

de Romero y Meisel  la ubica en una cifra de 57.757 y en su cifra más conservadora en 39.142, aclarando los autores  que ese guarismo más bajo frente a la mayoría de los 
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El estudio fue dirigido por el sacerdote Louis Joseph Lebret (1897-1966) y entregado en 1958 al entonces presidente Carlos Lleras Restrepo 

(1908-1994), en un documento que fue llamado: “Estudio sobre las condiciones del desarrollo en Colombia”.

En el juicioso trabajo dirigido por el padre Lebret, entre otros aspectos hacía un riguroso análisis, para la época, de la inequidad de la 

propiedad de la tierra, la alta concentración de la misma en latifundios, el desaprovechamiento del mejor suelo agrícola por ganadería 

extensiva, las condiciones de pobreza del campesinado, la gran diferencia en el nivel de los ingresos entre clases sociales23, problemáti-

cas no superadas plenamente en Colombia al día de hoy. Las conclusiones del informe, en su buena parte fueron desatendidas, lo que 

entre otros aspectos,  para el impulso de estudios sociológicos en Colombia (Gómez; 2015), para decisiones como la creación del Instituto 

Colombiano de la  Reforma Agraria (Arbeláez; 2018) y su recomendación de creación de lo que hoy se denominan las juntas de acción 

comunal (Radio Nacional; 2023)

Es en la vereda “El Saucio” del municipio de Chocontá, donde en 1958, bajo el nombre de “junta de vecinos”, puede ubicarse la primigenia 

conformación de una junta de acción comunal en Colombia, (Benavides, 2021- Hernández y otros;2020), bajo el soporte normativo de la 

ley 19 de 1958, que ordenaba al gobierno fomentar la “cooperación de los vecinos de cada municipio”, para el desarrollo de determinadas 

actividades (Art. 23) y establecía medidas para posibilitarlo (art. 24).

Desde entonces, el crecimiento y repercusión de las juntas de acción comunal, han sido decisivas para el progreso social en Colombia y 

en algunos casos han suplido, la ausencia institucional del Estado. Hoy en día, por disposición legal las juntas de acción comunal24, junto 

a las juntas de vivienda comunal conforman la acción comunal, distinguiéndose así: 

Tabla 1. Organización comunal en Colombia 

 

ACCIÓN COMUNAL25 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL26 JUNTA DE VIVIENDA COMUNAL27

¿Qué es?
 

“expresión social organizada, 
autónoma, multiétnica, multicul-
tural, solidaria, defensora de los 

Derechos Humanos, la comunidad, 
el medio ambiente y la sociedad 

civil (…).”

“organización cívica, social y comuni-
taria de gestión social, sin ánimo de 

lucro, de naturaleza solidaria, con per-
sonería jurídica y patrimonio propio “

“organización cívica sin ánimo de 
lucro, integrada por familias” 

¿Qué busca?
reconciliación y la construcción de 
paz, así como el desarrollo integral, 

sostenible y sustentable de la 
comunidad”

“(…) procurar un desarrollo integral, 
sostenible y sustentable con funda-

mento en el ejercicio de la democracia 
participativa”

“(…) adelantar programas de mejo-
ramiento o de autoconstrucción de 

vivienda”, 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre la literalidad del texto de la Ley 2166 de 2021 art. 5 y 7

23  Al respecto señala el documento: “el nivel relativo de ingreso de las capas superiores  de población es dos veces más elevado que en los países desarrollados  y el de 

24  República de Colombia, Ley 2166 de 2021. 

25  República de Colombia, Ley 2166 de 2021. Art. 5

26  República de Colombia, Ley 2166 de 2021. Art. 7

27  República de Colombia, Ley 2166 de 2021. Art. 7
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Es de anotar que, al tenor legal, se contempla además como organismos de segundo y tercer grado, la asociación de juntas de acción 

comunal y la federación de acción comunal, respectivamente.

Como se ve, en un necesario proceso de revisión histórica, debe concluirse que las juntas de acción comunal nacieron como una esper-

anza para el desarrollo y la recuperación del tejido social en Colombia, por ello su existencia, apoyo y fomento ha de ser prioritario en las 

políticas sociales.

-

venios solidarios y el vivenciar social del conocimiento.

Enmarcado ello en  la actual constitución política de Colombia, promulgada el 4 de julio de 1991, como producto de un movimiento ciu-

la convocatoria a una asamblea nacional Constituyente, en aras que se expidiera un nuevo pacto político supremo donde temas como 

el reconocimiento de Colombia como un estado social de derecho, la modernización de instituciones, el fomento a la participación como 

eje fundamento de los procesos políticos, la creación de instituciones como la Corte Constitucional, la defensoría del pueblo, y el recono-

cimiento de una amplia gama de derechos así como de mecanismos constitucionales para su protección, fueron un inmenso avance en 

la historia constitucional colombiana.

Sin embargo, a pesar del decidido compromiso del constituyente de 1991, con los derechos humanos, no se contempló en el texto consti-

tucional incluir el agua potable para consumo humano como derecho, a diferencia de otros estados que si lo contemplan como el caso 

de la República de Ecuador28.

Es por ello, que el reconocimiento de la garantía al acceso al agua potable, se ha venido implementando en Colombia vía jurisprudencia 

de las altas cortes, especialmente de la Corte Constitucional.

Inicialmente, dicho reconocimiento se dio con base en el concepto de la conexidad con derechos, ellos si reconocidos constituciona-

un derecho reconocido debe ser protegido otro derecho, no de forma autónoma, sino por estar ligado de forma tan extrema que, solo 

protegiendo el segundo, puede garantizarse el primero.  En tal sentido, la Corte Constitucional hizo pronunciamientos como el garantizar 

el servicio al agua potable por su relación con el derecho a la vida y la salud29 y recalcó que dicha garantía para la protección a la vida, se 

circunscribe al consumo humano, no a usos distintos30. 

Posteriormente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, estableció que si bien el agua potable como derecho, no aparecía expre-

samente reconocido en el texto constitucional, el mismo es un derecho autónomo31 y hace parte del “núcleo esencial de los derechos 

fundamentales” dada su relación con la dignidad humana (Corte Constitucional, sentencia T-401 de 2022). Si bien, hoy en día no hay 

duda del reconocimiento del agua para consumo humano como derecho fundamental en Colombia, dado su loable reconocimiento vía 

jurisprudencial, es pertinente que dicho derecho se incluya de forma expresa en la carta de derechos constitucionales y si bien ha habido 

propuestas en tal sentido, a la fecha no han sido aprobadas dichas iniciativas.

28  República de Ecuador. Constitución Política, artículo 12

29  República de Colombia, Corte Constitucional sentencia T-539 de 1993

31  República de Colombia, Corte Constitucional sentencia T-381 de 2009
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de los páramos, ecosistemas únicos para la producción de agua y de los cuales Colombia posee aproximadamente el 49 % de los páramos 

del mundo, representados en 34 complejos paramunos (Moreno- & otros 2023), en la protección de ríos, mares y lagos, entre otros as-

pectos. Aspectos inaplazables, si se tiene que en Colombia aproximadamente el 50% de sus ecosistemas están amenazados (Salas, 2021). 

Lo cual se suma a la necesaria vinculación social, para lograr la protección del agua como elemento esencial para la vida y como elemento 

estructural del patrimonio natural, paisajístico y en no pocos casos del cultural. 

Si bien, ha habido esfuerzos de diferentes actores, en torno a la protección del agua como derecho fundamental, desde la labor de la 

Corte Constitucional referida, hasta movimientos ciudadanos para la protección de ecosistemas estratégicos, se hace necesario que se 

implementen estrategias determinantes y efectivas en tal sentido.

En este propósito, la organización comunal es una de las organizaciones que pueden aunar esfuerzos de forma muy efectiva en tal sen-

tido, dado que no solo garantiza el conocimiento del entorno para la protección de las fuentes hídricas  y del suministro del agua potable 

como derecho fundamental, sino que el hecho determinante que sean los integrantes, de dicha organización, los principales y directos 

Lo dicho, puede probarse a través de la historia con importantes gestiones comunales materializadas entre otros aspectos a construc-

Ahora bien, para la operativización de fortalecer el papel de la organización comunal en Colombia, con relación al cuidado del agua y de su 

-

stitucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las 

comunidades”32, y autorizaba su celebración entre los departamentos y municipios con las juntas de acción comunal.

Esta posibilidad legal, encontró su fundamento en el hecho que  la Constitución Política de 1991, comprometida en fomentar la partici-

pación como eje fundante del Estado, consagró en su artículo 355 la posibilidad de realizar contratos estatales “con entidades privadas 

con la garantía de la libre asociación contemplado en el artículo 38 de la Carta constitucional se constituyeron en la base para posibilitar,  

en el caso concreto, la concurrencia contractual de organismos de acción comunal en el desarrollo de obras públicas en Colombia.

Desde la mencionada ley 136 de 1994, se dio un desarrollo legal y jurisprudencial incremental al respecto, que llevó a que se expidiera, la 

determinación legal, más importante a la fecha,  para apoyar desde la institucionalidad, el desarrollo de obras mediante los organismos de 

acción comunal, esto es la ley 2166 de 2021 que frente a los denominados convenios solidarios, si bien recoge algunos imperativos legales 

promulgados anteriormente, como la facultad de los entes gubernamentales del orden municipal o departamental, de contratar de forma 

directa con las juntas de acción comunal obras hasta determinada cuantía, siempre y cuando sean desarrollados por habitantes de la 

32  República de Colombia, Ley 136 de 1994, articulo 3. parágrafo 3 
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las juntas de acción comunal.

2. Amplía el monto posible del contrato, hasta la menor cuantía, y no hasta la mínima como normas precedentes lo habían contemplado.

3. Además del desarrollo de obras, contemplado en normas anteriores, se incorporan dos posibilidades adicionales para los organismos 

de acción comunal, en el orden municipal siendo estas las de participar en el ejercicio de sus funciones y el prestar bienes y servicios, cuya 

Este contexto, deberá llevar a que mediante los convenios solidarios se posibilite contratar proyectos de revegetalización, aislamiento, 

custodia y protección de los páramos y fuentes hídricas, obras orientadas a la prevención de los efectos del cambio climático y acciones 

dirigidas al rescate de los saberes ancestrales sobre protección y cuidado del agua33.  

descrita, su materialización no depende únicamente del reconocimiento legal de estos aspectos, sino que implica otro aspecto igualmente 

fundamental y es la formación de las juntas de acción comunal tanto en lo procedimental como en el desarrollo de las posibilidades 

contractuales existentes, es decir acompasar este proceso de amplitud de competencias legales con  otro, que para el caso en estudio, 

estaría  orientado a vivenciar el conocimiento frente al agua potable de consumo humano como un derecho fundamental. 

El vivenciar social del conocimiento, más allá de un concepto

El lograr que las comunidades logren interiorizar los elementos epistémicos de una realidad y reconozca su papel como sujeto activo 

frente a la misma, es una de las tareas urgentes para que acciones como las políticas públicas, la organización comunitaria, la veeduría 

social, la auto gestión y otros ámbitos sean más efectivas. 

En tal sentido, los aportes teóricos orientados a la categorización conceptual que describa tal proceso, has sido muy ricos y variados en 

torno a ello.

Es así como aparece, por ejemplo, la apropiación social, como concepto que, a su vez, puede ser abordada desde diferentes puntos de vis-

ta. Por una parte, aparece como un elemento de engranaje entre las condiciones propias de una categoría de “resistencia y negociación” 

entre elementos externos e internos de una organización (Neüman, 2008).  En el mismo sentido, se considera que es el proceso por el cual 

transformar sus realidades, es muy valioso pues posibilita que aspectos como los programas de promoción y prevención en salud, de 

técnicas agrícolas, energías alternativas, entre muchas otras mejoren realmente las condiciones de una comunidad al hacer propias por 

dicha comunidad la epistémica de dichos aspectos. 

o la decidía, que en no pocas ocasiones se ciernen sobre ellos, por lo cual proponemos la inclusión de un parágrafo en la normatividad vigente o que se llegue a expedir,  

custodia y protección de los páramos y fuentes hídricas, Obras orientadas a la prevención de los efectos del cambio climático. Igualmente, podrá realizar convenios con 

organizaciones comunales dirigidas al rescate de los saberes ancestrales sobre protección y cuidado del agua.”  
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No obstante, la verticalidad de presencia de ese nuevo saber, que llega a las comunidades de forma externa, debe estar acompasado 

con una estrategia para que las comunidades planteen un proceso dialéctico de construcción del conocimiento, donde no solo aparezcan 

Para el caso Latinoamericano esto se hace más pertinente y urgente, dada la necesidad que se tiene para fortalecer los lazos de unión 

culturales entre nuestros pueblos y desde ellos sustentar viables y permanentes procesos de integración política y económica.

Los saberes ancestrales de nuestros pueblos, la inmensa riqueza artística, su respeto y conocimiento sobre el cuidado del medio ambi-

-

tancia de su cultura, sus tradiciones, sus recursos, su historia o su patrimonio, solo por mencionar algunos aspectos. Es por ello que he 

venido proponiendo el termino vivenciar social del conocimiento, como el proceso dinámico, de conocer, valorar, proteger, interactuar 

y comunicar las riquezas, saberes y oportunidades que una comunidad tiene sobre una realidad determinada y que acompasada con el 

proceso de apropiación social del conocimiento, permita mejores condiciones a las comunidades.

Este proceso de reconocimiento, de las comunidades de sus propias posibilidades, dinamizará un intercambio de saberes basado en el 

conocimiento de la identidad de los pueblos, y hasta en su autodescubrimiento, como sujetos de esta epistemología discursiva.

Conclusiones 

Como queda expuesto en el presente trabajo, el surgimiento de la organización comunal en Colombia, como respuesta a la crisis social 

de mediados del siglo XX, es en sí mismo, un fenómeno de resiliencia de las comunidades ante la violencia. Hoy dicha organización está 

llamada   a tener un rol determinante para afrontar, en la medida de las posibilidades, las problemáticas derivadas del cambio climático.

Para ello, entre otras acciones, ha de articularse la evolución del agua como derecho en Colombia, así como la inaplazable radicalización 

en la protección de las fuentes hídricas, con las posibilidades de los convenios solidarios para el mejoramiento de condiciones de las 

comunidades desde el cuidado y acceso al agua potable para consumo humano como eje axiológico del pacto social.

Es necesario para ello profundizar para ello la participación, involucrando de forma incremental y efectiva a las comunidades en las 

nuevas discusiones sobre gestión pública, desarrollo y medio ambiente y posibilitando un proceso de vivenciar el conocimiento en dichas 

comunidades.
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Resumen

El Resumen debe:  El síndrome de burnout, común en la educación se caracteriza por estrés crónico y agotamiento emocional, afectando 

el rendimiento laboral. Este estudio se centra en su impacto en el desempeño profesional, especialmente en las estrategias pedagógicas y 

factores externos. Se utilizó un enfoque cualitativo, con entrevistas a tres docentes en una institución particular de la ciudad de Loja, para 

debido a la exigencia de disciplina en la institución. La presencia de más de cuatro estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

grado dos y tres requiere ajustes en las estrategias pedagógicas. 

, especialmente si no está permitido el uso de TIC cruciales 

para la adquisición de un nuevo idioma. Por lo tanto, es esencial adoptar estrategias como el modelo de clase invertida y las habilidades 

del siglo XXI para brindar apoyo tanto al docente como al estudiante dentro del aula de clase. 

Palabras clave: cansancio emocional, Síndrome de burnout, Estrés laboral, distracción estudiantil, nivel de inglés, estrategias pedagógi-

cas

Abstract

This study focuses on its impact on professional performance, especially on pedagogical strategies and external factors.
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A qualitative approach was used, with interviews with three teachers in a private institution in the city of Loja, to understand this phe-

discipline in the institution. The presence of more than four students with Special Educational Needs levels two and three requires adjust-

ments in pedagogical strategies. In addition, the students’ English language imbalance complicates their studies in terms of the content 

acquired during the academic year, especially if the use of ICT, crucial for the acquisition of a new language, is not allowed. Therefore, it 

in the classroom

Keywords: Emotional fatigue, burnout syndrome, chronic stress, student distraction, English level, pedagogical strategies.

Introduction

Burnout síndrome is a pathological condition that occurs as a result of chronic stress in professions that provide intensive long-term 

(Rodríguez, 2020) 

fatigue, stress, and neglect of his role as a teacher since he feels exhausted at work. Additionally, the new educational models and new 

demands on teachers demand greater responsibilities associated with administrative tasks, this leads to a lack of cooperation among 

teachers, which inevitably favors the development of this situation.

It means that teachers are tired by the heavy work they do in their profession and do not give the expected potential so that emotional 

exhaustion arises.  (Aguiar, Velázquez, & Aguiar, 2019). An example is the research done by Ordoñez (2022) in Brazil, concluded that it is 

necessary to re-signify the educational work, improve the working conditions and reduce the Burnout Syndrome.

-

o 

Burnout Syndrome.

and, above all, will present alternatives on how to overcome them. 

In addition, it is hoped that the results of the research will provide information for future work that will allow them to explore in depth in 

more institutions and show the reality of teaching, which demands much more commitment and is sometimes not well remunerated. On 

These interviews will consist of 10 open-ended questions, designed to allow participants to relate their experiences, opinions, and experi-

ences within the context of the classroom. The main focus of the research is on burnout syndrome in relation to pedagogical strategies, as 
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well as the impact of this work-related stress on teachers’ daily activities. This study adopts a qualitative research approach, conceived as 

a case study involving three English language teachers. The methodology employed involves face-to-face interviews, designed to gather 

testimonies that contribute to a deeper understanding of the social phenomena in question. These interviews will consist of 10 open-end-

ed questions, designed to allow participants to relate their experiences, opinions, and experiences within the context of the classroom. 

The main focus of the research is on burnout syndrome in relation to pedagogical strategies, as well as the impact of this work-related 

stress on teachers’ daily activities. 

Results and Discussion

The results of the present research were acquired through the implementation of face-to-face interviews with three teachers belonging 

to a private educational establishment located in the city of Loja. The selection of these teachers was carefully conducted, considering 

This study focuses mainly on the analysis of non-numerical data in order to understand the actual opinions and experiences in the work 

environment. These data were collected using a qualitative collection method, with the aim of gaining an in-depth understanding of the 

research problem in question.

Besides, the interviews focused on the analysis of work stress, commonly known as burnout syndrome, within the context of pedagogical 

practices and strategies aimed at mitigating it in the work environment. For this reason, 10 open-ended questions were asked to allow the 

interviewees to express themselves with absolute truthfulness.

order and concentration of the students, which has an impact on the ability to teach classes optimally. 

“I have to worry more about class control, so it exhausts me, it frustrates me”.

On the other hand, teacher two (T2) emphasizes the negative impact of his pedagogical strategies when students show a lack of interest 

in the classroom or generate excessive distractions.

(SEN) in their classroom, as these teachers cater for more than four cases per classroom. This situation implies the need to adapt classes 

to meet the individual needs of all students, which can be challenging. 

In addition, the teacher mentions that some students with SEN seem to feel exempted from academic responsibilities due to the percep-

tion that school authorities cannot apply severe disciplinary measures, such as retention in remedial exams or repetition. 

There is an increase in the demands and requirements teachers face in their daily routine, as well as in the expectations related to the 

ability to evaluate students’ progress, and the willingness to carry out research that contributes to perfecting their pedagogical approach 

(Ordoñez & Grasst, 2021)
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-

portance to this skill, assessing the teacher’s ability to maintain discipline in class. She mentions: “The students, at certain times, don’t 

collaborate and make me lose the direction of my classes”.

-

lated to the education sector. Faced with this situation that the country is experiencing, teachers face various stressful situations, such as 

of related diseases (Albarracín, et al. 2019).

when teaching. As for the workload, although she considers it adequate, she considers that it is poorly distributed. Here we can identify 

similarities in both T2 and T3, because the latter also mentions that she is pleased with her workload, but perceives that the organization 

and distribution are not equitable. Days with only two hours of class time and others with full days without a break. In addition, unforeseen 

T1, considers that not being able to work as a team is a factor that generates stress since it is necessary the support of everyone to comply 

with English fairs, presentations, and storytelling, and sometimes due to discussions within the area, the activities are not carried out 

satisfactorily.

As mentioned by the pedagogue Jaime Sarramona, cooperative work is presented as the most appropriate method to promote compe-

tency-based learning, which includes activities aimed not only at vocational training but also at the integral development of individuals, 

enabling them to address the demands of society. 

Subsequently, T2 alludes to the fact that one factor is the treatment of the teacher by the parents. Although the teacher applies pedagog-

Sometimes these parents do not approach the subject properly and, without consulting the teacher, criticize his or her approach without 

understanding or asking about his or her teaching strategies or methods. 

On the other hand, T3 touches on a crucial point where she states literally: “

”, thus this 

disparity causes variations in classes and also in the teaching methods that any English teacher employs.

that make up the varied learning abilities and needs present in a classroom. Teachers need to assess both the learning processes of stu-
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individual needs and abilities vary, which requires adaptations in teaching to ensure the progress of each student and also a delay for 

the teacher

are occasionally provided, they feel that these do not constitute substantial support. Rather, they perceive considerable pressure due 

In the analysis of this issue, the presence of several factors is observed. Among them, the workload and the demands that, besides being 

-

parison with other educational environments.

As the author Mendoza (2023) states the teacher’s role involves facilitating, guiding, and coordinating activities, as well as accompanying 

the creation of innovative educational processes that adapt to contemporary demands. They must adopt a new mentality in their peda-

gogical approach, implementing updated teaching and learning strategies that promote excellence in educational work. However, when 

demands become impositions without clear limits, instead of improving, they can generate a sense of discomfort that hinders the proper 

development of the teacher in the classroom.

As English teachers, it is needed to raise the level of demands on the students. Finally, schedules had to be established to balance their 

responsibilities inside and outside the institution.

T2 faces a high demand for paperwork in a short period, which forces him to use part of his class time to complete his administrative tasks. 

-

leagues to follow the established guidelines. Although these guidelines were well organized, the lack of cooperation from her colleagues 

led her to seek another job opportunity.

In this case, there is a notable coincidence among T1, T2 and T3, who point out that the dynamics of their classes depend to a great extent 

on the groups of students. While some groups do not need to be reprimanded and allow for a calm working environment, others demand 
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-

cation technologies such as cell phones and tablets, and the restriction of recreational activities outside the classroom. It was evidenced 

through the analysis of the questionnaires applied that the use of Information and Communication Technologies (ICT) constitutes a highly 

Further, an increase in motivation, participation and comprehension of language content was observed when appropriate and relevant 

technological tools are used in the educational context. Research conducted by Atwan (2020) emphasizes that there is a need for blended 

learning with traditional education with e-learning and the use of technology and its applications in the educational process.

In addition, social media platforms and various websites, including forums and chat rooms, are being used to facilitate this blended learn-

ing approach and thereby reinforce English language skills.  These results support the importance of consciously and planned incorpora-

tion of ICT in pedagogical practice to enhance the development of language skills in students (Zambrano, et al. 2022).

T1 and T3 proposes reducing the amount of homework assigned or, alternatively, making it shorter. In addition, he strongly suggests 

cultivate their critical thinking skills (Khasawneh, 2023). 

previously mentioned, all English teachers have a double workload, teaching both in the morning and the afternoon, he considers that it 

would be fair to treat them more sympathetically and to use ICTs during class hours.

“I think it would be prudent to respect our free hours, that 

is, I am aware that we have to review assignments, projects, among others. However, sometimes we could go out to the bar to be 

able to relax and continue with our work but in our institution, they are always on the lookout for all this, if you are on the computer, 

what programs you use, if you go out, and that is very strong for me, I feel that they are drowning me.” For this reason, it is important 

to recognize the need for rest and disconnection in order to maintain an adequate work-life balance, which will contribute to improve the 

well-being and productivity of the personnel. 

-

ers, considering that sometimes psychologists tend to favor students or ask teachers to review students’ overdue assignments, even after 
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having given them multiple opportunities.  There is a need for the DECE to adopt a more equitable and fair perspective in all areas, taking 

into account the responsibilities and challenges faced by teachers in their educational work.

Moreover, the implementation of activities in which the students participate more actively than the teacher was recommended. This will 

foster an interactive learning environment and promote the development of critical thinking skills and teamwork among students.

Conclusions

According to the above and the analysis carried out in relation to the burnout syndrome, particularly in terms of pedagogical strategies, it 

management and the development of the class. 

another challenge they face is having more than four cases of students with SEN per classroom, although teachers are highly prepared to 

In almost all contact professions, the prevalence of burnout syndrome is high, which is why, according to the experiences shared, it is 

concluded that group management is important both for the balance between the personal and the professional, due to the demands of 

the institution, the need to maintain discipline is essential. 

-

dynamics, the relationship with parents and managing the diversity of levels in the same classroom. 

The necessity and importance of teamwork is highlighted in this research in order to decrease the stress associated with assigned re-

-

responsibilities both inside and outside the classroom. 

-

their classes and not to lose their jobs. 
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In the same way, it should be highlighted the importance of balancing work responsibilities and organising more equitable class sched-

ules in order to promote a healthy working environment allowing teachers to have balanced days for better classroom management and 

implementation of pedagogical strategies. 

assigned for a short period of time, there is some discomfort that may even hinder the proper development in the classroom when trying 

to accomplish the assignments.  

In terms of the relationship between students and the teaching dynamics in the classroom has a great impact, it was concluded in the 

which hinders the smooth delivery of class. That is why it is important to emphasize that the active collaboration of the students is a 

crucial factor to guarantee the development of the learning to be addressed in class. 

Demands made include participation in extracurricular activities and the prohibition of the use of information and communication tech-

nologies in the classroom. 

language skills. However, the institution strictly prohibits their use, which limits teachers’ ability to implement modern and up-to-date 

pedagogical strategies.

In the traditional model, teachers often carry the full weight of teaching in the classroom, which can lead to stress, burnout and task over-

interactive and meaningful activities can reduce emotional exhaustion and feelings of monotony, factors that contribute to burnout.
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Resumen

El objetivo de este estudio es analizar la variación en las transferencias de capital del presupuesto general a los GADs de Cuenca, Guay-

-

local. Este estudio es relevante para áreas de administración pública y economía, proporcionando información valiosa para la gestión de 

los GADs en Ecuador.

Palabras clave: Transferencias de capital, GADs, presupuesto general, austeridad, Ecuador.

Abstract

This study aims to analyze changes in capital transfers from the general budget to the GADs of Cuenca, Guayaquil, Machala, and Quito 

-

Keywords: Capital transfers, GADs, general budget, austerity, Ecuador.
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Introducción 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADs) en Ecuador corresponden a entidades locales que se ocupan en la ad-

ministración y gestión de asuntos públicos a nivel local y juegan un papel importante en el desarrollo integral tanto de sus territorios como 

de la jurisdicción de la República del Ecuador en general. Camacho (2024) alaga que “a lo largo de su evolución, a pesar de que los orígenes 

de estas estructuras se remontan a la era de la colonización española, en la que los cabildos eran subordinados a la corona. Una vez que 

Ecuador declaró su independencia en 1822, el país adoptó su primera constitución republicana”. En del siglo XX se aplicaron una serie 

organismos autónomos. Desde entonces, los GAD han ido adquiriendo progresivamente poderes y responsabilidades para proporcionar 

servicios e infraestructuras públicas; centrándose igualmente en el desarrollo socioeconómico, entre otros. Según Pincay (2024):

Esta autonomía creciente se ha dado en el marco de un proceso de descentralización que busca asignar recursos y poder de decisión a 

-

entes del Presupuesto General del Estado. (p.46)

-

erados por la transferencia de recursos desde el nivel central hacia los departamentos municipales. Sin embargo, esta asignación no solo 

capacidad de los municipios para implementar proyectos de desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos” (Cingolani, 2005). 

Las variaciones en la distribución de recursos y las implicaciones de las políticas de austeridad han revelado discrepancias y limitaciones 

en el proceso actual. El presente estudio tiene como objetivo analizar la asignación de ingresos del Presupuesto General del Estado 

a los GADs municipales de Ecuador durante el periodo 2015-2022, en ciudades clave como Quito, Guayaquil, Machala y Cuenca. Esta 

han impactado la capacidad de los GAD para satisfacer las demandas de desarrollo local. Para ello, se utilizará un enfoque metodológico 

mixto, que permita analizar datos tanto cuantitativos como cualitativos, proporcionando una perspectiva amplia y detallada sobre los 

sugiriendo también áreas de mejora y sugerencias de políticas que faciliten la optimización de la distribución de recursos. Se proporciona 

un fundamento para futuras políticas que fomenten un desarrollo local balanceado y sostenible, potenciando la habilidad de los GADs 

para afrontar los desafíos económicos y cubrir las demandas de sus comunidades.

Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto General del Estado de Ecuador representa la estimación de los fondos económicos disponibles, que abarca ingresos 

provenientes de la venta de petróleo y la recolección de impuestos, además de costos destinados a servicios estatales, producción y 

operación en áreas fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, la agricultura, la seguridad, el transporte, la electricidad y 

Estructura del Presupuesto

Según el Ministerio de Finanzas Públicas (2022) “el Presupuesto General del Estado en Ecuador está compuesto por los ingresos y gastos 

del gobierno central y de las entidades descentralizadas. Este presupuesto se elabora anualmente y debe ser aprobado por la Asamblea 
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Nacional”. La estructura y el procedimiento de aprobación del Presupuesto General del Estado juegan un papel fundamental para garan-

GADs. 

Proceso de Formulación

con diversas entidades. Es importante para el PGE que desempeñen la función de asegurar que las decisiones sobre la distribución de 

pública.

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)

En Ecuador, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son organismos que desempeñan roles de gestión y administración públi-

ca a escala local, regional y parroquial. Estas entidades tienen el deber de fomentar el crecimiento integral de sus respectivas jurisdic-

ciones y elevar el nivel de vida de la población. Según apela la Constitución del 2008, “los GAD gozan de autonomía política, administrativa 

La independencia otorgada a los GAD es importante ya que garantiza que las decisiones y políticas públicas se ajusten a las demandas 

Evolución Histórica 

Los autores Tello & Lucio (2019) alegan que “La evolución de los GAD en Ecuador ha sido un proceso gradual de descentralización y for-

talecimiento de la autonomía local. Desde la Constitución de 1998, que reconoció la autonomía municipal, hasta la Constitución de 2008”, 

descentralización histórico evidencia un compromiso constante con la democratización y el fortalecimiento de las comunidades locales. 

Esto propicia una administración pública más rápida y alineada con demandas de la población, y que promueve mayor implicación de los 

ciudadanos en lo público.

GADs Municipales Seleccionados

Para el presente estudio, se colaborará con cuatro GADs de la localidad: Quito, Cuenca, Machala y Guayaquil, entre otros. Estos municipios 

como el tamaño territorial, la población, la importancia económica y administrativa en sus correspondientes regiones. Así, Quito y Guay-

en la nación, y Machala, que, en su papel de centro agrícola y portuario, completan esta representación representativa. La elección se 

fundamenta en un escenario completo y equilibrado de las diversas dinámicas existentes en nuestro país.
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Tabla 1. Información General de los Municipios (GADs) analizados

Municipio Población Total 2022 Área (km²) Principales Actividades

Quito 2,679.722 372.4
Administración pública, comercio, 

servicios.

Cuenca 596.101 70.59 Turismo, Industria, comercio.

Machala 306.309 49.9 Agricultura, pesca, comercio.

Guayaquil 2,746.403 344.5 Comercio, industria, servicios.

 

Fuente: INEC (2024). Elaboración propia

Autonomía de los GAD

humanos y materiales”. Esta independencia está restringida por la Constitución y las normativas nacionales, pero posibilita a los GAD 

ajustar sus políticas y programas a las circunstancias locales.

particulares de sus comunidades. Sin embargo, es esencial que haya un marco jurídico que garantice la consistencia y la transparencia 

en su administración.

Funciones y responsabilidades de los GADs Municipales en Ecuador 

Marco jurídico y constitucional 

(GADs) municipales se halla principalmente en la Constitución de la República del Ecuador de 2008 y en la Ley Orgánica de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

Constitución de la República del Ecuador de 2008

“En la Constitución se establecen principios, competencias y responsabilidades de los GADs municipales. Se reconoce la autonomía de los 

GADs para la gestión de sus competencias y recursos, así como la participación ciudadana en la toma de decisiones locales” (Bravo, 2020).

La Constitución también fomenta la implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones a nivel local, garantizando que las personas 

-

ticipación resulta en un incremento de la transparencia y la responsabilidad, dado que los ciudadanos tienen la posibilidad de participar 

directamente en la supervisión y control de la administración pública.
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Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD

Como menciona Acosta y Salazar (2021) este código “regula la organización, funcionamiento, competencias y recursos de los GADs en 

públicos, la ordenación del territorio, la participación de los ciudadanos, entre otros.  El COOTAD es de mucha importancia para el cor-

independencia de los gobiernos locales.

Asignación de Ingresos Públicos

es fundamental para garantizar que los GAD cuenten con los recursos necesarios para cumplir con sus competencias y responsabili-

dades” (Oates, 2011).

-

idad para satisfacer las necesidades fundamentales de sus residentes. Aquí mencionan los autores Ayala et al (2019) que la asignación de 

ingresos no solo promueve la equidad territorial, sino que también contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento de la democracia, 

al empoderar a los gobiernos locales para que respondan de manera más efectiva a las demandas ciudadanas. 

Fuentes de Ingresos

Los GAD reciben ingresos de diversas fuentes, como menciona el Ministerio de Finanzas Públicas (2022) incluyen las transferencias del 

Presupuesto General del Estado, ingresos propios generados por tasas y contribuciones locales, y otros recursos como donaciones y 

del Presupuesto General del Estado son una fuente principal de ingresos, garantizando que los gobiernos locales puedan llevar a cabo 

proyectos esenciales y proporcionar servicios básicos a la comunidad. Estas transferencias son especialmente importantes para las 

regiones con menores capacidades de generación de ingresos propios, asegurando así una distribución equitativa de recursos en todo 

el territorio nacional.

Ingresos por Transferencias de Capital

y proyectos de desarrollo en el Ecuador.
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Tabla 2. Ingresos por Transferencias de Capital

Categoría Descripción Código de Cuenta Comentarios

Ingresos de Capital
Ingresos por Transferencias de 

Capital e Inversión 
2 8 01 01

Incluye transferencias del PGE para in-
versión en infraestructura y proyectos 

de desarrollo.

    

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas (2024). Elaboración propia

-

y prestar servicios públicos”. (Banco Central del Ecuador, 2024)

y equitativamente distribuido, ya que esto afecta directamente la capacidad de los gobiernos locales para servir a sus comunidades.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque mixto, integrando métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión integral de la asig-

nación de ingresos del Presupuesto General del Estado a los GADs de Ecuador. “Este enfoque permite analizar los datos desde diferentes 

perspectivas, enriqueciendo el análisis y fortaleciendo las conclusiones” (Mata Solis, 2019).

El tipo de investigación es exploratorio y no experimental, ya que el objetivo es analizar la asignación de ingresos sin intervenir en las 

de ingresos, sus características, tendencias y patrones” (Azuero, 2019). Mencionando que es un tema que ha sido poco estudiado en pro-

fundidad a lo largo de estos años en el Ecuador.

El diseño metodológico sigue un método mixto convergente, en el que se recogen y analizan de forma separada los datos cualitativos 

y cuantitativos para luego comparar y combinar los resultados según menciona Flores (2021); en la etapa cualitativa, se lleva a cabo un 

-

acerca de las transferencias de capital y asignaciones presupuestarias a los GADs de Quito, Cuenca, Machala y Guayaquil desde 2015 

de cuentas para los GADs (CPCCS, 2018).

Resultados y discusión 

Se presenta el análisis de las transferencias de capital asignadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) de Cuenca, Guaya-

quil, Machala y Quito durante el periodo de 2015 a 2022. Este análisis permite observar variaciones en los montos asignados a cada GAD y 
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Tabla 3. Ingresos por Transferencias de Capital a GAD por año obtenidos de los informes presupuestarios de los siguientes 

GADs: Alcaldía de: (Cuenca), (Machala), (Guayaquil), (Quito).

GADs Cuenca Guayaquil Machala Quito

2015  $ 113.934.239,00 $277.000.000 $32.967.205 $398.061.200

2016  $   46.829.879,00 $253.616.510 $30.171.034 $337.864.108

2017  $   61.916.964,00 $255.940.000 $25.262.935 $342.340.716

2018  $   47.632.442,00 $262.000.000 $29.946.796 $342.340.716

2019  $   36.792.831,00 $330.380.094 $27.899.021 $345.000.000

2020  $   39.000.000,00 $297.500.000 $49.450.468 $355.000.000

2021  $   39.000.000,00 $222.000.000 $45.070.741 $332.600.000

2022  $   37.900.764,00 $332.682.434 $48.855.523 $349.350.064

 

Fuente: Elaboración propia

-

dos. En promedio, Quito y Guayaquil han obtenido las asignaciones más elevadas en comparación con Cuenca y Machala, lo que concu-

erda con sus posiciones como las ciudades con mayor población y mayor crecimiento económico en la nación. 

Ajuste presupuestario

-

Proyectos de Expansión Urbana en Quito y Guayaquil

así los incrementos de las transferencias en años como 2019 y 2022, como se ve en la Figura 1 donde Guayaquil y Quito tienen asignaciones 

importantes que se destacan con los demás GADs.
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Figura 1. Transferencias de Capital a los GADs del 2015 a 2022 

 

Fuente: Elaboración propia

El GAD de Guayaquil revela una importante asignación en 2015 de $277,000,000. Este valor se mantiene bastante estable en los años 

pandemia, las transferencias se reducen a $297,500,000, pero se recuperan en 2022, llegando a $332,682,434.

El GAD de Quito obtuvo la asignación más grande en 2015 con un monto total de $398,061,200. En 2016, la asignación bajó a $337,864,108, 

conservando cifras parecidas en los años subsiguientes. En 2019 y 2020, hubo un aumento en las transferencias, con asignaciones de 

$345,000,000 y $355,000,000 respectivamente, este monto se atribuye a la crisis del COVID-19. En 2022, el monto total alcanzó los 

$349,350,064. Estas cantidades evidencian la relevancia de Quito como capital nacional y núcleo administrativo, lo que respalda la unifor-

midad en los desembolsos de capital hacia este Centro.

Por otro lado, en la investigación del GAD de Machala se observan los valores más bajos en comparación con los demás GADs, aunque 

también presenta variaciones notables. En 2015, el monto de la asignación fue de $32,967,205, que se redujo en los años subsiguientes, 

llegando a un mínimo de $25,262,935 en 2017. No obstante, en 2020, Machala experimentó un incremento notable en las transferencias, 

alcanzando un valor de $49,450,468, probablemente relacionado con proyectos concretos de desarrollo local. En 2022, las transacciones 

los fondos presupuestarios, dado que se discute mucho sobre las transformaciones drásticas que ha experimentado esta ciudad en el 

último periodo.

una cantidad de $113,934,239, sin embargo, en los años subsecuentes se notó una reducción, llegando a su nivel más bajo en 2019, 

con $36,792,831. Desde 2020, las transferencias se mantienen estables en cerca de $39,000,000, con una ligera disminución en 2022 a 

recursos a esta ciudad.
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Los GADs de Quito y Guayaquil a menudo reciben más transferencias debido a sus requerimientos en infraestructura y servicios públicos, 

las transferencias de capital en comparación con los demás GAD.

-

de estas transferencias, lo que podría estar relacionado con las medidas de austeridad implementadas por el gobierno frente a la crisis 

-

paración con Cuenca y Machala, probablemente a causa de sus poblaciones más amplias y requerimientos de infraestructura y servicios. 

No obstante, a pesar de su magnitud, Guayaquil experimentó una reducción en los ingresos durante algunos años, lo que indica posibles 

restringido la habilidad de los GADs para invertir en infraestructura y en el progreso de sus localidades, afectando posiblemente los ser-

vicios que se proporcionan a la comunidad. Además, las variaciones en las transferencias han complicado la organización y realización 

económico y la calidad de vida en dichas áreas.

Conclusiones - Recomendaciones

un estudio no experimental fundamentado en información de informes presupuestarios, se detectaron variaciones importantes en los 

ingresos de estos GADs, especialmente en los años 2016 y 2021, que se alinean con las políticas de austeridad que el gobierno ha imple-

mentado. 

Aunque en general, Guayaquil y Quito obtuvieron más asignaciones, los recortes impactaron a todos los GADs, afectando su habilidad 

-

ta de los recursos para el progreso sostenible de las urbes. Estudios futuros podrían examinar el efecto particular de estas disminuciones 

-

plementarias para reducir la dependencia del presupuesto estatal.
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Resumen

El artículo aborda los fundamentos teóricos del lenguaje afectivo en el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Mediante 

autoestima, la autorregulación de las emociones y las relaciones interpersonales armoniosas. Aunque la inteligencia emocional ha sido 

ampliamente tratada por la literatura especializada, aún existen vacíos teóricos respecto a la aplicación del lenguaje afectivo a largo 

plazo, especialmente en contextos culturales diversos. Tampoco existe un lenguaje afectivo estandarizado para profesores de educación 

inicial, media y superior. El estudio sugiere mayor capacitación en el uso del lenguaje afectivo para los docentes, padres de familia y en-

trenadores, incluso el lenguaje afectivo debería implementarse como ejercicio de la política pública para fomentar ambientes armoniosos 

para el aprendizaje y disminuir el acoso escolar

Palabras clave: Autoestima, autorregulación emocional, relaciones interpersonales

Abstract 

The study addresses the theoretical foundations of positive language in the development of emotional intelligence in children. Through 

self-regulation, and harmonious interpersonal relationships. Although emotional intelligence has been widely discussed in specialized 

-
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measure to promote harmonious learning environments and reduce bullying in schools.

Keywords: Self-esteem, emotional self-regulation, interpersonal relationships 

Introducción 

La palabra es más fuerte que una piedra porque traspasa el alma y deja huellas muchas veces imborrables en el inconsciente, hay 

fundamentos teóricos sobre cómo el lenguaje afectivo impacta en la inteligencia emocional de los niños. Este es un enfoque práctico 

adaptable a contextos multiculturales, permitiendo a padres de familia, profesores, coachs y responsables de políticas educativas imple-

mentar una solución para disminuir la violencia verbal, el acoso escolar, la exclusión social y la deserción educativa, mediante el uso del 

lenguaje afectivo. De este modo, es una contribución relevante y útil para la educación en diversos escenarios internacionales.

Para Angelis & Zordan (2009) el ser humano es un ser biológico, psíquico y espiritual. Tiene un cerebro donde se encuentra la mani-

festación de toda actividad consciente (sensaciones, emociones, acciones) que corresponde a la actividad neuronal, es decir, es la sede 

del alma donde coordina las diferentes manifestaciones de la conciencia psicosomatizada. Por tanto, el alma es la sede de los sentimien-

-

va el término psicología; mientras que el cuerpo es el soporte físico del el cerebro que coordina las funciones vitales. El espíritu, conocido 

diferentes facetas del ser humano, puede vincular y armonizar las dimensiones físicas y psíquicas.  En este escenario las palabras llegan 

para el desarrollo integral del niño, pues las palabras refuerzan la carga de afectividad. Para Goleman, (1995) las palabras que provocan 

emociones positivas contribuyen a que los niños aprendan a manejar sus sentimientos de manera asertiva, generando entornos que 

promueven el crecimiento emocional y social. 

conexiones emocionales entre ellos y las personas que los rodean. Aconseja a los padres, fortalecer el vínculo emocional con los hijos, 

mediante el emotion coaching. Por ejemplo, cuando un niño está molesto porque su juguete favorito se rompió. En lugar de minimizar su 

emoción, el padre reconoce su frustración, diciendo: “Veo que estás triste y enojado porque tu juguete se rompió. Es frustrante, ¿verdad? 

Si el niño comienza a lanzar objetos en su enojo, el padre establece un límite: “Es normal sentir enojo, pero no está bien lanzar cosas. 

Hablemos de cómo podemos calmarte.”. Esta técnica se enfoca en utilizar las palabras adecuadas en el momento y lugar adecuado.

-

ductas, creencias y su percepción de sí mismos, mediante la reprogramación de la mente de los niños, utilizando palabras afectivas para 

con asertividad.  Daugherty (2007) enfatiza que las palabras que una persona elige pronunciar tiene un impacto directo en su vida diaria y 

también moldea su destino emocional y espiritual. Insta a ser conscientes del impacto de cada palabra, porque su pronunciación repetida-

mente forma la percepción de la vida y las relaciones de una persona. En este sentido las palabras positivas atraen sanación, prosperidad 
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Williams (2019) señaló que las palabras tienen un impacto profundo en el desarrollo cognitivo y emocional que moldean los circuitos neu-

ronales de los niños, facilitando la gestión de las emociones y la prevención de posibles problemas comportamiento negativo.  Siguiendo 

esta línea de pensamiento Bisquerra (2021) sugiere el uso de un vocabulario emocional adecuado para incrementar la conciencia sobre 

Arce et al. (2023) destacaron que el uso de un lenguaje afectivo en el aula contribuye a la creación de un entorno de aprendizaje más 

seguro, motivador, facilitando a los estudiantes expresar sus emociones y construyendo al mismo tiempo un ambiente escolar armonioso 

y productivo para el aprendizaje. Ricart et al. (2023) y Morente et al. (2023) también destacaron que el uso del lenguaje afectivo en la edu-

-

vas en el uso del vocabulario emocional, según el sexo y la etapa educativa. Esto concuerda con la idea de Aristóteles, cuando comparaba 

que la mente de un niño es parecida a una tabla rasa, y conforme crece, va impregnándose en su mente ideas, palabras y concepciones. 

30% se efectúa entre los cuatro y ocho años, y el resto durante el resto de la vida. Por esta razón señalan a los padres como verdaderos 

maestros y aconsejan que deben utilizar palabras afectivas con sus hijos que determinarán su actitud en la escuela y en su vida.  En la 

regular las emociones y transmitir afecto y emociones a través de la interacción verbal. 

hijos, alimentan su autoestima y promueven un ambiente de cooperación y respeto. En este sentido, el lenguaje afectivo se integra como 

una estrategia clave en el desarrollo emocional de los niños. No obstante, las palabras y los elogios deben ser sinceros y relacionados con 

acciones concretas para evitar la adulación y efectos negativos como la inseguridad.

se les proporciona un marco lingüístico que facilita la expresión de sus sentimientos y la comprensión de los demás. Este enfoque tiene 

un impacto en la regulación y autorregulación emocional y en el desarrollo de habilidades sociales, porque los niños son más capaces de 

Mejía-Flores et al. (2024) sugieren que se necesita más investigación para entender cómo interactúa el lenguaje afectivo en el hogar y en 

considerar el contexto cultural y socioeconómico en futuros estudios sobre lenguaje afectivo.

respeto y fraternidad. En contextos familiares, educativos y laborales, el lenguaje afectivo contribuye a motivar, incentivar el aprendizaje 

y mejorar el ambiente de trabajo o estudio.

Conforme a los fundamentos teóricos sobre el lenguaje afectivo analizados, queda demostrado teóricamente que el lenguaje afectivo en 

medida, tanto padres, profesores y entrenadores utilizan las palabras afectivas cuando se interrelacionan con niños de distintos contex-

tos culturales.
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y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. Por tanto, las personas que tienen inteligencia emocional por lo general 

son exitosas a nivel personal, familiar y profesional porque tienen autoconocimiento de sí mismos, empatía, autoestima y control de las 

emocione, lo que les permite   ser empáticos para llegar a acuerdos con las demás personas. Colmain (2020) estableció que la inteligencia 

emocional orienta el camino hacia una vida plena y feliz al proporcionar una estructura para aplicar los principios de inteligencia a las 

respuestas emocionales y reconocer que estas respuestas pueden ser lógicamente consistentes o incompatibles con creencias emocio-

nales particulares.

El premio nobel de economía Kahneman (2011), estableció que las emociones pueden guiar adecuadamente las decisiones rápidas; pero 

inteligencia emocional se centra en las habilidades cognitivas para procesar y utilizar la información emocional para reconocer y manejar 

tanto las emociones propias como las de los demás, eso permite que los estudiantes gestionen mejor sus emociones, interactúen positi-

vamente en entornos educativos, sociales y laborales.

Respecto a la inteligencia emocional de los niños, Dobson (2005) reconoce que los niños necesitan sentir que sus emociones son validadas 

y comprendidas, caso contrario, la falta de atención puede llevar a problemas graves como; el aislamiento, ansiedad y conductas autode-

structivas. Newmark (2008), también señaló que los niños necesitan sentirse: respetados, importantes, aceptados, incluidos y seguros. 

Satisfacer estas necesidades fortalece la autoestima de los niños y fomenta relaciones positivas entre padres e hijos, creando un entorno 

que apoya el crecimiento emocional y social. 

protector contra el comportamiento agresivo en los niños, al mediar tanto en la experiencia de emociones positivas como negativas. Los 

efectos de una alta inteligencia emocional incluyen una mayor capacidad para experimentar un afecto positivo y regular las emociones 

negativas, como la tristeza o la ira. Esto es importante porque el afecto negativo, cuando no es gestionado adecuadamente, puede llevar 

a un comportamiento agresivo. 

En esta perspectiva los niños con alta inteligencia emocional muestran mayor resiliencia emocional que les permite enfrentar el estrés y 

-

dad para trabajar en equipo, asertividad, manejo del estrés, y enfrentar situaciones complicadas de la vida con mayor residencia, lo que 

les vuelve exitosos dentro y fuera del aula de clases.

Metodología

El estudio es de corte cualitativo, de gabinete que sirvió para analizar los fundamentos teóricos del lenguaje afectivo y la inteligencia 

emocional. Mediante los métodos lógicos (análisis, síntesis, analógico- comparativo, lógico histórico) y el análisis documental se abordó 

la literatura especializada sobre el impacto del lenguaje afectivo en el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Se realizó una 

búsqueda sistemática en bases de datos como Science Direct, Scopus, PsycINFO, ERIC y Google Scholar, utilizando las categorías clave 

como “lenguaje afectivo” e “inteligencia emocional”. Los criterios de selección incluyeron estudios publicados en los últimos 20 años, 

priorizando investigaciones revisadas por pares en áreas de psicología y pedagogía. De un total de 50 fuentes iniciales, se seleccionaron 

emocional, el desarrollo de la autoestima y la formación de relaciones interpersonales en los niños. El análisis cualitativo permitió integrar 

los hallazgos y los vacíos teóricos sobre el tema abordado.
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Resultados

-

gencia emocional en los niños. La mayoría de los estudios coinciden que, el uso consistente del lenguaje afectivo fomenta en los niños la 

capacidad de regular sus emociones, particularmente, revela tres aspectos clave: el desarrollo de la autoestima, la mejora en la regulación 

emocional (autocontrol de las emociones) y la formación de relaciones interpersonales saludables.

niños. Los estudios muestran que los niños expuestos regularmente a un lenguaje positivo tienden a desarrollar una visión más positiva 

de sí mismos, mejoran su capacidad para enfrentar desafíos emocionales y sociales (Williams, 2019). Este efecto es más evidente en 

ansiedad social.

En cuanto a la regulación emocional, los estudios analizados evidencias que los niños que crecen en entornos donde predomina el len-

guaje afectivo son más capaces de reconocer y gestionar sus emociones. Esto se debe a la validación emocional constante que les 

-

personales. Los niños que experimentan un lenguaje positivo en sus interacciones diarias desarrollan una mayor empatía hacia los demás 

y tienden a establecer relaciones más saludables y cooperativas; se vuelven más propensos para interactuar con los demás en armonía 

Discusión

ampliamente investigado en estudios previos ((Bowdoin, & et al, 1992; Goleman, 1995; Alegre, 2018; Dilts, 2003; Mahony, 2007; Bisquerra, 

2010; Mendoza, 2020; Arce et al., 2023; Mejía et al., 2024). Los autores coinciden que el uso del lenguaje positivo y la validación emocional 

contribuyen al desarrollo de la autoestima, la autorregulación emocional y el desarrollo de relaciones interpersonales saludables, necesa-

-

para implementar el lenguaje afectivo. Tampoco se aborda el lenguaje afectivo en diferentes contextos culturales o a las necesidades 

particulares de los niños.

Goleman (1995); Kahneman (2011) coinciden que el uso del lenguaje afectivo mejora la inteligencia emocional al incrementar la empatía y 

un lenguaje afectivo desde una edad temprana desarrollan un vocabulario emocional más amplio, que facilita la expresión y regulación 

brecha importante que mencionan Mejía et al. Para garantizar la efectividad del enfoque, es necesario proporcionar recursos pedagógi-

cos adecuados como guías prácticas y estándares del lenguaje afectivo para que los educadores puedan aplicarlo con sus estudiantes, 

sobre todo con los niños en el nivel de educación pre-primaria y primaria. 
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-

bién juega un papel en la adquisición del vocabulario emocional y el desarrollo de las competencias socioemocionales de los niños. Sin 

embargo, pocos estudios han explorado cómo el uso del lenguaje afectivo en el hogar complementa y refuerza los esfuerzos realizados 

-

por el desarrollo de la inteligencia emocional de sus estudiantes, per se, se concibe que tienen madurez emocional; pero en la realidad no 

es cierto, porque algunos estudiantes incluso llegan a suicidarse.

Los estudios (Mendoza, 2020; Arce et al.,2023; Mejía et al.,2024) destacan la necesidad de implementar programas educativos que inte-

gren el lenguaje afectivo como una herramienta pedagógica clave para el desarrollo de la inteligencia emocional. Estos programas deben 

estar orientados a estudiantes, docentes y padres de familia, quienes necesitan formación especializada para aplicar el lenguaje afectivo 

en las aulas, en el hogar y los centros de entrenamiento. La implementación del lenguaje afectivo en las instituciones de educación debe 

convertirse en una política pública para crear ambientes armoniosos y disminuir el acoso escolar.

El lenguaje afectivo puede implementarse como políticas públicas y programas educativos a través de diversas estrategias. Por ejemplo, 

mediante un programa nacional para el lenguaje afectivo (PNLE), que capacite a padres de familia, docentes, entrenadores en técnicas 

para validar emociones y reforzar conductas positivas tanto en el lugar como en el aula. También se podrían distribuir guías prácticas para 

como “Palabras que Construyen” sensibilizarían a la comunidad sobre el impacto del lenguaje afectivo, mientras que su integración en el 

currículo escolar, a través de lecciones de desarrollo socioemocional, permitiría a los estudiantes aprender a expresar empatía y manejar 

-

del lenguaje afectivo en contextos diversos y adaptarlo a las tradiciones culturales, promoviendo ambientes armoniosos y enriquecedores 

tanto en el hogar como en la escuela.

-

tivo en el desarrollo emocional de los niños, tanto en el entorno escolar como en el familiar. Como sugieren Mejía et al. (2024) y Mendoza 

en la aplicación del lenguaje afectivo y la adquisición del vocabulario afectivo.

Conclusiones

niños que crecen en entornos donde prevalece el lenguaje afectivo tienen una mayor capacidad para desarrollar la autoestima, regular 

sus emociones y establecer relaciones interpersonales saludables. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que subrayan la im-

portancia de la validación emocional y el refuerzo positivo para fomentar competencias emocionales clave desde una edad temprana.

-

pacitación para integrarlo en sus prácticas pedagógicas. Además, de los docentes, se debe involucrar a los padres de familia, estudiantes 

y autoridades para que se fomente como política pública el uso del lenguaje afectivo en todas las instituciones de educación.
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Resumen

cuyos excedentes se destinan al autoconsumo y subsistencia. El estudio se enfoca en analizar el efecto del capital social como mecanis-

discriminatorios de los habitantes de las zonas rurales y sus necesidades productivas. Para ello se realizó una exhaustiva revisión literaria 

alternativo para los pequeños y medianos productores campesinos que pudiera impulsar el desarrollo rural en las localidades agríco-

convertirse en casos exitosos cuya clave para el desarrollo es el capital social que poseen basado en la oferta de productos crediticios 

bancos comunales denotan una marcada fortaleza basada en el capital social tanto de sus socios como de su personal administrativo, 

cuyo entramado social demuestra mayor compatibilidad con las necesidades productivas del campesino basado en relaciones sociales 

como principal pilar referencial al momento de asociarse y solicitar servicios por parte de la entidad crediticia.
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Abstract

-

the inhabitants of rural areas and their productive needs. To this end, a sound literary review was carried out through which technical 

the productive needs of the peasant based on social relations as the main reference pillar when associating and requesting services from 

the credit institution.

Keywords: 

Introducción 

A lo largo de la historia se han utilizado programas de crédito agrícola como instrumento político para mejorar la productividad agrícola 

y el bienestar de los productores campesinos (Wanzala et al., 2024). Es importante considerar que la granja familiar campesina opera de 

una forma muy diferente de un negocio o empresa agrícola, de hecho, Chayanov (1986) lo considera una de las formas más certeras de 

malinterpretarla, el verla como una empresa de índole capitalista. Una de sus mayores diferencias es que estas últimas operan con traba-

jadores contratados y buscan generar ganancias. Por su parte, la familia campesina concentra la mayor parte de sus ingresos en fuentes 

de producción agropecuaria, sin embargo, no hacen uso de personal contratado con sueldo (Williams, 2023). Su economía se encuentra 

sujeta a índices de productividad que determinan el nivel de bienestar del hogar campesino (Darrow, 2001). En las zonas rurales de la 

costa ecuatoriana se concentra la producción de cultivos de ciclo corto, mayormente cereales, frutales y hortalizas (Gouveia et al., 2023). 

por parte del Estado, el productor se ve en la necesidad de buscar créditos productivos que le permitan sostener su ejercicio agrícola y 

Sin embargo, estos no son fácilmente accesibles, por parte de la banca privada e incluso en ocasiones por parte de las entidades es-

tatales, los requisitos son complejos y lejanos de obtener para un productor campesino (Alemán & Calvache, 2018; Dávila et al., 2022; Sego-

cooperativas de ahorro y crédito, e incluso prestamistas informales (Martínez Valle, 2017).

del desarrollo rural de países latinoamericanos como Ecuador (Bebczuk, 2008). La región Costa, se caracteriza por su rica diversidad 

-

jorando la calidad de vida de los productores y contribuyendo al desarrollo local (Álvarez-Gamboa et al., 2021; Banco Central del Ecuador, 

2023). 

-

sistema del sistema económico social y solidario (Dumitru et al., 2015). Adicionalmente, es importante tener en mente que estas entidades 
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con sus socios, y sus regulaciones provienen de órganos internos, y la inscripción en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

se hace de forma voluntaria (SEPS, 2022). 

Dicha situación provee de gran espacio de maniobrabilidad a los bancos comunales, que, al no estar sujetos a complicadas regulaciones 

crediticias que muchas veces no son contempladas en la cartera de productos de la banca privada, ya sea porque no se considera la agri-

cultura a pequeña escala o porque los requisitos y tasas de interés son no asimilables para los productores (Álvarez-Gamboa et al., 2021). 

de producción o bancos comunales, pero estas se crean y subsisten en base al capital social de la comunidad campesino (Vásquez-León 

les provee de conocimientos y otros recursos (Hilkens et al., 2018; Klerkx et al., 2013; Mc Fadden & Gorman, 2016; van Rijn et al., 2012), sino 

que también fomenta procesos de co-creación y adaptación entre los productores y los desarrolladores de tecnologías (Douthwaite et 

al., 2001; Gielen et al., 2003).

En el caso particular de los bancos comunales, estos suelen ser creados por iniciativa de los productores para los productores (Kumar 

una cohesión social pre-existente entre sus integrantes, que además se fortalece cuando sus necesidades productivas comunes son 

comprendidas por el banco comunal, no como una institución crediticia, sino por una relación de amistad y compañerismos entre los 

productores y el personal del banco (Meyer, 2010; Scott, 1998).

-

laciones de una banca privada y en ocasiones estatal que resultan discriminatorios para los productores campesinos y sus necesidades 

-

inos, que se ajusta a sus necesidades productivas proveyéndoles de crédito, cultura de ahorro, capacitaciones, asesoramiento técnico y 

organización asociativa. Posteriormente, la siguiente sección se enfoca en la conjugación del capital social dentro de los bancos comu-

redes sociales, normas y valores compartidos que permiten la acción colectiva, y tiene implicaciones directas en la operación y sostenib-

conclusiones del estudio.

Metodología

El estudio presenta un artículo de revisión que recopila, analiza y sintetiza diferentes criterios e información proveniente de fuentes 

búsqueda exhaustiva en las bases de datos Scopus, Web of Science, Springer y Science Direct dentro de los cuales se hizo uso de op-

enfoque de búsqueda hacia los términos clave “crédito agrícola”, “productor campesino”, “banca comunal”, “red social” y “desarrollo rural”; 
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y para los informes y reportes de Estado se consideraron los emitidos dentro de los cinco últimos años. Los contenidos empíricos de los 

artículos fueron paralelamente analizados y respaldados con el uso de la teoría del capital social, misma que se utilizó para demostrar 

entidad que los representa.

Discusión

desempeñado un papel crucial en la Costa ecuatoriana (Mejía & Azar, 2021). Estos servicios, que incluyen créditos, ahorros y seguros, han 

permitido a los productores acceder a capital de trabajo, invertir en insumos y mejorar sus procesos productivos (Chiriboga & Wallis, 2010; 

De Olloqui & Díez, 2017).

el ámbito local y, en el sector rural, impulsar la producción agropecuaria (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2019)2019. 

-

técnica (Oleas, 2016).

En el caso de los bancos comunales en la costa ecuatoriana, han demostrado ser un actor clave en el fortalecimiento de la producción 

resultan ser actores clave para proveer 1) crédito productivo accesible a tasas de interés más bajas y con requisitos menos exigentes 

que la banca privada, permitiendo a los campesinos adquirir insumos y herramientas necesarios para desarrollar y mejorar sus cultivos 

(Segovia-Vargas et al., 2023); 2) fomentar el ahorro como hábito, lo que permite a los campesinos hacer frente a imprevistos en el ámbito 

de la agricultura (Karlan et al., 2014); 3) capacitar a los productores a través de programas de capacitación en temas relacionados con la 

de cultivos, el control de plagas y enfermedades, y la comercialización de productos agrícolas (Cabarcas, 2011)2007-2008</title></ti-

tles><dates><year>2011</year></dates><publisher>University of British Columbia</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>; y 

5) organizar a los campesinos de forma comunitaria en asociaciones y cooperativas, lo que les permite negociar mejores precios para sus 

productos y acceder a mercados más amplios (Vásquez-León et al., 2017). 

al crédito y a la capacitación. A su vez, se promueve la mejora de la calidad de los productos ya que los campesinos que acceden a los 

servicios de los bancos comunales suelen invertir en tecnologías y prácticas agrícolas que permiten mejorar la calidad de sus productos. 

los precios y los eventos climáticos extremos. Finalmente, se fortalece la seguridad alimentaria de las comunidades rurales al aumentar 

la producción agrícola y mejorar la calidad de los alimentos.
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-

valores compartidos que permiten la acción colectiva, y tiene implicaciones directas en la operación y sostenibilidad de estas iniciativas 

los préstamos) a menudo se basan en el conocimiento mutuo y la reputación. Según Putnam (1993), el capital social fomenta relaciones 

Colaboración y cohesión comunitaria 

El capital social fortalece las redes sociales que permiten a los miembros trabajar colectivamente en la gestión del banco comunal. Esto 

incluye la toma de decisiones participativa, el monitoreo mutuo y el cumplimiento de las normas acordadas. Coleman (1988) argumenta 

Empoderamiento y desarrollo de capacidades

Los bancos comunales a menudo se crean en contextos donde el acceso formal al crédito es limitado. El capital social permite aprovechar 

recursos comunitarios, como conocimientos locales y experiencias compartidas, para empoderar a los miembros. De acuerdo con Ostrom 

Sostenibilidad y resiliencia

Un fuerte capital social ayuda a los bancos comunales a resistir desafíos externos, como crisis económicas, al promover la solidaridad y el 

apoyo mutuo. Además, incentiva a los miembros a priorizar los intereses colectivos sobre los individuales, fortaleciendo la sostenibilidad 

del banco comunal a largo plazo (Grootaert & Van Bastelaer, 2002).

Conclusiones

Impacto en el Desarrollo Rural

El desarrollo rural es un proceso multidimensional que implica mejoras en los aspectos económicos, sociales y ambientales. Las mi-
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la pobreza aumentando los ingresos de los productores campesinos, contribuyendo así a reducir la desigualdad en las zonas rurales; 2) 

fomentar el emprendimiento, permitiendo a los productores iniciar o expandir sus negocios, generando nuevas oportunidades de empleo 

agrícolas sostenibles, como la agricultura orgánica y la gestión de los recursos naturales.

Potenciales factores negativos

limitaciones que deben ser abordados. Entre ellos se encuentran:

En algunos casos, los productores han adquirido deudas excesivas, lo que ha generado problemas de sobreen-

deudamiento y ha comprometido su capacidad de pago.

A pesar de los avances, aún existen segmentos de la población rural que no tienen acceso a 

Los eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, pueden afectar la capacidad de pago 
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Resumen

Un plan integral de retención de personal en una empresa agrícola como lo es RANCHO ALACOS (ALATORRE HARVEST) es fundamental 

para asegurar la estabilidad laboral y promover el desarrollo sostenible del negocio. Comienza con un análisis detallado de los factores 

subsidiado para trabajadores agrícolas, y las oportunidades claras de desarrollo profesional. En resumen, un plan efectivo de retención de 

personal en una empresa agrícola no solo busca mantener a los empleados clave a largo plazo, sino que también fortalece la estabilidad 

operativa y el éxito sostenible del negocio en un entorno competitivo y dinámico.

El problema a resolver fue disminuir la rotación de personal en el área de campo de la empresa; el objetivo general fue desarrollar el plan 

de retención de personal en la empresa RANCHO ALACOS (ALATORRE HARVEST) basado en la metodología de Idalberto Chiavenato, libro 

En esta investigación se utilizó el método de investigación de campo con análisis cuantitativo y cualitativo, donde se diseñaron cuatro 

instrumentos de investigación, se realizaron visitas de campo para observación de los procesos que realiza la empresa en su operación 

diaria, como herramientas para recopilar información se diseñaron, encuesta, entrevista, observación directa; emplearon plataformas 

como Google Forms para procesar la información, Microsoft Excel para obtener las estadísticas de la información. 

Palabras clave: Plan integral, rotación, desempeño laboral.
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Abstract 

For agricultural companies like Rancho Alacos (Alatorre Harvest), a comprehensive employee retention plan is crucial to ensure job sta-

bility and foster sustainable business growth. It should start with an in-depth analysis of factors that contribute to employee turnover, 

it also bolsters operational consistency and long-term business prosperity in a competitive, ever-changing market.

plan for RANCHO ALACOS (ALATORRE HARVEST) based on the methodology of Idalberto Chiavenato’s book, Gestión del Talento Humano, 

direct observations for data collection. Google Forms was utilized for information processing.

Keywords: Comprehensive plan, rotation, job performance

Introducción 

En este caso el proyecto de investigación realizado en la empresa “RANCHO ALACOS (ALATORRE HARVEST)” carretera a Los Planes, 

B.C.S., México, entre calle San Juan de los Planes y Venustiano Carranza, en el área de campo y cosecha. La iniciativa principal de este 

proyecto surgió ante la preocupante alta rotación de personal de la empresa. Para abordar esta situación, se implementaron diversos 

métodos de recolección de información, como encuestas, entrevistas y observación directa. Estos instrumentos nos permitieron analizar 

detalladamente el desempeño y los motivos por los cuales los trabajadores de campo abandonan sus puestos, poniendo especial énfasis 

entender las circunstancias que llevan a los empleados a tomar la decisión de dejar la empresa. Además, se llevó a cabo una entrevista 

con el director de la compañía para explorar las oportunidades disponibles para mejorar la retención de personal. Se evaluó el rendimien-

permitido desarrollar alternativas viables y estratégicas para lograr nuestro objetivo principal el cual es disminuir la rotación de personal.

La empresa RANCHO ALACOS, S DE PR DE RL (ALATORRE HARVEST), es una empresa mexicana ubicada en el pintoresco San Juan de 

los Planes, Baja California Sur, México, su matriz está ubicada en maneadero Baja California. Con una destacada trayectoria desde el 

año 2004 cuando el director ejecutivo de la empresa comenzó con la compra y venta de especias y hortalizas en Maneadero B. C. donde 

conforme transcurrieron los años fue adquiriendo conocimientos de socios que tuvo en un pasado, hasta tener la oportunidad de iniciar 

por su propia cuenta, donde nace Rancho Alacar y unos años más tarde “Rancho Alacos” la cual cuenta con una trayectoria de más de 

14 años en la exportación de especies frescas y hortalizas desde el pintoresco pueblo de Los Planes, esta empresa ha demostrado su 

compromiso con la calidad y la excelencia en la producción y comercialización de sus productos, dentro de los cuales se encuentran una 

de México al suministro de productos agrícolas de alta calidad a Estados Unidos.
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Misión

y optimizar la rentabilidad a través de nuestra diferenciación en calidad de producto, servicio y precios competitivos. 

Visión

progresivo y sostenido en el mercado.

Problemas a resolver

Disminuir la rotación de personal en el área de campo de la empresa RANCHO ALACOS (ALATORRE HARVEST) con el plan de retención de 

personal que se desarrollara con la metodología de Idalberto Chiavenato que considera que los primordiales procesos se basan en atraer 

y mantener el talento humano idóneo para cada puesto.

Objetivo general es desarrollar el plan de retención de personal en la empresa RANCHO ALACOS (ALATORRE HARVEST) basado en la 

área de campo.

afecta negativamente la producción de hortalizas, lo que repercute en su posterior exportación. El reclutamiento de personal se lleva a 

cabo a través de contratistas de mano de obra que emplean a los colaboradores. Los colaboradores al no tener sentido de pertenencia 

optan por abandonar sus empleos debido a la percepción de excesiva carga laboral. 

y satisfacer las necesidades básicas. 

el compromiso con prácticas sostenibles y de alta calidad. Este enfoque contribuye no solo a la salud de los consumidores, sino también 

a la preservación del entorno. 

Entorno la competitividad se fomenta a través de una cuidadosa selección de los productos cultivados en el rancho. Esta estrategia no 

solo busca satisfacer las demandas del mercado, sino también motivar a ranchos aledaños a mejorar la calidad de sus productos, impul-

sando así la innovación y la excelencia en la producción agrónoma de la región.

El reclutamiento interno actúa en los candidatos que trabajan dentro de la organización colaboradores para promoverlos o transferirlos a 

otras actividades más complejas o más motivadoras. El reclutamiento externo actúa en los candidatos que están en el MRH y, por tanto, 

fuera de la organización, para someterlos a su proceso de selección de personal. (Chiavenato, 2020)
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Mientras que el reclutamiento interno se enfoca en buscar competencias internas para aprovecharlas mejor, el externo se enfoca en la 

adquisición de competencias externas. El reclutamiento interno aborda a los actuales colaboradores de la organización y el externo se 

enfoca en los candidatos que están en el MRH. Uno privilegia a los trabajadores actuales para ofrecerles oportunidades mejores, mientras 

que el otro busca candidatos externos para hacerse de experiencias y habilidades que no existen en la organización en este momento. 

(Chiavenato, 2020)

El reclutamiento interno funciona por medio de la oferta de promociones (puestos más altos y, por tanto, más complejos, pero dentro de la 

misma área de actividad de la persona) y de transferencias (puestos del mismo nivel, pero que implican otras habilidades y conocimientos 

de la persona y situados en otra área de actividad de la organización). Por su lado, para funcionar bien, el reclutamiento externo debe 

El reclutamiento interno y el externo contribuyen a la formación y la continua actualización del banco de talentos que servirá de fuente 

para los reclutamientos futuros. (Chiavenato, 2020)

Metodología 

En esta investigación se utilizó el método de investigación de campo con análisis cuantitativo y cualitativo, donde se diseñaron cuatro 

instrumentos de investigación, se realizaron visitas de campo para observación de los procesos que realiza la empresa en su operación 

diaria.

Selección de participantes

Se encuestaron a 19 colaboradores, se realizaron 3 observaciones y 1 entrevista y, se entrevistó al director de la empresa.

Recopilación de datos

Para recolección de datos, se utilizó la encuesta, entrevista, observación directa; emplearon plataformas como Google Forms para proc-

esar la información, Microsoft Excel para obtener las estadísticas de la información.

Tabla1. Análisis de resultados de la evaluación del desempeño

Evaluación al Desempeño Criterio de evaluación de colaboradores

Criterio de Evaluación
Criterio de 
Evaluación

1 2 3

1
Conocimiento 
Técnico

Nivel de conocimientos y aplicación 
práctica en el trabajo. 4 5 3

2
Calidad del 
Trabajo

Grado de precisión y atención al detalle 
en la ejecución de tareas 4 4 4

Continuación de la tabla página siguiente



Revista Ciencia & Tecnología
No. 46, 01 de abril de 2025
ISSN: 1390 - 6321

Plan de retención de personal en la Empresa Rancho Alacos (Alatorre Harvest)
Vasconcellos, Gordillo, Tenelada

106

Evaluación al Desempeño Criterio de evaluación de colaboradores

Criterio de Evaluación
Criterio de 
Evaluación

1 2 3

3
Productividad

Capacidad para realizar tareas de manera 
4 4 3

4
Innovación y 

Mejora Continua
Capacidad para proponer y aplicar mejoras en 

procesos y técnicas
4 3 4

5
Conocimiento 

Técnico agronomía y aplicación práctica en el trabajo.
5 5 4

6 Trabajo en Equipo otros miembros del equipo y compartir 
conocimientos.

3 3 3

7
Cumplimiento 
de Normas y 

Procedimientos
Adherencia a las políticas de la empresa 3 5 4

8 Comunicación Capacidad para comunicarse de manera clara 
y efectiva con colegas y supervisores.

2 3 2

9 Adaptabilidad
Capacidad para adaptarse a cambios en 

el entorno de trabajo y en las condiciones 
climáticas.

5 5 5

10
Responsabilidad y 

Compromiso
Nivel de responsabilidad y compromiso con 

los objetivos de la empresa.
3 4 5

11
Manejo de 
Equipos y 

Herramientas

Competencia en el uso y mantenimiento de 
equipos y herramientas agronómicas.

5 5 5

Total puntuación 42 46 42

Promedio puntuación 3,9 4,2 3,8

Fuente: elaboración propia
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a continuación, se muestra el análisis: 

La evaluación de desempeño del colaborar 1, presenta un desempeño muy sólido con un promedio de 3.9, situándolo en la categoría de 

“Muy por encima de las expectativas”. Sus conocimientos técnicos y adaptabilidad son sus mayores fortalezas, mientras que la comuni-

equipo y a la empresa. 

La evaluación de desempeño del 2 colaborador, encargado de empaque, muestra un desempeño muy positivo con una puntuación total 

de 46 puntos sobre un máximo de 55. Esto resulta en un promedio de 4.18, lo cual indica que su rendimiento está por encima de las ex-

conocimientos. 

La evaluación de desempeño del 3 colaborador, con una puntuación promedio de 3.81 indica que está desempeñándose por encima de las 

expectativas en su rol de cosecha. Aunque hay áreas que necesitan mejoras, especialmente en comunicación, su desempeño general es 

sólido y demuestra un fuerte compromiso y adaptabilidad en su trabajo. 

La evaluación de desempeño aplicada a los colaboradores, se obtuvo que su nivel de conocimiento y la aplicación que imparte en la 

empresa es muy alto, se pudo ver que son la personas para el puesto adecuado, tomando en cuenta que son distintos puestos de trabajo, 

por lo que se considera que desempeñan correctamente sus actividades.

Consideraciones éticas

-

mación para propósitos de investigación, asegurando transparencia del proceso.

Resultados y discusión 

A continuación, se muestra en análisis de los resultados obtenidos:

Análisis FODA 

A partir de los resultados obtenidos y del análisis previamente realizado se obtuvieron los siguientes puntos (página siguiente)::
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Tabla 2. Análisis FODA

Fortalezas Oportunidades 

• Actitud positiva por parte de los trabajadores. 
• Disponibilidad de los trabajadores para adaptarse. 
• Personal joven y con disposición para recibir capac-

itación. 
• La calidad que se maneja en las especies y hortalizas es 

de la más alta. 
• Extensión adecuada del terreno para actividades 

laborales. 
• Caracterización precisa del terreno. 
• Producción de alta calidad. 
• 
• 
• Fidelización de clientes mediante prácticas internas 

• Oportunidad de ofrecer incentivos a los trabajadores. 
• Disponibilidad para ofrecer viviendas para los colab-

oradores. 
• Facilidad para apoyo económico a los trabajadores de 

campo cuando lo requieren. 
• Disposición para ofrecer capacitación y mejorar el 

rendimiento de los trabajadores. 
• Aumento en la demanda global de alimentos. 
• Participación en mercados internacionales. 
• Preferencia por productos regionales. 
• Accesibilidad tecnológica generalizada. 
• Facilidad para brindar apoyo y ayudas a los colabora-

dores.

Debilidades Amenazas 

• Falta de compromiso. 
• Bajo rendimiento al llevar a cabo sus actividades. 
• No ofrecer prestaciones de LEY. 
• Ausencia de estrategias de marketing efectivas. 
• -

dades. 
• Necesidad de capacitación del personal. 
• 

• El sedentarismo de los colaboradores para buscar 
otras oportunidades de trabajo. 

• No tener familiares cerca. 
• No tener facilidad de transporte para la familia. 
• Competitividad de empresas altamente industrial-

ización con mayor producción a costos reducidos y 
precios más bajos. 

• Impacto de plagas y enfermedades en la agricultura. 
• Aumento de fenómenos climáticos adversos debido al 

cambio climático. 

Fuente: elaboración propia

Evaluación o impacto económico, social o tecnológico.

La relación de estos aspectos permite realizar una evaluación, basándonos en el ámbito económico la empresa proporciona empleo 

directo a un número considerable de trabajadores en la región, desde piscadores, encargados hasta el personal administrativo. Esto se 

traduce en un incremento en el ingreso de las familias y, por ende, en una mejora del nivel de vida. Además, la presencia de la empresa 

puede incentivar el desarrollo de negocios complementarios, como transporte, servicios de mantenimiento, creando un efecto multipli-

cador en la economía local. 

Por otro lado, los ingresos derivados de las exportaciones permiten a la empresa reinvertir en infraestructura, tecnología y capacitación. 

-

tiva y el acceso a nuevos mercados. 
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En el ámbito social proporciona empleo estable y bien remunerado, de igual manera implementar programas de bienestar, educación y 

vivienda, lo que contribuye a una comunidad más saludable y educada, se ofrecerán programas de capacitación y desarrollo de habili-

dades para sus empleados, aumentando su empleabilidad y perspectivas de carrera a largo plazo. Esto es especialmente importante en 

regiones rurales, donde las oportunidades de formación suelen ser limitadas. 

En el ámbito tecnológico se implementarán tecnologías avanzadas en la producción, como maquinaria de primera, que pueda aumentar 

de datos facilitará la toma de decisiones informadas, optimizando los procesos de siembra, cosecha y distribución.

Conclusiones

La rotación de personal puede abordarse de varias maneras, dado a que es un tema muy relevante en varias empresas de agricultura, por 

lo que algunas de las propuestas sugeridas para la empresa serían: 

1. Mejora del ambiente laboral: esto para fomentar una cultura de trabajo positiva y un ambiente que promueva el bienestar y la satisfac-

ción de los empleados puede reducir la rotación. 

ayudar a retener talento. 

3. Desarrollo profesional a través de capacitación constante: que proporcionaran oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional 

puede aumentar la retención al demostrar un compromiso con el crecimiento personal de los empleados. 

4. Comunicación efectiva entre los colaboradores y encargados de área de sus deseos: manteniendo líneas de comunicación abierta y 

transparente puede ayudar a abordar problemas antes de que se conviertan en razones para que los empleados se vayan. 

5. Reconocimiento y recompensas a través de incentivos y agradecimiento: reconocer el buen trabajo y recompensar el desempeño 

excepcional puede aumentar la satisfacción laboral y reducir la rotación. 

6. Feedback regular: Proporcionar retroalimentación regular y constructiva puede ayudar a los empleados a mejorar y sentirse valorados 

en su puesto de trabajo. 

7. Entrenamiento y desarrollo: Invertir en programas de capacitación y desarrollo puede aumentar la retención al demostrar un compro-

miso con el crecimiento profesional de los empleados. 

8. Equilibrio trabajo-vida personal: promover un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal puede mejorar la satisfacción 

laboral y reducir el estrés, lo que a su vez puede disminuir la rotación a través de ofrecer vivienda a los colaboradores donde puedan 

compartir con sus familias sin tener que estar alejados de ellas.

Se puede apreciar claramente la importancia de comprender el pensamiento y las percepciones de los colaboradores de campo dentro 

-
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promiso y satisfacción que tienen con la empresa. Entender sus necesidades y preocupaciones es fundamental para mantener su lealtad 

y reducir la rotación de personal. 

La evaluación continua del desempeño y una comunicación efectiva entre los colaboradores y los encargados de área son prácticas 

adaptación de políticas y procedimientos para satisfacer las necesidades de los colaboradores. Ofrecer facilidades y apoyo adecuados 

En conclusión, invertir en la comprensión y el apoyo a los colaboradores de campo no solo contribuye al bienestar individual dentro de la 

organización, sino que también fortalece la estructura operativa y mejora la retención de talento. Es un enfoque estratégico que puede 

motivado que impulse el éxito organizacional.
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