


UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Judith Aular de Durán
Rectora

Clotilde Navarro 
Vicerrector Académico (E)

Marlene Primera 
Vicerrectora Administrativa (E)

Ixora Gómez 
Secretaria (E)

RED DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Luz Maritza Reyes de Suárez
Coordinadora Académica

Dayver Melean
Coordinador Estudiantil

Julio Carruyo
Líder del Proceso Científico y Humanístico

Dalia Isbelia Plata de Plata 
Líder de Procesos de Publicación y Divulgación Científica

Doris García 
Líder de Procesos de Gestión y Desarrollo

Antonio Vera
Líder del Proceso de Formación y Desarrollo de Talento Humano

Luz Maritza Reyes de Suárez
Líder de Procesos de Sustentabilidad Financiera

Kenneth Rosillón
Líder de Visibilidad y Accesibilidad de la Investigación Estudiantil

Esta revista está indizada en: RevicyhLUZ (Revistas Científicas y Humanísticas de la 
Universidad del Zulia), Directorio Latindex (Sistema Regional de Información en Línea 
para RevistasCientíficas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), AmeliCA 
(Sistema de comunicación para las revistas científicas latinoamericanas y del Sur 
Global), DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Jour-
nal Indexin), EUROPUB (Directory of Academic and Scientific Journal), LATINREV (Red 
Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanas) y LIVRE 
(Periódicos de Livre Acceso).
ISSN: 2244-7334
e-ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769
© Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Esta revista fue impresa en papel alcalino. This publication was printed on acid-free paper 
that meets the minimum requirements of the American National Standard for Information 
Sciences-Permanence for Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984.  

R
ED

IE
LU

Z



REDIELUZ
La Revista Venezolana de Investigación Estudiantil REDIELUZ. Sembrando la investigación estudian-

til, es una publicación multidisciplinaria, arbitrada e indizada, adscrita al Vicerrectorado Académico de la 

Universidad del Zulia, a través del Programa Red de Investigación Estudiantil de LUZ REDIELUZ; dirigida 

a difundir investigaciones originales e inéditas, realizadas por estudiantes de pregrado y postgrado con 
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Artículo 17, propone: crear espacios para la investigación y la innovación, democratizando el acceso a 

la información y el conocimiento, que consolida un estilo científico, tecnológico e innovador, de carácter 

transformador, diverso, creativo y profundamente dinámico.

Se presenta esta publicación con una periodicidad semestral e incluye las áreas de Ciencias Sociales y 

Humanas, Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias e Investigación Tecnológica, 

dando respuesta de esta manera a su concepción multidisciplinaria. Admite en sus publicaciones trabajos 

originales, resultados preliminares (cuya relevancia justifiquen su publicación), revisiones bibliográficas, 

estudios de casos, cartas al editor, notas técnicas y creaciones de innovación, artísticas y culturales.
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PROEMIO 
Gerencia en investigación: una oportunidad para crecer 

Actualmente, nuestras universidades ameritan 
innovación tanto en sus recursos como en la inves-
tigación, que les permitan potenciar los objetivos 
académicos y de esta forma obtener su posiciona-
miento institucional deseado. La gerencia del cono-
cimiento, es lo que permite conectar la esencia del 
ser universitario con los objetivos de la institución 
y es que ser gerente en investigación desde los 
estudios de pre-grado, se relaciona estrechamen-
te con la capacidad de aprendizaje, pensamiento 
crítico-reflexivo, liderazgo, entre otras cualidad que 
permiten desarrollar las competencias investigati-
vas que marcan la diferencia entre los estudiantes 
en términos de capacidad para el trabajo científico.

Dentro de la población estudiantil universitaria 
se desconocen los alcances que se puede tener 
dentro de su formación académica al incursionar 
en el mundo de la investigación y al mismo tiempo 
promover la gestión del conocimiento, es por ello 
que, se deben crear espacios de concertación que 
permite superar las experiencias aisladas que han 
desarticulado la formación profesional, la investiga-
ción y la acción ciudadana, con impacto significativo 
en la inserción del egresado al mercado de trabajo.

En este contexto, la REDIELUZ ha permitido el 
desarrollo de los estudiantes como gerentes de in-
vestigación. Es así como me ha brindado la oportu-
nidad de llevar la coordinación de diversos proyec-
tos con compromiso social y que además integra la 
participación activa de estudiantes investigadores 
universitarios, siendo las psicolimpiadas una mues-
tra de ello.

 Las Psicolimpiadas 2023 “Por la salud mental 
universitaria”, ha sido la segunda edición de un pro-
yecto que nace en REDIELUZ ante la necesidad de 
promover la salud mental de la población en gene-
ral, dedicada este año a atender las necesidades 
de los universitarios. En este espacio, se ha podido 
vivenciar  una serie de actividades cargadas de no 
solo contenido académico sino también de herra-
mientas prácticas de fácil aplicación que pueden 
marcar la diferencia ante situaciones de emergen-
cia en temas de salud mental. Dicho proyecto estu-

vo constituido por 20 estudiantes investigadores de 
la facultad de medicina de la Universidad del Zulia 
y la Universidad Rafael Urdaneta, más el asesora-
miento de al menos 10 profesionales en el área que 
guiaron cada actividad realizada, permitiendo un al-
cance de más de 1500 personas beneficiadas.

Este proyecto al igual que la oportunidad de 
coordinar diversos cursos, congresos y demás acti-
vidades dentro de la Red han sido pilar fundamen-
tal para mí desarrollo, como gerente de la investiga-
ción desde mi formación en pregrado, siendo ahora 
mi principal objetivo seguir formando a demás estu-
diantes con capacidad de liderazgo y con la visión 
de seguir posicionando a nuestra alma Mater como 
una de las mejores de nuestro país. 

Con respecto a la direccionalidad  del proyecto  
se atienden: componentes sustantivos que subya-
cen en el proceso gerencia de la  investigación es-
tudiantil; los cuales tienen como intención abordar 
un enfoque multidisciplinario, consciente de su co-
herencia  para alcanzar el enlace entre  saberes 
y métodos, sumando colectivos de investigación  
en diferentes disciplinas y niveles formativos, esto 
refiere un orden creciente de complejidad en el 
trabajo científico, apoyado en el intercambio de in-
formación y experiencias que amplían la visión del 
problema y el acercamiento a las respuestas que 
se demandan.

De igual manera, se incluyen: momentos que 
sistematizan la dinámica de la  investigación estu-
diantil; la  cual arman un entramado de relaciones 
con diferentes experiencias algunas cíclicas que se 
van enlazando. Esto supera el paradigma que se 
ha generalizado en el cual el trabajo de investiga-
ción se centra en el desarrollo de un conjunto de 
capítulos que en algunos casos no logran captar la 
dinámica contextual del problema, quedando estos 
conformados por teorías aisladas y métodos que no 
logran sistematizar la distancia entre el problema, 
las decisiones y la solución a tales carencias. De tal 
manera, que se incluyen siete  momentos a desa-
rrollar Esta intención permite mantener a nuestros 
egresados investigadores de pregrado en la línea 

REDIELUZ
ISSN 2244-7334 / Depósito legal pp201102ZU3769
 Vol. 13 N° 2 • Julio - Diciembre 2023: 9 - 10



10

de investigación de la facultad de la cual se formó, 
a la vez que se va construyendo una estrategia in-
ternivel académico que haga sustentable la investi-
gación estudiantil.

Univ. Dayver Melean
Estudiante de la Facultad de Medicina

Universidad del Zulia
Coordinadora Estudiantil de la REDIELUZ

ORCID: 0000-0002-2923-8077
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RESUMEN

La agroecología es la disciplina científica que 
enfoca el estudio de las actividades agropecuarias 
desde una perspectiva ecológica.  A la investiga-
ción agroecológica le interesa no solo la maximiza-
ción de la producción de un componente particular, 
sino la optimización del agroecosistema total. La 
acuicultura ecológica se relaciona con la agroeco-
logía en la medida en que ambos sistemas buscan 
la sostenibilidad y la conservación del medio am-
biente. Esta investigación tiene como propósito co-
nocer la relación entre la Epidemiología y la Agro-
ecología en Sistemas Acuícolas. La agroecología 
y la epidemiología son disciplinas que se pueden 
complementar dentro de la acuicultura, pudiendo 
ser importantes para lograr la sostenibilidad de los 
agrosistemas acuícolas.  La agroecología pretende 
hacer que la producción de rubros agropecuarios 
se realice de manera sostenible y equitativa; por 
otro lado, la epidemiología se enfoca en el estudio 
de brotes de enfermedades en poblaciones hu-
manas y animales.  De igual manera, es relevante 
promover una producción acuícola sostenible, que 
suscite la salud de los ecosistemas acuáticos y de 
las personas que dependen de ellos.

Palabras clave: Acuicultura, desarrollo sosteni-
ble, agroecología, epidemiología.

ABSTRACT

Agroecology is the scientific discipline that 
focuses the study of agricultural activities from 

an ecological perspective. Agroecological re-
search is interested not only in maximizing the 
production of a particular component, but also 
in optimizing the total agroecosystem. Organic 
aquaculture is related to agroecology to the ex-
tent that both systems seek sustainability and 
environmental conservation. The purpose of 
this research is to know the relationship be-
tween Epidemiology and Agroecology in Aqua-
culture Systems. Agroecology and epidemiolo-
gy are disciplines that can complement each 
other within aquaculture, and can be very im-
portant to achieve the sustainability of aquacul-
ture agrosystems. Agroecology aims to ensure 
that the production of agricultural items is ca-
rried out in a sustainable and equitable manner; 
On the other hand, epidemiology focuses on the 
study of disease outbreaks in human and ani-
mal populations. In the same way, it is relevant 
to promote sustainable aquaculture production, 
which promotes the health of aquatic ecosys-
tems, and the people who depend on them.

Keywords: Aquaculture, sustainable develop-
ment, agroecology, epidemiology.

Recibido: 12/05/2023 Aceptado: 28/08/2023.

INTRODUCCIÓN

La disciplina científica que enfoca el estudio de 
las actividades agropecuarias desde una perspec-
tiva ecológica se denomina Agroecología, y se de-
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fine como un marco teórico cuyo fin es analizar los 
procesos agropecuarios de manera más amplia.  El 
enfoque agroecológico considera a los ecosistemas 
agrícolas como las unidades fundamentales de es-
tudio; y en estos sistemas, los ciclos minerales, las 
transformaciones de la energía, los procesos bioló-
gicos y las relaciones socioeconómicas son inves-
tigados y analizados como un todo (Pascal, 2016).  

Desde esta perspectiva la investigación agro-
ecológica, le interesa no solo la maximización de la 
producción de un componente particular, sino la op-
timización del agroecosistema total.  Esto tiende a 
reenfocar el énfasis en la investigación agropecua-
ria más allá de las condiciones disciplinarias hacia 
interacciones complejas entre personas, cultivos, 
suelos, estanques, animales, entre otros (Altieri y 
Nicholls, 2000).

 Los sistemas acuícolas son una forma de pro-
ducción de alimentos que se ha expandido en los 
últimos años y también pueden valerse de los prin-
cipios de la agroecología. Sin embargo, la produc-
ción acuícola también puede estar asociada con 
riesgos para la salud humana y animal, como la 
transmisión de enfermedades infecciosas. Por lo 
tanto, la epidemiología puede ser una herramienta 
útil para evaluar los riesgos para la salud asociados 
con la producción acuícola y para desarrollar es-
trategias de prevención y control de enfermedades 
(OPS, 2011).  En este sentido, la integración de la 
agroecología y la epidemiología en sistemas acuí-
colas puede ser una forma de mejorar la sostenibi-
lidad y la seguridad alimentaria.

La acuicultura ecológica se relaciona con la 
agroecología en la medida en que ambos sistemas 
buscan la sostenibilidad y la conservación del me-
dio ambiente, de igual manera, la acuicultura ecoló-
gica también se relaciona con el bienestar animal y 
la calidad agroalimentaria. 

Esta investigación tiene como propósito co-
nocer la relación entre la epidemiología y la 
agroecología como pilares fundamentales para 
tomar en cuenta en sistemas acuícolas.

DESARROLLO 

Acuicultura como Medio de Desarrollo Sos-
tenible

La acuicultura es una actividad dirigida a 
producir organismos dentro del medio acuáti-
co, de igual manera, también se puede decir, 

que es el cultivo en condiciones controladas de 
especies con un ciclo biológico acuático o mari-
no (crustáceos, peces, moluscos, entre otros), 
los cuales, son fuente de proteína animal para 
el ser humano.  Esta actividad, va de la mano 
con la intervención antropogénica, con el fin de 
incrementar la producción de los organismos 
acuáticos, a través de la concentración de sus 
poblaciones, su alimentación y la protección 
dada frente a posibles depredadores y cazado-
res (OESA, 2023). 

Ahora bien, el desarrollo sostenible puede 
satisfacer las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de producción de 
las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades.(ONU, 1987)

La sostenibilidad, como concepto, es garan-
tía de ambiente adecuado y sano para toda la 
población a largo plazo, comprendiendo al me-
nos tres componentes importantes para su de-
sarrollo: la conservación de un ambiente sólido 
y vigoroso, el bienestar económico y la igual-
dad social. Estas premisas son cumplidas, en 
su cabalidad, por la acuicultura.

Desde esta perspectiva, se puede decir que, 
la acuicultura sostenible es el cultivo de orga-
nismos acuáticos con fines de consumo, a tra-
vés de medios que tienen un impacto benig-
no en el ambiente, contribuyendo con esto al 
desarrollo de las comunidades locales, gene-
rando beneficios económicos.  La acuicultura 
es un modelo complementario y alternativo a 
la pesca extractiva responsable, reduciendo la 
presión sobre los ecosistemas marinos y acuá-
ticos, permitiendo esto la recuperación de las 
especies silvestres.    

 Agroecología como Marco de Desarrollo 
Sostenible para la Acuicultura

Se sabe que la agroecología como ciencia, hace 
énfasis en aplicar técnicas y principios ecológicos 
para mejorar las interacciones que ocurren entre 
las plantas, los animales con su entorno, para ga-
rantizar la seguridad alimentaria. Dentro de la acui-
cultura, es factible aplicar la agroecología mediante 
técnicas como la acuaponía, que combina la acui-
cultura con la hidroponía, con el fin de cultivar or-
ganismos vegetales y peces dentro de un sistema 
cerrado (FAO, 2023)

La acuaponía es una técnica sostenible que utili-
za menos agua y energía, es un sistema de cultivo 



13

que combina la acuicultura (producción de organis-
mos acuáticos) y la hidroponía (cultivo de plantas 
sin suelo) en un ciclo cerrado y sostenible. En este 
tipo de agrosistemas, los desechos de los peces 
son utilizados como fertilizante natural para los or-
ganismos vegetales, los cuales, a su vez, filtran el 
agua y la devuelven libre de impurezas al medio 
acuático   diferenciándolo de los sistemas conven-
cionales dentro de la acuicultura. 

     Es importante tener en cuenta la visión de la 
agroecología, donde se integran cultivos y anima-
les en el mismo sistema, esta visión ayuda a reducir 
el uso de fertilizantes químicos, pesticidas, ya que, 
los desechos de los animales pueden ser utilizados 
como abono (lo mismo sucede en la acuaponía).  
Debe resaltar que la aplicación de técnicas de la 
agroecología en la acuicultura puede mejorar la 
sostenibilidad del sistema y reducir el impacto am-
biental (FAO, 2023b)

El Policultivo en el Contexto Acuícola

El policultivo (dentro de la acuicultura) hace re-
ferencia al cultivo de más de una especie de orga-
nismos acuáticos (peces, crustáceos, moluscos) en 
un mismo estanque o piscina.  El principio del po-
licultivo es que diferentes especies de organismos 
acuáticos poseen hábitos de alimentación compati-
bles, lo cual les permite desarrollarse en un mismo 
hábitat, sin competir por el alimento (Bocek, 2015).  

El policultivo es una manera de optimizar e in-
tensificar la acuicultura, sin el uso de alimentos cos-
tosos, ya que estos organismos también podrían 
consumir lo que se produce de manera natural en 
el medio acuático (piscina, estanque).

     No obstante, el policultivo es más complejo 
que el monocultivo, ya que requiere un suministro 
de alevines o larvas de diferentes especies, viveros 
o laboratorios de cría y un sistema de distribución 
más complicado.  Este tipo de sistemas requieren 
mayor habilidad y experiencia que el monocultivo 
(FAO, 2017) 

     La acuicultura tiene y tendrá en las próximas 
décadas un rol supremamente importante a nivel 
internacional, de proveer de proteínas de alta cali-
dad a una población mundial que crece fuertemente 
y según, las estimaciones se proyecta que habrá 2 
mil millones de personas más en el planeta para el 
año 2050. Asimismo, el principal reto en este tipo de 
cultivos es sincronizar adecuadamente los tiempos 
de siembra y cosecha de cada especie. En el caso 
de las granjas camaroneras ubicadas alrededor del 

lago de Maracaibo, se considera que la incorpora-
ción de la tilapia roja (Oreochromis spp) imagen 1, 
y de camarón blanco del pacifico (Litopenaeus van-
namei), debería generar mejoría en conversión de 
alimento, condiciones sanitarias y facturación por 
hectárea en estos predios productivos. 

Imagen 1: Oreochromis spp para análisis de labo-
ratorio, proveniente de un policultivo en una finca 

camaronera del lago de Maracaibo.

Fuente: Pascal, Vásquez, Sandrea y Yagua (2023).

Sin embargo, dentro del sistema de las fincas 
camaroneras existen poblaciones importantes y sa-
ludables en los canales de drenaje y reservorios, 
que actualmente se están siendo aprovechados, lo 
cual indica que la Tilapia nilótica, (Oreochromis ni-
loticus), se desarrolla exitosamente en ese entorno. 
(FAO, 2017; AIPAA 2022). 

 Epidemiología de organismos acuáticos y su 
conexión con la agroecología

La epidemiología de organismos acuáticos es 
una disciplina que se enfoca en el estudio de la 
distribución y agentes de enfermedades en orga-
nismos marinos y acuáticos. Si aplicamos enfoques 
ecológicos y sociales a los sistemas agropecuarios 
y acuícolas, se podría mejorar la producción de ali-
mentos y mejorar la salud de los animales de inte-
rés pecuario. En el ámbito acuícola, la agroecología 
podría mantener animales de cultivo más saluda-
bles al promocionar prácticas acuícolas sosteni-
bles, que minimicen la degradación del ambiente y 
mejoren la calidad del agua (FAO, 2018)

Desde esta perspectiva, se podría decir, que la 
acuicultura ecológica es una práctica que se enfoca 
en el bienestar animal y la preservación del ambien-
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te; el cual utiliza métodos naturales para controlar 
plagas y enfermedades de interés acuícola, dismi-
nuyendo la necesidad de utilizar agroquímicos que 
pueden ser adversos para los animales acuáticos y 
la calidad del agua (FAO, 2023b).

En este mismo orden de ideas, cuando es pro-
movida la presencia de la biodiversidad, en siste-
mas acuícolas, puede mejorar la calidad del agua, y 
reducir el riesgo de brotes epidemiológicos en pisci-
nas o estanques de organismos acuáticos.

     En el contexto de la acuicultura, la epidemio-
logía de organismos acuáticos puede ser importan-
te para prevenir y controlar enfermedades en los 
organismos cultivados.  La agroecología (en este 
marco argumental) puede desarrollar un papel fun-
damental para asegurar que las prácticas de cul-
tivo sean sostenibles, sin perjudicar el ambiente, 
teniendo en cuenta el bienestar animal.

     Una de las especies más difundidas en la 
acuicultura es el camarón blanco de cultivo (Litope-
naeus vannamei) el cual, es un crustáceo decápo-
do altamente difundido en la acuicultura. Uno de 
los aspectos de mayor importancia en referencia al 
cultivo del camarón blanco es el aspecto sanitario, 
la falta de evaluaciones clínicas frecuentes de los 
animales puede facilitar la diseminación de enfer-
medades entre las piscinas de una misma granja y 
de una granja a otra, sobre todo si se encuentran 
en una misma localidad o región.  La pérdida par-
cial o total de una población de camarones a causa 
de una enfermedad puede pasar desapercibida si 
no se realizan las debidas evaluaciones del estado 
de salud de estos crustáceos (Rojas et al. 2005).

     Existen diferentes tipos de enfermedades y 
agentes etiológicos que afectan al camarón de cul-
tivo, entre estos se tienen las enfermedades para-
sitarias (imagen 2).  Un parásito es un organismo 
que vive a expensas de otro organismo de distinta 
especie, alimentándose directamente de las sus-
tancias que este consume o elabora, pudiendo ser 
esta interacción perjudicial o no, en algunos casos 
podría causar la muerte del hospedero.  Los culti-
vos de camarones han sido afectados, en diferen-
tes maneras, por brotes de diversos patógenos, di-
chos brotes han sido causados principalmente por 
virus y bacterias, y en menor grado por hongos y 
parásitos (Varela, 2018).

Imagen 2: Protozoarios parásitos intestinales (Ne-
matopsis sp) de importancia epidemiológica en ca-

marón de cultivo (Litopenaeus vannamei).

Fuente: Pascal, Vásquez, Sandrea y Yagua (2022).

Los parásitos se pueden clasificar en endopa-
rásitos y ectoparásitos, según si habitan en el in-
terior o exterior de su hospedero.  Las principales 
parasitosis en camarones de cultivo son causadas 
por Gregarinas, epicomensales (protozoos, algas 
y bacterias filamentosas), microsporidios, haplos-
poridios, nematodos y trematodos (Morales y Cué-
llar-Anjel, 2014; Pascal et al. 2022).

      Desde la perspectiva de la agroecología, 
lo importante es aumentar la cantidad de interac-
ciones para obtener un sistema agropecuario más 
saludable 

Ecología de Agrosistemas Acuícolas (Nue-
vas propuestas de Estudio de Agroecología en 
Sistemas Acuáticos)

Ahora bien, si la ecología (como ciencia biológi-
ca) se encarga de estudiar las interacciones exis-
tentes entre los seres vivos y a la vez estudia la 
interacción con su entorno, no sería descabellado 
trasladar esos conceptos al campo acuícola.  En 
este mismo orden de ideas, y tomando la definición 
de Margalef, (1998), podemos decir que la Ecolo-
gía, también es conocida como “la biología de los 
ecosistemas”, en otras palabras, la ecología es la 
ciencia que estudia las relaciones entre los seres 
vivos y su entorno natural.  Se debe tener en cuenta 
que un ecosistema, es un sistema biológico, com-
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puesto por una comunidad de organismos vivos 
(biocenosis) y el medio físico donde se relacionan 
(biotopo). Es una unidad compuesta de organismos 
interdependientes que comparten el mismo hábitat.

     Se podría definir la “Ecología de Agrosiste-
mas Acuícolas” sería el enfoque en el estudio de los 
sistemas acuáticos de uso agropecuario (agrosiste-
mas) utilizados para la obtención de proteína ani-
mal y otros derivados, de origen acuático o marino.

     Hemos hablado sobre la orientación de la 
agroecología, como disciplina que pretende diseñar 
sistemas alimentarios sostenibles mediante el uso 
de los principios de la ecología, para el beneficio de 
las comunidades productivas.

     No obstante, en el ámbito de la acuicultura, 
la ecología de agrosistemas acuícolas, se enfoca-
ría en el estudio y pertinencia de los agrosistemas 
acuáticos.  Obviamente se tiene que incluir el estu-
dio de la biología de los organismos acuáticos de 
interés para su cultivo, tomando en cuenta los fac-
tores ambientales y epidemiológicos. Estos siste-
mas acuícolas sostenibles deben promover la bio-
diversidad y deben minimizar el impacto ambiental 
sobre los recursos naturales.

REFLEXIONES FINALES

La agroecología y la epidemiología son disci-
plinas que se pueden complementar dentro de la 
acuicultura, pudiendo ser importantes para lograr la 
sostenibilidad de los agrosistemas acuícolas.  La 
agroecología pretende hacer de la producción de 
rubros agropecuarios de manera sostenible y equi-
tativa; por otro lado, la epidemiología se enfoca en 
el estudio de brotes de enfermedades en poblacio-
nes humanas y animales.

Bajo este marco argumental, se tiene que resal-
tar, los agrosistemas alimentarios obedecen a la 
confluencia de muchos factores, entes sociales y 
actividades que hacen posible la producción, dis-
tribución y transformación de rubros agropecuarios 
de manera sostenible y saludable, que tenga en 
cuenta la salud de los ecosistemas, en este caso, 
de los agrosistemas acuáticos.

Desde este punto de vista, se nota, que la agro-
ecología y la epidemiología son disciplinas científi-
cas de suma relevancia para el manejo y desarrollo 
sostenible de los agrosistemas acuáticos.  De igual 
manera, es importante promover una producción 
acuícola sostenible, que suscite la salud de los eco-
sistemas acuáticos, y de las personas que depen-
den de ellos.
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PRESENTACIÓN

Bienvenidos a esta nueva edición de la Revista  
Venezolana de Investigación  Estudiantil REDIE-
LUZ, Sembrando la Investigación. Hoy, celebra-
mos con entusiasmo 14 años de trabajo, dedica-
ción y documentación del conocimiento, desde la 
perspectiva de la formación integral de los futuros 
profesionales. En esta trayectoria, la revista RE-
DIELUZ ha recorrido y dfundido el conocimiento 
en disferentes países, generando confianza y una 
amplia gama de saberes por su condición interdis-
ciplinaria. En esta edición, encontrarán una selec-
ción de trabajos, sometido a un proceso de arbitraje 
por pares nacionales e internacionales, esto genera 
compromiso con la sostenibilidad,  los objetivos de 
desarrollo sostenible y la globalidad del saber. Esta 
revista  incluye investigaciones científicas, sociales 
y tecnológicas, refiere igualmente, el ensayo y es-
pacio artístico cultural.

La revista REDIELUZ, refleja el talento, creati-
vidad y pasión de los estudiantes investigadores, 
quienes hoy desafían los límites del conocimiento y 
la tecnología, identificando y creando oportunidades 
para el avance del conocimiento y su utilidad social. 
En este orden, se direccionan la estructura cientí-
fica la Revista  Venezolana de Investigación Estu-
diantil REDIELUZ, Sembrando la Investigación,  en  
su Volumen  13. Número 2 (Julio- Diciembre 2023), 
en formato digital,  cuenta con 14 artículos en las 
áreas de Ciencias de la Salud,  Ciencias  Exactas,  
Naturales  y  Agropecuarias,  Ciencias  Sociales  y  
Humanas,  e  Investigación Tecnológica.

CIENCIAS DE LA SALUD

En el área de Ciencias de la Salud, los autores  
Kelly Becerra, Luisa Garcés, Liliana Rojas, John 
Zarate, Karla Canelón de la Universidad del Zulia, 
Maracaibo, Venezuela y la Universidad Minuto de 
Dios, Bogotá, Colombia, estudiaron los SÍNTOMAS 
MUSCULOESQUELÉTICOS POR ADOPCIÓN 
DE POSTURAS ESTÁTICAS INADECUADA EN 
TRANSPORTISTAS DE CARGA PESADA, con el 
fin de contribuir al mejoramiento de las condicio-
nes laborales, de seguridad, y salud en el trabajo 
de la población de trabajadores transportistas y en 
la prevención de accidentes y enfermedades profe-

sionales, manifiestando sintomatología musculoes-
quelética que al momento de la valoración médica 
es negada o enmascarada por el trabajador, y que a 
la exploración se encuentra en niveles subclínicos.

Por su parte, los investigadores Cristhian Cas-
taño, José Matute, Mercedes Vera y Armando Bai-
lon, de la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí. 
Realizaron un estudio sobre la EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSE-
GURIDAD EN LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA 
DE UN HOSPITAL DE MANABÍ, donde evidencia-
ron, que a pesar de tener un adecuado cumplimien-
to y aplicación de las normas de bioseguridad, aún 
hay deficiencias en algunos aspectos como lava-
do de manos antes de realizar procedimientos que 
tenga contacto con fluidos corporales.

De igual manera, los autores Nixon Arturo Pa-
lacios Tinitana, Mariela Lizeth Miranda Isbes de la 
Universidad Técnica de Machala, Facultad de Cien-
cias Químicas y de la Salud, estudiaron los MÉ-
TODOS DE DIAGNÓSTICO UTILIZADOS EN LA 
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA DURANTE 
EL EMBARAZO, determinando los métodos de 
diagnóstico utilizados en la enfermedad tromboem-
bólica durante el embarazo,concluyendo que el al-
goritmo YEARS, permitió descartar con seguridad 
la tromboembolia pulmonar durante el embarazo, 
por otra parte, logró evitar exposición a radiación 
de técnicas de imágenes innecesarias, como la an-
giografía pulmonar por tomografía computarizada.

Asimismo, se presenta el trabajo titulado CA-
RACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS CLÍ-
NICAS Y DE LABORATORIO DE PACIENTES VIH 
POSITIVOS CON SÍNDROME DIARREÍCO ATEN-
DIDOS EN EL HOSPITAL “DR. JOSÉ DANIEL RO-
DRÍGUEZ” GUAYAQUIL- ECUADOR, 2021-2022

CIENCIAS EXACTAS, de los autores, Betty Paz-
miño Gomez, Jennifer Rodas Pazmiño, Karen Ro-
das Pazmiño, Katherine Santistevan León, Edgar 
Rodas Neira, Luis Cagua Montaño, investigadores 
de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), La-
boratorio Clínico y Microbiológico “Pazmiño”, Hos-
pital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez, de-
terminaron las características socio demográficas 
clínicas y de laboratorio de pacientes VHI positivos 
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con síndrome diarréico atendidos en el Hospital “Dr. 
José Daniel Rodríguez”, Guayaquil, 2021-2022.

En  este  mismo  orden,  la autora Eva Domín-
guez de la Universidad del Zulia, Doctorante en 
Ciencias de la Salud. Realizaron un estudio sobre 
las CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE NEUMONÍAS EN 
PACIENTES EN CUIDADOS INTENSIVOS, deter-
minando que un 45 a 55 % presentan Sepsis, 16 a 
30 % infecciones respiratorias y de 8 a 18 % infec-
ciones de vías urinarias; lo cual, indica que existe 
una alta prevalencia de estas infecciones siendo 
éste un factor que se traduce en un resultado des-
favorable para estos pacientes en la UCI.

Seguidamente, los autores Dolores Zambrano, 
María Tapia, Elizabeth Menendez, Universidad Lai-
ca Eloy Alfaro, de Manabí. Ecuador. Facultad de 
Medicina, Escuela de Nutrición y Dietética. Univer-
sidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, analizaron 
los  EFECTO DE LA ADICIÓN DE FRIJOL, CHÍA Y 
AVENA EN LAS CARACTERÍSTICAS NUTRICIO-
NALES Y SENSORIALES DE UN PRODUCTO DE 
PANADERÍA, determinaron los efectos de la adi-
ción de frijol (Phaseolus vulgaris L), chía (Salvia 
hispánica L.), y avena (Avena sativa L) en las ca-
racterísticas nutricionales y sensoriales de un pro-
ducto de panadería (PPF), develando, un alto va-
lor nutritivo y contenido de compuestos bioactivos 
podría ser utilizado como alternativa para resolver 
problemas nutricionales y de salud que afectan a la 
población. 

Entre  tanto,  se  presenta  la  investigación  so-
bre CONSUMO DE ALIMENTOS FUNCIONALES 
CON COMPUESTOS BIOACTIVOS POR MA-
DRES LACTANTES, de los autores Nibia Novillo, 
Yasmina Barboza, Denisse Suárez, Ingrid Ordoñez, 
Universidad Estatal de Milagro. Facultad de Salud 
y Servicios Sociales, Ecuador. Universidad del Zu-
lia, Maracaibo, Venezuela. Observaron, que el nivel 
de algunos alimentos funcionales recomendados 
como frutos secos y semillas oleaginosas con com-
puestos bioactivos no es óptimo, esta deficiencia 
debe ser el principal foco para futuras intervencio-
nes nutricionales.

De igual manera, las autoras Galina González; 
Hilda Sarriego de la Universidad Laica “Eloy Alfaro 
de Manabí”, Facultad de Enfermería, Cátedra de 
Enfermería en Urgencias y Emergencias y Cátedra 
de Salud Mental y Psiquiatría. Manta-Ecuador y el 
programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas. 
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. 

La Habana-Cuba. Analizaron la PERCEPCIÓN DE 
ENFERMERÍA SOBRE LA UTILIDAD PRÁCTICA 
DE UN MODELO DE VALORACIÓN EN EL PA-
CIENTE POSOPERADO DE CIRUGÍA CARDÍA-
CA. evidenciaron la existencia de una diferencia 
significativa, en la percepción de los profesionales 
de la enfermería con relación a la utilidad del ins-
trumento, lo que permitió la aceptación de la hipó-
tesis de investigación. Permitiendo disponer de un 
modelo de valoración continuo y sistemático en las 
UCIs, el cual, contribuye a facilitar la comprensión 
y el abordaje del cuidado del usuario desde la apli-
cación en la práctica clínica del marco teórico-con-
ceptual de la disciplina de enfermería. 

Por su parte, los autores Jacqueline Maribel Go-
rozabel Alarcón, Manuelita Solorzano Hortencia , 
Carlos Josué Delgado Gorozabel, Mauricio Alexan-
der Quimiz Moreira, de la Universidad Técnica de 
Manabí y el Hospital de Especialidades de Porto 
Viejo. Realizaron un estudio sobre las ADOLES-
CENTES EMBARAZADAS DE UNA COMUNIDAD 
DE ECUADOR PRESENCIA DE HÁBITO TABÁ-
QUICO Y ALCOHÓLICO. Analizaron las caracte-
rísticas de las adolescentes embarazadas (AE) y 
la presencia del hábito tabáquico y alcohólico de 
una comunidad de Ecuador, en la cual, recomien-
dan implementar estrategias tendentes a disminuir 
el embarazo en adolescente, y el uso de drogas, 
lícitas o ilícitas, por el efecto que producen en la 
salud materno-fetal.

Seguidamente, los autores Rita Briones, Luisa 
Loor, Stefani Soledispa, médicos del Centro Hospi-
tal Verdi Ceballos Ecuador, Estudiaron el ESTADO 
NUTRICIONAL ASOCIADO AL NEURODESA-
RROLLO, el cual, analizaron, el estado nutricional 
a través de una nutrición saludable permite poten-
ciar las habilidades neuronales para un crecimiento 
equilibrado, donde determinaron determinó que la 
desnutrición es un factor de alto riesgo que afecta 
el desarrollo neurobiológico del niño.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

En  el  área  de  las  ciencias  sociales  y  huma-
na, Cristina Uzcátegui, Xiomara Arrieta y Luz Marit-
za Reyes, de la Facultad de Medicina, Universidad 
del Zulia, Maracaibo-Venezuela y la Facultad de 
Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, 
Maracaibo-Venezuela, realizaron un estudio sobre 
el DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE 
LA UNIDAD CURRICULAR ANÁLISIS INSTRU-
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MENTAL MEDIANTE RECURSOS EDUCATIVOS 
ABIERTOS, determinaron que que el uso de estos 
recursos, evaluados previamente por el docente, 
creará condiciones para que los estudiantes apren-
dan a través de la interacción con ellos, de reflexio-
nar y valorar sus potencialidades en actividades 
específicas de la asignatura y en la solución de pro-
blemas prácticos, dirigidas a contribuir al desarrollo 
de competencias y del pensamiento crítico para al-
canzar los propósitos y metas, con altos estándares 
de calidad, establecidas en el currículo.Seguida-
mente, los autores Yelitza Silva, Jorge Fuenmayor, 
Alí Ramones, Universidad Nacional Experimental 
“Rafael María Baralt” (UNERMB). Maracaibo – Ve-
nezuela. Docente – Investigador(a). Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del 
Zulia. Maracaibo – Venezuela. Realizaron un es-
tudio sobre la ÉTICA Y CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DEL ES-
TUDIANTE UNIVERSITARIO, evidenciaron que la 
ética está relacionada con la calidad del servicio 
educativo, pues, a través de la adecuada ejecu-
ción de los procesos administrativos y académicos 
dentro de las universidades, se puede garantizar la 
prestación de un servicio adecuado en el marco de 
las exigencias del entorno.

CIENCIAS EXACTAS 

En  el  área  de  las  ciencias  exactas,  natura-
les  y  agropecuarias Jinel Mendoza, Luis Lárez, 
Andreiz Paternina, Aleivi Pérez y Ricardo Silva, de 
la Unidad de Investigaciones en Microbiología Am-
biental (UIMA), Facultad Experimental de Ciencias, 
Universidad del Zulia, el Laboratorio de Ecología 
General, Facultad Experimental de Ciencias, Uni-
versidad del Zulia, Programa de floraciones algales 
nocivas (FAN), Universidad San Sebastián sede 
Patagonia, Chile y el Laboratorio de Microbiología 
Industrial y del Petróleo, Facultad Experimental de 
Ciencias, Universidad del Zulia, trabajaron en la 
EVALUACIÓN DE CALIDAD FISICOQUÍMICA DE 
AGUA POTABLE DE BOTELLÓN DISTRIBUIDA 
POR PLANTAS PROCESADORAS EN LA CIU-
DAD DE MARACAIBO, VENEZUELA, determina-
ron los parámetros fisicoquímicos en muestras de 
pozo, postratamiento y producto envasado en tres 
plantas procesadoras de agua potable de botellón 
ubicadas en Maracaibo, estado Zulia. Evidenciando 
un ligero incremento de cloruros respecto a la nor-
mativa, la calidad fisicoquímica de estas aguas es 
apta para el consumo humano. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

En el área de Innovación tecnológica, se presen-
ta  el  trabajo TIPOS DE PROYECTOS DE RECU-
PERACIÓN DE RIPIOS DE PERFORACIÓN DE 
INDUSTRIA PETROLERA,  de los investigadores 
Raúl Giménez, Adolfina Amaya, Maestrante de la 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Ma-
racaibo, Venezuela, Docente y Jefe editora de CI-
DETIU de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso 
Chacín, Maracaibo, Venezuela. Determinaron que 
los riesgos en fase de ejecución con mayor impac-
to son operacionales y ambientales, condición ne-
cesaria para la implementación de soluciones que 
establezcan factores críticos que afectan el éxito, 
definiendo estrategias y planes de acción, dado el 
promedio moderado 3.44, donde se enfoca la aten-
ción para su determinación precisa.  

Finalizo agradeciendo a Dios y la REDIELUZ, 
por permitirme presentar esta revista, ya como pro-
fesional en administración, egresado de esta ilustre 
Universidad del Zulia. Oportunidades como estas, 
consolidan el compromiso y sentido de identidad 
universitario, al ofrecer estos espacios a los jóve-
nes profesionales egresados de este programa for-
taleciendo la  excelencia  y  el  compromiso  social  
que  ha  caracterizado la revista REDIELUZ.

Lic. José Antonio Pulgar
Administrador

Red de Investigación Estudiantil 
de la Universidad del Zulia

REDIELUZ
https://orcid.org/0000-0002-6060-205X
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RESUMEN
El desarrollo de la actividad laboral bajo condi-

ciones dignas, de seguridad, salud y de garantía 
de los derechos de los trabajadores debe ser una 
prioridad en el desarrollo de las relaciones labora-
les. Se realizó este estudio para analizar los sín-
tomas musculoesqueléticos por adopción de pos-
turas estáticas inadecuadas en transportistas de 
carga pesada, a fin de contribuir al mejoramiento 
de las condiciones laborales, de seguridad, y sa-
lud en el trabajo de la población de trabajadores 
transportistas y en la prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales mediante una inves-
tigación observacional, descriptiva transversal no 
experimental en transportistas de carga pesada 
de Colombia y Venezuela con una muestra censal 
(n=36),aplicando una encuesta de variables socio-
demográfico laborales, el cuestionario nórdico de 
Kuorinka, una historia clínica ocupacional y el mé-
todo de valoración rápida de cuerpo completo; para 
caracterizar los síntomas musculoesqueléticos por 
adopción a posturas inadecuadas en transportistas 
de carga pesada. No hubo concordancia entre los 
síntomas musculoesqueléticos reportados; 61,11% 
y los trabajadores sintomáticos detectados al exa-
men médico ocupacional, 27,77%. El nivel de ries-
go fue inapreciable 72,22% según el método de va-
loración rápida de cuerpo completo, por lo que no 
es necesaria actuación. Los transportistas de carga 
pesada, manifiestan sintomatología musculoes-
quelética que al momento de la valoración médica 

es negada o enmascarada por el trabajador, y que a 
la exploración se encuentra en niveles subclínicos.

Palabras Clave: Síntomas musculoesqueléti-
cos, Trabajadores, Transporte, Salud Laboral. 

ABSTRACT

The development of labor activity under digni-
fied conditions, safety, health and the guarantee 
of workers’ rights must be a priority in the deve-
lopment of labor relations. This study was carried 
out to analyze the musculoskeletal symptoms due 
to the adoption of inappropriate static postures in 
heavy load carriers, in order to contribute to the im-
provement of working conditions, safety, and health 
at work for the population of carrier workers and in 
the prevention accidents and occupational diseases 
through an observational, descriptive, cross-sectio-
nal, non-experimental study in heavy load carriers 
from Colombia and Venezuela with a census sam-
ple (n=36), applying a survey of labor sociodemo-
graphic variables, the Kuorinka Nordic questionnai-
re, an occupational clinical history and the whole 
body rapid assessment method; to characterize 
the musculoskeletal symptoms due to inappropria-
te postures in heavy load carriers. There was no 
concordance between the reported musculoskele-
tal symptoms; 61.11% and symptomatic workers 
detected at the occupational medical examination, 
27.77%. The level of risk was negligible 72.22% ac-
cording to the full body rapid assessment method, 
so no action is necessary. Heavy load transporters 
show musculoskeletal symptoms that are denied or 
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masked by the worker at the time of the medical 
assessment, and that on examination are found at 
subclinical levels.

Keywords: Musculoskeletal symptoms, Wor-
kers, Transportation, Occupational Health.
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INTRODUCCIÓN 

En la investigación como en la vida las accio-
nes se guían por objetivos y preguntas, al decir de 
Castells: “Lo importante, no es el conocimiento sino 
la capacidad de adquirirlo, saber buscar la informa-
ción adecuada en cada caso” (Fresno, 2019).

Considerando los factores higiénicos y sus 
efectos en la salud del trabajador, el Ministerio del 
Trabajo de Colombia, a través del (Decreto 1477, 
2014), expide la “Tabla de Enfermedades Labo-
rales” el 5 de Agosto de 2014 y la “Guía Técnica 
para el Análisis de Exposición a Factores de Riesgo 
Ocupacional en el Proceso de Evaluación para la 
Calificación de Origen de la Enfermedad Profesio-
nal ” para el proceso de evaluación en la calificación 
de origen de la enfermedad, para transportistas en 
términos músculo esqueléticos se contemplan los 
Riesgos Físicos como las vibraciones, en los Psi-
cosociales, la respuesta al estrés que puede gene-
rar tensión muscular y en los Ergonómicos la ope-
ración inadecuada de los vehículos y las posturas 
inadecuadas ocasionan enfermedades del sistema 
músculo esquelético.

En los Aspectos Legales que regulan Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, La (Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 1999), cam-
bió la concepción doctrinaria del Derecho Laboral 
a partir del reconocimiento del trabajo como “Pro-
ceso Fundamental” para alcanzar los fines esen-
ciales del Estado. En la (Constitución Política de 
Colombia,1991), se elevó al carácter de “Derechos 
Fundamentales” el Derecho al Trabajo bajo condi-
ciones dignas y justas, el Derecho a la Salud y a la 
Seguridad Social con carácter obligatorio.

Según la (Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, 1999), dentro de las Ins-
tituciones que administran la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo en Venezuela se encuentran 
el “Ministerio del Poder Popular para el trabajo, 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Se-

guridad Laborales, Consejo Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo y El Ministerio del 
Poder Popular de la Salud”.

A su vez en Colombia “La Seguridad Social 
es un servicio público de carácter obligatorio 
que se prestará bajo la dirección, coordinación 
y control del Estado, en sujeción a los princi-
pios de eficiencia, universalidad y solidaridad, 
en los términos que establezca la Ley.” (Consti-
tución Política de Colombia,1991), Artículo 48; 
en consecuencia, por mandato Constitucional 
y de conformidad con la (Ley 100, 1993), se 
crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones y demás decretos 
reglamentarios, encontrándose dentro de esta, 
el “Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y 
Protección Social, Administradora de Riesgos 
Laborales ARL, Administradoras de Fondos de 
Pensión AFP y Entidades Promotoras de Salud 
EPS”. 

Es así que en Colombia existe un conjunto 
de políticas e intervenciones sectoriales y tran-
sectoriales que buscan el bienestar y protección 
de la salud de los trabajadores, en Venezuela 
se conforma el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, donde debe participar un equi-
po multidisciplinario por parte de los centros de 
trabajo, para garantizar a los trabajadores los 
derechos consagrados en la Ley Orgánica de 
Prevención Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (LOPCYMAT, 2005).

Según la (Ley 1503, 2011), se promueve la 
formación de hábitos, comportamientos y con-
ductas seguros en la vía y se dictan otras dis-
posiciones, el sector Transporte en términos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo tiene entre sus 
propósitos integrar la seguridad y la salud con 
el fin de mejorar la calidad de vida laboral, sus 
servicios, lograr una reducción de los costos 
generados por los accidentes de trabajo y las 
enfermedades de origen profesional. 

En las Condiciones de trabajo en Colombia 
las horas extras o de trabajo suplementario no 
podrán exceder las dos horas diarias y doce 
semanales (Decreto 2663,1950). En Venezue-
la el tiempo de trabajo efectivo no puede ser de 
más de 8 horas diarias ni de 44 a la semana 
(Ley Orgánica del Trabajo, 2005). En el sec-
tor transporte debido a la naturaleza del trabajo 
en ambos países se plantean Jornadas Mixtas 
con periodos de descanso donde mínimo dos 
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trabajadores se relevan, sin embargo, con-
siderando que no es un descanso efectivo al 
encontrarse dentro de la esfera laboral diaria, 
los periodos de descanso y turnos laborales se 
realizan de forma complementaria y compen-
satoria respectivamente, de allí parten los prin-
cipios asociados a la prevención.

Las Acciones de ambos países en el marco 
de prevención de la enfermedad y la promoción 
de la salud en el caso de Colombia se encuen-
tra contemplada en la (Resolución 2346, 2007), 
por la cual se regula la práctica de evaluacio-
nes médicas ocupacionales y el manejo y con-
tenido de las historias clínicas ocupacionales, 
la enfermedad músculo esquelética se basa 
en los lineamientos del (Decreto 1477, 2014), 
por el cual se expide la Tabla de Enfermeda-
des Laborales. En Venezuela los protocolos se 
encuentran establecidos por la (Comisión Ve-
nezolana de Normas Industriales COVENIN, 
1958), el modelo de atención a este riesgo se 
encuentra contemplado en la (Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo LOPCYMAT, 2005) y la vigilancia de 
estos riesgos a cargo del (Instituto Nacional de 
Prevención, Salud y Seguridad Laborales INP-
SASEL, 2023).

Se efectuó esta investigación con el objeto 
de analizar los síntomas musculoesqueléticos 
por adopción de posturas estáticas inadecua-
das en transportistas de carga pesada, para 
así contribuir con el mejoramiento de las condi-
ciones de seguridad y salud en el trabajo en el 
sector económico del transporte.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, 
transversal en una muestra censal para una empre-
sa de Transporte Terrestre de Carga en Colombia 
y Venezuela, conformada por 20 conductores en 
Colombia y 16 en Venezuela, es decir por 36 traba-
jadores como muestra total. 

Así mismo, se administró una encuesta de va-
riables sociolaborales para la Caracterización So-
ciodemográficolaboral, con la cual se obtuvo infor-
mación sobre: edad, sexo, mano dominante, peso, 
talla, horas de trabajo y tipo de contrato.

También, se aplicó un Instrumento de Caracte-
rización de Síntomas Músculo Esqueléticos para 
evaluar los síntomas por segmento corporal con 
preguntas cerradas, haciendo uso del Cuestionario 

Nórdico de Kuorinka (Kuorinka et al., 2013).
 Finalmente, se realizó una Historia Clíni-

ca Ocupacional y la aplicación del método de 
Rápida Evaluación de Cuerpo Entero “REBA” 
(Hignett y Mcatamney, 2000) por el médico ocu-
pacional de cada empresa, las cuales fueron 
suministradas para su observación y posterior-
mente devueltas para custodia del Servicio de 
Seguridad y Salud Laboral de cada Empresa.

Para el análisis estadístico de los datos, se 
establecieron proporciones y porcentajes para 
las variables categóricas y se aplicaron medi-
das de tendencia central.

La investigación se realizó bajo la orientación 
metodológica y temática del Tutor del progra-
ma de acompañamiento colaborativo en línea 
(COIL), las empresas involucradas autorizaron 
por escrito la participación, la muestra participó 
bajo consentimiento informado, lo recaudado 
se manejó bajo los principios éticos de bene-
ficencia, no maleficencia, justicia y respeto por 
las personas, garantizando la confidencialidad 
y uso netamente académico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dentro de la caracterización sociodemográfica 
de los Transportistas de Colombia y Venezuela la 
edad media fue 42 +/- 8,42 años, la Jornada Labo-
ral para Colombia es de 8 horas diarias - 48 horas 
semana / 12 horas trabajo suplementario (2) horas 
diarias; para Venezuela es de 8 diarias / 44 horas 
semanales; no se encontró presencia de comorbili-
dad ni discapacidades en los trabajadores.

Por otro lado, el tipo de contrato es indefinido 
en los dos países involucrados en el estudio (Tabla 
1).  Se encontró similitud con un estudio realizado 
en Venezuela en el que la población era 35 trans-
portistas y el rango de edades fue de 27 a 56 años 
(Fernández et al., 2012) y un estudio realizado en 
Colombia con edades comprendidas de 31 a 50 
años de edad, el conjunto de sujetos encuestados 
labora entre 6 – 10 horas y entre 4-6 días a la se-
mana (Rubio y Peñaranda, 2019). 
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Tabla 1. Caracterización sociodemográfica laboral.

VARIABLES NÚMERO %

Edad ( media: 41,66 +/- 8,42años) 
18 años – 27 años 
28 años – 37 años 
38 años – 47 años 
Mayor a 47 años

 
4 

15 
12 
5

 
11,11 
41,66 
33,33 
13,88

Sexo 
Masculino

 
36

 
100

Mano dominante 
Diestra 
Zurda

 
34 
2

 
94,44 
5,55

Peso ( media: 64 +/- 6,22kilos ± 13,3) 
50 kg - 59 kg 
60 kg - 69 kg 
70 kg - 79 kg 
Mayor a 80 kg

 
5 

12 
15 
4

 
13,88 
33,33 
41,66 
11,11

Talla ( media: 1,65 +/- 0,17metros ± 0,7) 
150 cm - 159 cm 
160 cm - 169 cm 
170 cm - 179 cm 
Mayor a 180 cm

 
2 

20 
12 
2

 
5,55 

55,55 
33,33 
5,55

Horas de Trabajo 
41 - 44 Horas Semanales 
45 - 49 Horas Semanales

 
16 
20

 
44,44 
55,55

Tipo de Contrato 
Indefinido

 
36

 
100

Fuente: Becerra, Canelón, Garcés, Rojas, Zarate (2023) 
n: 36=100%

Con respecto a la frecuencia de síntomas mus-
culoesqueléticos, se evidenció que el 61,11% de 
los trabajadores (N=22) referían síntomas en el 
cuestionario aplicado pero solo el 27,77% (N=10) 
refirieron estar sintomáticos durante la valoración 
médica (Gráfico 1); así mismo, el síntoma múscu-

lo esquelético predominante en ambos países fue 
el dolor (66,66%) seguido de la rigidez (19,44%), 
resultado similar al obtenido en  un estudio Iraní 
donde se muestra que el dolor es el síntoma carac-
terístico en trastornos músculo esqueléticos (Farid 
et al. 2023).
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Gráfico 1: Síntomas referidos en el instrumento y síntomas reportados en la valoración médica 
a transportistas.

Fuente: Becerra, Canelón, Garcés, Rojas, Zarate (2023) 
n: 36=100%

Las regiones anatómicas más afectadas por es-
tos síntomas principalmente son el cuello (15%) y 
hombro izquierdo (15%) para los trabajadores de 
Colombia (gráfico 2), en contraste con otro estudio 
realizado en el mismo país donde la prevalencia de 
los síntomas músculo esqueléticos fue mayor en la 
región lumbar (Rubio y Peñaranda, 2019). 

En Venezuela (gráfico 1) la mayor frecuencia fue 
en espalda baja (12,5%) y en menor proporción en 

la cabeza (6.25%). Al respecto, un estudio realiza-
do en Perú en 25 trabajadores, evidencio el 37.5 
% presenta síntomas la zona lumbar (Rodríguez et 
al. 2022) del mismo modo que el principal síntoma 
evidenciado en este estudio. Se obtuvieron resulta-
dos diferentes en relación a un estudio realizado en 
Venezuela donde el síntoma predominante en los 
transportistas fue con mayor ocurrencia 69% en la 
región del cuello (Fernández et al. 2012).

Gráfico 2. Síntomas experimentados por los transportistas

Fuente: Becerra, Canelón, Garcés, Rojas, Zarate (2023) 
 n: 36=100%
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En las evaluaciones médicas de ambos países, 
6 trabajadores de Colombia (16,66%) y 4 de Ve-
nezuela (11,11%) presentaron hallazgos al examen 
físico (Tabla 2) resultando el 27,77% sintomáticos 
al examen médico. 

El método de REBA para el 86,11% de los traba-
jadores arrojó como resultado buen agarre y fuerza 
de agarre con nivel de riesgo inapreciable, sin re-
comendaciones de nivel de intervención y posterior 
análisis (Tabla 3). Un estudio con resultado simi-
lar realizado en Colombia evidenció que el 89.29% 
manifestaron no tener molestias en ninguna región 
del cuerpo, evidenciando bajo riesgo en trastornos 
músculo esqueléticos para los conductores (Dulce, 
2020). En contraste, un estudio realizado en Vene-
zuela determinó un riesgo alto para factores de ries-
go asociados a posturas forzadas (Ron et al. 2022).
Tabla 2. Evaluaciones médicas de los transportistas

ITEM NUMERO %
Hallazgos Positivos al Examen 

Físico 10 27,77

Fuente: Becerra, Canelón, Garcés, Rojas, Zarate (2023). 
n: 36=100%

Tabla 3. Resultados del método reba 
en transportistas

HALLAZGOS NÚMERO %
Alteración en Agarre 5 13,88

Alteración en Fuerza de Aga-
rre 3 8,32

Riesgo y Recomendaciones 
de intervención 5 13,88

Fuente: Becerra, Canelón, Garcés, Rojas, Zarate (2023). 
n: 36=100%

De acuerdo a los hallazgos y resultados obteni-
dos en las evaluaciones médicas de ambos países 
el 72,22% presentaron un nivel de riesgo 0, mien-
tras que 6 trabajadores de Colombia (16,66%) y 4 
de Venezuela (11,11%) presentaron alteraciones al 
examen físico; por lo tanto, se considera necesario 
implementar acciones necesarias desde la preven-
ción en el Nivel de Riesgo 1, e intervenciones inme-
diatas en los niveles de Riesgo 2, 3 y 4 con el fin de 
proteger la salud e integridad de los transportistas 
y evitar accidentes o enfermedades por la actividad 
desarrollada (Tabla 4).

Tabla 4: trabajadores evaluados con nivel de riesgo e intervención según los hallazgos evaluados  
y valores arrojados en tabla 2 y 3.

Evaluaciones Puntuación Nivel Riesgo Actuación
26 1 0 Inapreciable No es necesaria actuación
1 2 o 3 1 Bajo Puede ser necesaria la actuación
2 4 a 7 2 Medio Es necesaria la actuación
4 8 a 10 3 Alto Es necesaria la actuación cuanto antes
3 11 a 15 4 Muy Alto Es necesaria la actuación de inmediato

Fuente: Becerra, Canelón, Garcés, Rojas, Zarate (2023). 
n: 36=100%

Con relación a estos hallazgos, en un estudio 
realizado en Colombia en 15 conductores de Carga 
los resultados del análisis postural según el método 
REBA, para el nivel de riesgo postural gran parte 
del grupo a estudio se encuentran en riesgo medio, 
prevaleciendo puntuaciones más altas entre 6 -7, 
esto indica que de no aplicar las medidas preven-
tivas y correctivas adecuadas se pueden generar 
desordenes músculo esqueléticos a mediano o a 
largo plazo (Pérez et al. 2019).

A diferencia de los hallazgos de esta investiga-
ción donde el 72% (N=26) presento riesgo inapre-
ciable sin necesidad de actuación. Por su parte en 

Venezuela se realizó un trabajo similar en el que se 
evidenció que los conductores de buses mecánicos 
tienen mayor riesgo de percepción de molestias 
musculoesqueléticas en el cuello con nivel de ries-
go medio y caderas o muslos con un nivel de riesgo 
alto, según el método de REBA que en el 95% de 
los casos requiere de actuación (Mendinuetaet al. 
2017) a diferencia de los hallazgos encontrados en 
el presente estudio donde solo para el 25% (N=9) 
es necesaria la actuación.

Frente a los esfuerzos de ambas naciones en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo se si-
guen presentando afecciones en los trabajadores 
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que requieren de vigilancia continua para generar 
condiciones de trabajo seguras y saludables.

CONCLUSIONES

Los transportistas de carga pesada, refieren sin-
tomatología musculoesquelética en la aplicación 
del cuestionario nórdico de Kuorinka, la cual es ne-
gada o enmascarada por el trabajador durante el 
examen médico ocupacional, y al momento de la 
exploración se encuentra en niveles subclínicos.

Para el sector económico estudiado, existen tan-
to en Venezuela como en Colombia, medidas de 
actuación de prevención o protección. 

 En ambas naciones Venezuela y Colombia la 
normatividad y las acciones preventivas se encuen-
tran encaminadas a mejorar la salud en las activi-
dades que se desempeñan en el sector transporte. 

Se determinaron a través de un equipo multidis-
ciplinario y multicultural, similitudes y diferencias 
entre dos naciones que abordan la misma proble-
mática de síntomas musculoesqueléticos en el sec-
tor transporte, enfocada a la prevención, promoción 
y restitución de salud en los trabajadores.

Los dos países abordados, comparten “más que 
una frontera”, normatividad y prácticas intersecto-
riales similares; a su vez diferencias a partir de las 
cuales se puede gestionar el conocimiento y quizá 
a futuro se logre ampliar los campos de acción.
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RESUMEN

De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la bioseguridad es un enfoque es-
tratégico e integrado para analizar y gestionar los 
riegos relevantes para la vida, la salud y el medio 
ambiente con el  objetivo de garantizar, controlar 
y evitar accidentes producidos por agentes bioló-
gicos, físicos, mecánicos y químicos. Son estable-
cidos para dar seguridad al personal, pacientes y 
usuarios. Por esta razón, el objetivo fue evaluar el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad en los 
Internos de enfermería de un hospital de la provin-
cia de Manabí. La metodología fue de tipo descripti-
va de corte transversal, con un enfoque cuantitativo 
de tipo no experimental. El estudio se enmarca en 
un paradigma positivista, de tipo cuantitativo con 
enfoque descriptivo. Se utilizó el método bibliográfi-
co, análisis, síntesis e histórico lógico. Para el pro-
cesamiento de la información se aplicó el método 
estadístico por medio del Software SPSS. V.25. 
La población estuvo constituida por 40 internos de 
enfermería del hospital objeto de estudio. El instru-
mento de recolección de la información sobre el ni-
vel de conocimiento de normas de bioseguridad fue 
una encuesta validada por juicio de expertos y ficha 
de observación adaptada de Barrios.Los resulta-
dos permitieron evidenciar que a pesar de tener un 
adecuado cumplimiento y aplicación de las normas 
de bioseguridad, aún hay deficiencias en algunos 
aspectos como lavado de manos antes de realizar 
procedimientos que tenga contacto con fluidos cor-
porales; además de una escasa capacitación sobre 
normas de bioseguridad, indicadores que eviden-
cian falta de mayor control por parte del ente encar-
gado de la seguridad laboral del hospital en hacer 
cumplir las normas de bioseguridad y el uso de los 
elementos de protección personal.

Palabras clave: Bioseguridad, riesgo, seguri-
dad laboral, internos de enfermería.

ABSTRACT

According to the World Health Organization 
(WHO), biosecurity is a strategic and integrated 
approach to analyze and manage risks relevant 
to life, health and the environment with the aim of 
guaranteeing, controlling and avoiding accidents 
caused by biological, physical, mechanical and che-
mical agents. They are established to provide secu-
rity to staff, patients and users. From the foregoing, 
the importance of this study is denoted, because it 
was carried out in a poorly studied population. The 
objective was to evaluate compliance with the Bio-
safety Standards in Nursing Interns of a Hospital 
in the province of Manabí. The methodology was 
descriptive, cross-sectional, with a non-experimen-
tal quantitative approach. The study is framed in 
a positivist paradigm, of a quantitative type with a 
descriptive approach. The bibliographic method, 
analysis, synthesis and logical history were used. 
For the information processing, the statistical me-
thod was applied by means of the SPSS Software. 
V.25.The population consisted of 40 nursing inter-
ns of the hospital under study, whose relationship 
was measured by a survey instrument validated by 
expert judgment and an observation record adap-
ted from Barrios to obtain information on the level 
of knowledge they have about biosafety standards. 
The results showed that despite having adequate 
compliance and application of biosafety standards, 
there are still deficiencies in hand washing before 
performing procedures that have contact with body 
fluids; In addition to the scant training on biosafety 
regulations, indicators that show a lack of greater 
control by the entity in charge of occupational safe-
ty of the hospital under study in enforcing biosafety 
regulations and the use of personal protection ele-
ments.

Keywords: Biosafety, risk, occupational safety, 
nursing interns.
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INTRODUCCIÓN
La aplicación inadecuada de las normas de bio-

seguridad representa en los actuales momentos un 
problema sanitario (Díaz, 2017). La bioseguridad 
como disciplina nació en la década de 1970, para 
hacer frente a los riesgos potenciales de los agen-
tes biológicos modificados por ingeniería molecular, 
es un conjunto de medidas preventivas orientadas 
a proteger la salud y seguridad de los empleados, 
pacientes y comunidades; resistiendo diferentes 
riesgos provocados por factores biológicos, físicos, 
químicos y mecánicos.(Suarez, 2013). 

Para Díaz (2017), la bioseguridad se define 
como un “método del comportamiento destinado 
a la protección de los pacientes, los trabajadores 
de la institución de salud, la comunidad y al medio 
ambiente contra los riesgos biológicos, esto com-
promete a todo el personal asistencial que labora 
en una institución sanitaria”  La bioseguridad es un 
conjunto de normas y requisitos cuya finalidad es 
asegurar, controlar, evitar los riesgos y accidentes 
causados   por factores biológicos, físicos, mecáni-
cos y químicos.

En la postura de Ramirez (2017), los problemas 
relacionados con las normas de bioseguridad apli-
cadas por los profesionales de la salud en la presta-
ción de cuidados, han atraído la atención mundial. 
Considerando que el límite entre lo accidental y lo 
evitable viola las normas mínimas de bioseguri-
dad generalmente aceptadas en la actualidad. De 
acuerdo con la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) en el año 2018, 2,78 millones de traba-
jadores mueren cada año a causa de accidentes 
y enfermedades relacionadas con el trabajo. En 
efecto, alrededor de 2,4 millones de muertes se han 
producido por enfermedades relacionadas con el 
trabajo, y algo más de 380.000 son el resultado de 
accidentes. Esta información permite constatar que 
en la actualidad el incremento de los indicadores de 
accidentalidad, ponen en evidencia insuficiencias 
en el desempeño de los sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (OIT, 2021).

Según la República del Ecuador, existen es-
tudios precedentes sobre la siniestralidad labo-
ral, evidenciando un incremento de la impor-
tancia de notificar los accidentes en el trabajo 
(Gómez y Suasnavas, 2015). Sin embargo, en 

el país, rige la Resolución 957 de la Comunidad 
Andina de Naciones |(CAN), Reglamento del 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (2005), la cual describe cómo deben 
ser verificados los sistemas de gestión de se-
guridad y salud en el trabajo de las empresas.

Cabe agregar, que tanto las Resolucio-
nes 957 como la 333 (2010), indican que los 
Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS), detallan los requisitos técnico legales 
que deben cumplir las empresas ecuatorianas 
para auditar sus sistemas de gestión con res-
pecto a la salud y seguridad en el trabajo. Por 
lo que antecede, se considera que los daños 
profesionales son una consecuencia directa de 
los riesgos laborales, es decir, es la materiali-
zación del riesgo. 

Por otro lado, según Valderrama (2010), las 
enfermedades que afectan a los trabajadores 
son de dos tipos: la enfermedad común y las 
enfermedades asociadas a la actividad del tra-
bajo o al medio laboral. Estas enfermedades 
hacen referencia a todo suceso patológico, que 
se supone fue inducido por el trabajo o por la 
exposición a los factores de riesgo. Asimismo,  
Albinagorta et al., (2005) señala que la salud 
laboral es un derecho de los trabajadores, por 
ello, se requiere que las instituciones adop-
ten políticas que favorezcan a los servidores. 
En relación a esto, las medidas preventivas 
se utilizan con el fin de evitar o disminuir los 
riesgos que pueden ocurrir en el trabajo, por 
ende, están dirigidas a proteger la salud de los 
trabajadores contra aquellas circunstancias de 
trabajo que puedan causar daños, medidas 
cuya implementación constituye una obligación 
y deber de parte de los empleadores hacia los 
empleados. 

Es evidente entonces, que las normas de bio-
seguridad son medidas de precauciones que todos 
los trabajadores de la salud deben tomar al manipu-
lar elementos que contienen sustancias peligrosas 
para la salud, como fluidos corporales (sangre, con-
taminantes, orina, plasma, entre otros.) o elemen-
tos sólidos (equipo de infusión usado, hisopos de 
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sangre, entre otros.), guantes, jeringas, bolsas de 
sangre vacías con sus respectivas agujas), estos 
elementos pueden estar contaminados y compro-
meter la integridad del personal. 

Cabe destacar, que la cantidad y las caracterís-
ticas de los desechos peligrosos y no peligrosos 
generados en enfermería del hospital objeto de es-
tudio, varían según la función de los servicios pro-
porcionados. Por tal motivo, se pretendió determi-
nar cuáles son los procedimientos que se aplican 
en el manejo de los desechos que se generan en la 
enfermería del hospital. 

Las normas de bioseguridad y los riesgos bio-
lógicos implican en primera instancia, al personal 
de enfermería de hospital objeto de estudio y como 
manejan estos desechos, tanto internos como ex-
ternos, los mismos no cuentan con una adecuado 
entrenamiento, carecen de conocimientos apropia-
dos para el manejo de los desechos, herramientas 
y equipos de protección de trabajo, los mismos que 
pueden estar expuestos al contacto directo con 
gérmenes patógenos o a través de materiales corto 
punzantes, esquirlas de vidrio, ácidos, entre otros. 
Los resultados de este estudio se proporcionarán a 
todos los usuarios que requieren de apoyo o aseso-
ramiento para la correcta aplicación de los estánda-
res de bioseguridad en la gestión de residuos.

Este estudio se realizó para documentar si el per-
sonal interno de enfermería de un hospital de Ma-
nabí cumple con los estándares de bioseguridad, 
estableciendo el compromiso con la institución para 
garantizar la seguridad de sus trabajadores. El ob-
jetivo de este estudio fue, evaluar en cumplimiento 
de las Normas de Bioseguridad en los Internos de 
Enfermería de un Hospital de la provincia de Ma-
nabí y a través de los resultados constatar el cum-
plimiento de las normas de bioseguridad  para de 
esta forma mejorar su compromiso y cumplimiento 
de acuerdo con las regulaciones de bioseguridad y 
los elementos de protección de la salud personal, 
reduciendo los riesgos, accidentes y frustraciones 
que pudieran derivarse de la no utilización de com-
ponentes de protección personal.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología fue de tipo descriptiva, de 
corte transversal, con un enfoque cuantitativo 
de tipo no experimental, debido a que se lle-
vó a cabo en un tiempo determinado, se pudo 
obtener información de forma directa para co-
rrelacionar con el efecto, contribuyendo así a 

obtener resultados confiables y realistas. Se 
utilizó el método bibliográfico, análisis, síntesis 
e histórico lógico. 

Como herramienta de investigación y reco-
lección de datos se utilizó la encuesta validada 
por un juicio de expertos, la misma que es ex-
clusiva para este estudio debido a que no se 
ha aplicado nivel de confiabilidad y la ficha de 
observación de cumplimiento de las normas de 
bioseguridad por parte del personal de enfer-
mería de un hospital de Manabí, adaptada de  
Barrios (2015),  la misma cuenta con 16 pre-
guntas tipo escala de Liker. Debido a la pande-
mia por Covid-19, se hizo uso del Google Form 
para la aplicación de los instrumentos, con los 
cuales se pudo obtener una información real 
del objeto investigado.

La población estuvo constituida por 40 internos 
de enfermería del hospital objeto de estudio. Para 
el procesamiento de la información se aplicó el 
método estadístico por medio del Software SPSS. 
V.25. Para la tabulación de los datos se aplicó el 
método estadístico, lo cual, permitió continuar con 
el análisis de datos correspondiente que orientaron 
a las respectivas conclusiones.

RESULTADOS  

La tabla 1, muestra el porcentaje de internos de 
enfermería del hospital de Manabí que cumplen 
con las normas de bioseguridad. Se observa una 
media del 75,71 % de todos los indicadores, con 
lo cual, se puede deducir que cumplen con las nor-
mas de bioseguridad; es decir, realizan el lavado de 
manos antes de atender a cada paciente y realizar 
procedimientos donde haya contacto con fluidos 
corporales. Utilizan guantes, si tiene que manipular 
algún tipo de muestra y se lavan las manos antes 
de quitarse los guantes y estos los desecha, usan 
mascarilla durante la atención directa al paciente. 
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Tabla 1. Valores promedios (%) de internos de enfermería que cumplen con las normas de bioseguridad.

# Preguntas Siempre  % Casi 
siempre  % A veces  % Casi 

nunca  % Nunca  %

1

Se lava las manos antes de 
continuar con los procedi-

mientos para el contacto con 
fluidos corporales.

6 15 25 62,5 9 22,5 0 0 0 0

2 Se lava de manos antes de 
atender al paciente. 28 70

12
30 0  0 0 0 0 0

3
Usa guantes durante cirugías 
invasivas que entren en con-
tacto con fluidos corporales.

30 75 10 25 0  0 0 0 0 0

4 Después de quitarse los 
guantes se lava las manos 32 80 8 20 0 0 0 0 0 0

5
Hace uso de mascarilla du-
rante la atención directa al 

paciente.
35 88 5 12,5 0 0 0 0 0 0

6
Desecha el material corto 

punzante en recipientes es-
peciales.

28 70 12 30 0  0 0 0 0 0

7

Después de usar agujas 
hipodérmicas, las deposita 

en un recipiente especial sin 
tener que volver a insertarlas 
en el capuchón de la aguja.

30 75 10 25 0  0 0 0 0 0

8
Si accidentalmente derrama 

sangre u otros objetos se  
cambia de ropa.

32 80 8 20 0 0 0 0 0 0

9

Si ocurren accidentes como 
salpicaduras o heridas por 

arma blanca, sigue las reco-
mendaciones de la Oficina 

de Epidemiología.

40 100 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Si manipula cualquier tipo de 
muestra, utiliza guantes. 35 88 5 12,5 0 0 0 0 0 0

11
Después de realizar cual-

quier procedimiento en el pa-
ciente, desecha los guantes.

37 93 3 7,5 0 0 0 0 0 0

12

Distingue entre un ambiente 
limpio y un ambiente conta-
minado, y utilíza adecuada-

mente en cada caso.

32 80 8 20 0  0 0 0 0 0

13 Desecha el material según el 
tipo de contaminación. 27 68 13 32,5 0 0 0 0 0 0

14

Cumple a cabalidad las me-
didas de bioseguridad sin 

discriminación para todos los 
pacientes.

31 78 9 22,5  0 0 0 0  0 0

 Fuente: Castaño, Matute, Vera, Bailon (2023) 
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Eliminan el material corto punzante en recipien-
tes especiales, luego de usar agujas hipodérmicas, 
las colocan en recipiente especial sin reinsertarlas 
en su capuchón, se cambian la ropa si fue salpica-
da accidentalmente con sangre u otros. En caso de 

accidente como salpicadura o pinchazo realizan lo 
recomendado por la Oficina de Epidemiología. Dife-
rencian ambientes limpios y contaminados, son uti-
lizados de forma adecuada en cada caso, desechan 
los materiales según el tipo de contaminación. 

Tabla 2. ¿Ha recibido capacitación en los 2 últimos años sobre normas de bioseguridad  
y riesgos biológicos?

N° Alternativas Frecuencia  %
1 Siempre 10 25
2 A veces 23 57,5
3 Nunca 7 17,5

Total 40 100

 
Fuente: Castaño, Matute, Vera, Bailon (2023)

De acuerdo a los resultados logrados con la apli-
cación de la ficha de observación, se pudo notar 
que el 57.5 % del personal de enfermería, ha recibi-

do capacitación en los 2 últimos años sobre normas 
de bioseguridad y riesgos biológicos.

 
Tabla 3.  Tipo de capacitación

N° Alternativas Frecuencia  %
1 Cursos 12 30
2 Seminarios 20 50
3 Talleres 8 20

Total 40 100

Fuente: Castaño, Matute, Vera, Bailon (2023) 

Se evidencia que el 50 % de los internos indica 
que ha recibido capacitación sobre normas de Bio-

seguridad de tipo seminario.

Tabla 4. ¿Conocimiento del rol respecto a las medidas de bioseguridad, áreas de material limpio y contami-
nados del servicio donde está actualmente?

N° Alternativas Conocimiento del rol respecto a las 
medidas de bioseguridad

%

Conocimiento de las áreas de mate-
rial limpio y contaminados del servi-

cio donde está actualmente

 %
1 Mucho 32 80 18 45

2 Poco 8 20 15 37,5

3 Muy poco 0 0 7 17,5

4 
Nada

0 0 0 0

Total 40 100

Fuente: Castaño, Matute, Vera, Bailon (2023) 
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Con los resultados de esta pregunta se pudo 
observar que, el 80 % del personal interno de un 
Hospital de Manabí, sabe cuál es su función en lo 
que respecta al cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad. Sin embargo, es necesario que la 
institución de salud capacite a su personal de ma-
nera constante para dar cumplimiento a los están-

dares de calidad en materia ambiental. El 45 % de 
la muestra, sabe cuáles son las áreas de material 
limpio y contaminado del servicio. Este indicador 
debe ser mejorado para elevar la confianza en la 
institución y esta pueda brindar un servicio acorde 
a los nuevos niveles de seguridad ambiental y de 
salud existentes.

Tabla 5. ¿Cuentan con oficina o departamento de epidemiología que se encargue del control y monitoreo 
de normas de Bioseguridad, supervisión o control de manera permanente en su servicio en relación al 

cumplimiento de estas dentro de la institución?
N°

Alternativas

Existe una oficina o departamento 
de epidemiología que se encarga 
del control y monitoreo de normas 
de Bioseguridad en la institución.

 %

Supervisión o control perma-
nente en su servicio respecto 

al cumplimiento de medidas de 
bioseguridad:

%
1 Sí 40 100 40 100
2 No 0 0 0 0

Total 40 100 40

 
Fuente: Castaño, Matute, Vera, Bailon (2023) 

El 100 % del personal interno de enfermería de 
un Hospital de Manabí, sabe que existe una oficina 
o departamento de epidemiología que se encarga 
del control y monitoreo de normas de Bioseguridad 
en su institución. Su logística y recursos deben ser 
la prioridad del interés colectivo. La muestra com-

pleta evidencia que en el Hospital de Manabí donde 
trabaja, se ha supervisado o controlado permanen-
temente el cumplimiento de las medidas de biose-
guridad. El director de área, como el más antiguo y 
el más alto nivel de experiencia, será asignado para 
dirigir y controlar esta actividad.

Tabla 6. ¿Cree usted que la importancia que se le da al manejo y cumplimiento de las medidas de biosegu-
ridad en los servicios de alto riesgo es?

N° Alternativas Frecuencia  %
1 Muy adecuada 27 67,5
2 Adecuada 13 32,5

3

Ni adecuada ni inadecuada

0 0

4 Poco adecuada 0 0
5 Nada adecuada 0 0

Total 40 100

Fuente: Castaño, Matute, Vera, Bailon (2023) 

El 67.5 % del personal de enfermería que labora 
en un Hospital de Manabí, cree que se le da mucha 
importancia al manejo y cumplimiento de las medi-
das de bioseguridad en los servicios de alto riesgo. 
La muestra que respondió negativamente debe ser 
capacitada con motivación y profesionalismo para 
que conozca con aprehensión de conocimiento y 
sus niveles técnicos aumenten a beneficio general.

DISCUSIÓN

Dando respuesta al objetivo de evaluar el 
cumplimiento de las Normas de Bioseguridad 
en los Internos de Enfermería de un Hospital 
de la provincia de Manabí, el resultado de la 
respectiva ficha de evaluación arroja como dato 
relevante que, una media del 75,71 % de todo el 
personal involucrado en este estudio, cumplen 
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con la norma de bioseguridad. Resultados que 
se contraponen con los encontrados por Jura-
do, Solís y Soria (2014), dentro del precedente 
internacional indican que una gran proporción 
de la población investigada, no cumplió con las 
medidas de bioseguridad, denotando una alta 
incidencia de accidentes laborales por punción 
y cortes percutáneos.

Uno de los indicadores que amerita atención es 
el relacionado con el lavado de manos antes de 
proceder a procedimientos que tenga contacto con 
fluidos corporales, del cual se obtuvo una respues-
ta del 62.5 %. Resultado que es contrastada con la 
investigación de Mantilla y Peñaranda (2015), para 
quienes en una investigación encontraron que la 
práctica de lavarse las manos después de realizar 
la actividad laboral fue del 100 % evidenciando que 
las trabajadoras de servicios generales cumplían 
con esta normatividad y el 75 % de los trabajadores 
técnicos de mantenimiento cumplen esta normati-
vidad. De acuerdo a Barrios (2015) se deben lavar 
las manos antes y después de los siguientes proce-
dimientos: manipular instrumentos o equipos usa-
dos   que hayan estado en contacto con superficies 
ambientales y / o pacientes, y después de quitarse 
los guantes, manipular sangre, fluidos corporales, 
secreciones, excrementos, instrumentos y materia-
les antes de contaminarse, equipo, entre otros.

El personal investigado en un 57.5 % han reci-
bido capacitaciones en los dos últimos años sobre 
bioseguridad y riesgos biológicos, todos estos en 
su mayoría de tipo seminario. Apoyando lo expues-
to se tiene a Eras (2016) quién considera que los 
riesgos biológicos ocupacionales son causados   por 
el contacto frecuente con los pacientes porque a 
menudo están en contacto con el personal de en-
fermería, y los pacientes se consideran portadores 
de posibles fuentes de infección, ante esta situa-
ción es relevante la importancia que se da a las ca-
pacitaciones dentro de un hospital. El riesgo de in-
fección o accidente se considera uno de los riesgos 
laborales más importantes para las personas que 
prestan servicios de salud. Por lo tanto, es impera-
tivo capacitar a los empleados sobre las medidas 
de bioseguridad adecuadas para proteger su salud 
física y mental (Gutiérrez et al., 2021).

Los internos de un Hospital de la provincia de 
Manabí, en un 80 % saben cuál es su función con 
relación a las medidas de bioseguridad, debido a 
que cuentan con oficina o departamento epidemio-
lógico que se encarga del control y monitoreo de 
normas de Bioseguridad en su institución, quienes 

se encargan de supervisar y controlar de forma per-
manente en su servicio respecto al cumplimiento de 
medidas de Bioseguridad en estos últimos aspec-
tos se tuvo una respuesta del 100 %. 

Solo un 45 % dice tener conocimiento del área 
de material limpio y contaminado del servicio donde 
labora actualmente. Información que es contrasta-
da con el estudio de Heredia, 2010), quién piensa 
que los principales riesgos para las personas que 
trabajan con biológicos están relacionados con el 
contacto accidental con mucosas, transdérmica o 
ingestión de materiales infecciosos. 

El 67.5 % del personal considera que se da im-
portancia al manejo y cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad en los servicios donde se exponen 
a un alto riesgo. En estudio realizado por Gómez et 
al., (2017) en 102 empresas ecuatorianas se pudo 
constatar que el 90,2 % de estas empresas dispo-
nen de un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo evaluado como insatisfactorio.

CONCLUSIÓN

Con el estudio realizado se pudo evidenciar 
que, en un Hospital de Manabí es adecuado 
el cumplimiento y aplicación de las normas de 
bioseguridad, principalmente en la disposición 
de los desechos al tratarse éstos como foco 
contaminante, lo que conlleva a posibles ries-
gos en la salud laboral que pudieran ocasionar 
a la población y al medio ambiente. 

Una de las variables que aún presenta defi-
ciencias es el lavado de manos antes de pro-
ceder a procedimientos que tenga contacto 
con fluidos corporales y el conocimiento del 
área de material limpio y contaminados, otro 
indicador importante es la escasa capacitación 
sobre normas de bioseguridad, indicadores 
que evidencian falta de mayor control por parte 
del ente encargado de la seguridad laboral del 
personal interno de un Hospital de Manabí, en 
hacer cumplir las normas de bioseguridad y el 
uso de los elementos de protección personal. 
Cabe recalcar que esta técnica de lavado de 
manos está siendo promulgada para combatir 
a la pandemia mundial de la COVID-19 como 
recurso necesario imprescindible que evita 
contagios masivos y de alto riesgo.
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RESUMEN

La enfermedad tromboembólica representa un 
riesgo significativo para las mujeres en gestación, 
situándose entre las 10 principales causas de muer-
te materna en países desarrollados. Su incidencia 
en mujeres embarazadas es aproximadamente de 
1 a 2 por cada 1,000 embarazos. El objetivo de la 
investigación fue efectuar una revisión de la litera-
tura sobre los métodos de diagnóstico utilizados 
en la enfermedad tromboembólica durante el em-
barazo. El estudio fue descriptivo, retrospectivo, se 
revisaron meta-análisis, artículos de revisión, estu-
dios observacionales, descriptivos, retrospectivos, 
opiniones de autores relacionados con los métodos 
de diagnóstico en la enfermedad tromboembólica 
durante el embarazo. El abordaje diagnóstico de la 
embolia pulmonar debe conjugar la sospecha clíni-
ca, factores de riesgos y estudios por imágenes. El 
algoritmo YEARS, permitió descartar con seguridad 
la tromboembolia pulmonar durante el embarazo, 
por otra parte, logró evitar exposición a radiación de 
técnicas de imágenes innecesarias, como la angio-
grafía pulmonar por tomografía computarizada. La 
importancia de esta investigación radica en la nece-
sidad de conocer todas las estrategias diagnósticas 
en la actualidad, que son usadas en la tromboem-
bolia pulmonar en pacientes embarazadas.

Palabras Clave: Tromboembolismo pulmonar; 
trombosis venosa profunda; embolismo pulmonar; 
embarazo; enfermedad tromboembólica venosa.

ABSTRACT

Thromboembolic disease represents a signi-
ficant risk for pregnant women, being among the 
10 leading causes of maternal death in develo-
ped countries. Its incidence in pregnant women is 
approximately 1 to 2 per 1,000 pregnancies. The 
aim of the research was to review the literature on 

the diagnostic methods used in thromboembolic 
disease during pregnancy. The study was descrip-
tive, retrospective, meta-analysis, review articles, 
observational, descriptive, retrospective studies, 
authors’ opinions related to diagnostic methods in 
thromboembolic disease during pregnancy were 
reviewed. The diagnostic approach to pulmonary 
embolism should combine clinical suspicion, risk 
factors and imaging studies. The YEARS algori-
thm made it possible to safely rule out pulmonary 
thromboembolism during pregnancy and to avoid 
exposure to radiation from unnecessary imaging 
techniques, such as computed tomography pulmo-
nary angiography. The importance of this research 
lies in the need to know all the diagnostic strategies 
currently used in pulmonary thromboembolism in 
pregnant patients.

Keywords: Pulmonary thromboembolism; deep 
vein thrombosis; pulmonary embolism; pregnancy; 
venous thromboembolic disease.
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INTRODUCCIÓN

Según el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) señala que el tromboembo-
lismo venoso (TEV), se trata de un concepto que 
se utiliza para describir la aparición de coágulos de 
sangre en las venas, una condición médica grave 
y poco diagnosticada, pero evitable, que puede re-
sultar en discapacidad y fallecimiento (CDC, 2022).

Sin embargo, (Piñar Sancho et al., 2021) define 
a la embolia pulmonar (EP) como un efecto deriva-
do de la trombosis venosa profunda, que se origi-
na principalmente en los miembros inferiores. Esta 
condición causa la obstrucción total o parcial del 
flujo sanguíneo en la circulación pulmonar, debido 
a la presencia de un coágulo.
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La enfermedad tromboembólica incluye tanto la 
trombosis venosa profunda como la embolia pulmo-
nar, con una tasa elevada de mortalidad materna 
y son consideradas un problema de salud pública 
(Bukhari et al., 2022).

Para la Sociedad Española de Medicina Interna, 
la tromboembolia pulmonar es una patología que 
se origina cuando fragmentos de un coágulo san-
guíneo se desprenden de una zona del sistema ve-
noso y se desplazan hacia las zonas pulmonares, 
lo que puede tener consecuencias mortales (Socie-
dad Española de Medicina Interna, 2023).

La enfermedad tromboembólica ocupa el tercer 
lugar en la lista de enfermedades cardiovasculares 
más frecuentes que causan muertes, después del 
infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, 
cuya incidencia poblacional varía entre 1-2 casos 
por cada 1000 habitantes (Vázquez et al., 2020; 
Vecchio et al., 2021).

Durante el embarazo, hay diversos factores que 
aumentan el riesgo de formación de trombosis y 
predisponen a la enfermedad tromboembólica. 
Estos incluyen el envejecimiento materno, la obe-
sidad, deshidratación por hiperémesis, parto por 
cesárea, la inmovilidad debido a una amenaza de 
aborto, amenaza de parto prematuro, enfermeda-
des cardíacas, antecedentes de trombosis, trombo-
filia, hemorragia antes y después del parto, antece-
dentes de preeclampsia, restricción del crecimiento 
fetal y el embarazo gemelar (Ramírez-Calderón 
et al., 2018).

En comparación con mujeres de la misma edad 
que están saludables, el riesgo de padecer enfer-
medad tromboembólica se incrementa 10 veces 
durante el embarazo y 25 veces después del parto 
(Ramírez & Torres, 2019; Sturm et al., 2023)

Este riesgo comienza a presentarse en las pri-
meras semanas de gestación y persiste hasta las 
12 semanas después del parto. Sin embargo, apro-
ximadamente el 80% de los eventos tromboembóli-
cos en el período puerperal ocurren en las primeras 
3 semanas después del parto (Pérez-Castro y Váz-
quez et al., 2019). Del total de eventos trombóti-
cos que ocurren durante el embarazo, el 80% son 
venosos y el 20% son arteriales. De los eventos 
trombóticos venosos, el 80% se presentan como 
trombosis venosa profunda y el 20% restante como 
embolia pulmonar. De estos eventos, el 50% ocu-
rren durante el embarazo y la otra mitad en el pos-
tparto (Irigoín et al., 2021). 

En Ecuador, la tromboembolia pulmonar no 
cuenta con guía de práctica clínica, por consiguien-
te, el diagnóstico de tromboembolismos en mujeres 
embarazadas es un desafío debido a la similitud de 
síntomas y resultados de pruebas complementarias 
típicas de la enfermedad con los cambios fisioló-
gicos del embarazo, lo que dificulta la evaluación 
inicial y el posterior abordaje diagnóstico adecuado 
(Muñoz Rodríguez, 2020; Ortiz Freire et al., 2023).

La información que se obtendrá serán datos 
confiables, ajustándose a los dominios del campo 
de la salud y la línea de investigación de la salud. 
Además, que la creciente incidencia de eventos 
trombóticos durante el embarazo, son una causa 
importante de enfermedad y muerte materna. Por 
lo tanto, un abordaje diagnóstico temprano de la 
tromboembolia pulmonar es esencial para reducir 
el número de complicaciones materno-fetales y 
mejorar las perspectivas de vida mediante atención 
adecuada en los centros de salud.

El presente artículo se centra en determinar los 
métodos de diagnóstico utilizados en la enferme-
dad tromboembólica pulmonar durante el embara-
zo y de esta manera, permita generar estrategias 
actuales necesarias a los profesionales de la salud 
para una atención adecuada de los pacientes.   

METODOLOGÍA  
Se realizó un estudio descriptivo, retrospecti-

vo, revisión de artículos médicos científicos. Se 
consultó en base de datos en PubMed, UptoDate, 
Cochrane, Web Of Science (WOS), Elsevier, se 
revisaron meta-análisis, artículos de revisión, estu-
dios observacionales, descriptivos, retrospectivos, 
prospectivos, opiniones de autores relacionados 
con los métodos de diagnóstico en la enfermedad 
tromboembólica durante el embarazo. Los criterios 
de inclusión se basaron en la selección de artículos 
en inglés y español, limitado desde el 2018 hasta 
el 2023, que enfocan los métodos de diagnóstico, 
enfermedad tromboembólica y mujeres embaraza-
das. Se seleccionaron un total de 33 artículos cien-
tíficos médicos, que incluyeron artículos originales, 
artículos de revisión, metaanálisis, páginas web de 
organizaciones oficiales y tesis.

Se excluyeron 73 artículos científicos, por no 
presentar información relevante para la investi-
gación. La metodología utilizada en esta revisión 
sistemática permitió la revisión de amplia variedad 
de información actualizada para identificar los mé-
todos de diagnóstico usados en la tromboembolia 
pulmonar.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Diagnóstico de la Tromboembolia pulmonar.

Una puntuación clínica alta y un umbral bajo 
para las pruebas objetivas son fundamentales 
para el diagnóstico satisfactorio de la trom-
boembolia pulmonar en las fases iniciales (Lao, 

2022). La evaluación de la probabilidad clínica 
previa a la prueba (PTP), que incluye el pun-
taje de Wells o Ginebra modificado (Tabla 1) y 
el dímero D, suele ser el primer paso de todas 
las estrategias actuales de manejo de diagnós-
tico de embolia pulmonar (Robert-Ebadi et al., 
2022).

Tabla 1. Puntaje de Ginebra modificado

Fuente: Palacios, Miranda (2023)

El estudio multicéntrico DiPEP, que se cen-
tró en el diagnóstico de embolia pulmonar du-
rante el embarazo, demostró que las estima-
ciones previas a la prueba y las herramientas 
de decisión clínica desarrolladas por expertos, 
como las puntuaciones de Wells y Ginebra, 
junto con biomarcadores como los dímeros D, 
no eran confiables para diagnosticar la embolia 
pulmonar en mujeres embarazadas. Esto des-
taca la necesidad de una evaluación cuidadosa 
y consideración adicional al diagnosticar esta 
condición en mujeres embarazadas, ya que, 
las herramientas de diagnóstico convenciona-

les pueden no ser suficientemente precisas en 
este grupo particular de pacientes (Okonofua, 
2019). 

Sin embargo, un estudio prospectivo mul-
ticéntrico realizado en Francia y Suecia entre 
2008 y 2016, que involucró a 395 mujeres em-
barazadas, utilizó la combinación de herramien-
tas de diagnóstico como la evaluación de pro-
babilidad clínica previa a la prueba, la medición 
del dímero D de alta sensibilidad, la realización 
de ultrasonografía de compresión bilateral de 
miembros inferiores (CUS) y angiografía pul-
monar por tomografía computarizada (CTPA), 
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los resultados de este estudio concluyeron que 
es posible descartar de manera segura la em-
bolia pulmonar en mujeres embarazadas (Ri-
ghini et al., 2018).

Por tal razón, el abordaje diagnóstico debe 
conjugar la sospecha clínica, factores de ries-
gos y estudios por imágenes.

Escalas de predicción clínica
Determinan la probabilidad preprueba de de-

sarrollar embolia pulmonar, bien establecidas 
en la población no embarazada, además, estas 
reglas de predicción clínica no han sido valida-
das en el embarazo. Algunos ítems de estas 
reglas de predicción, como la malignidad activa 
o la edad N≥ 65 años, son menos relevantes 
en la población gestante. La especificidad de 
los criterios de Wells puede ser menor en el 
embarazo porque la taquicardia y el edema de 
miembros inferiores son hallazgos comunes en 
el embarazo normal (Touhami et al., 2018).

No obstante, el uso exitoso de la puntuación 
modificada de Ginebra o los criterios YEARS, 
junto con la medición del dímero D y la realiza-
ción de imágenes dirigidas de TEP, ha ganado 
aceptación y puede ayudar a reducir el número 
de exploraciones innecesarias realizadas du-
rante el embarazo para descartar TEP (Gooda-
cre et al., 2019) 

La Sociedad Europea de Cirugía Vascular 
(ESVS) en su guía de práctica clínica sobre el 
tratamiento de la trombosis venosa (Kakkos 
et al., 2021) menciona que, en mujeres emba-
razadas con sospecha de trombosis venosa 
profunda, no se recomienda el uso del dímero 
D y la puntuación de Wells. Además, Junto al 
estudio observacional, DIPEP (Goodacre et al., 
2019) sugiere la misma recomendación en la 
utilización del dímero D en mujeres embaraza-
das o postparto, con sospecha de embolia pul-
monar para un diagnóstico.

Dímero D

En la población general, un nivel normal de 
dímero D en conjunto con una probabilidad 
baja o poco probable previa a la prueba puede 
descartar de forma segura la embolia pulmo-
nar. Aunque no existen rangos de referencia 
específicos ajustados para el embarazo ni un 
punto de corte único establecido, la evidencia 

científica sigue utilizando el umbral tradicional 
de 500 ng/ml (Konstantinides et al., 2019; Sa-
deghi et al., 2021).

No se recomienda usar la prueba de dímero 
D en pacientes con alta probabilidad de embo-
lia pulmonar, ya que un resultado negativo aún 
podría indicar una alta probabilidad de tener la 
enfermedad, lo que podría dar lugar a resulta-
dos falsos negativos. Además, la mayoría de 
los estudios sobre el uso de la prueba de dí-
mero D en el diagnóstico de embolia pulmonar 
no incluyeron a mujeres embarazadas, lo que 
ha generado controversia en las directrices so-
bre su uso durante el embarazo (Vázquez Her-
nández et al., 2022). La falta de una regla de 
predicción clínica validada dificulta la interpre-
tación adecuada de los resultados de la prueba 
de dímero D en mujeres embarazadas con sos-
pecha de embolia pulmonar.

Ultrasonografía de comprensión

La ecografía de compresión en combinación 
con imagen directa y Doppler de las venas ilía-
cas es la prueba de elección en el diagnóstico 
de trombosis venosa profunda de la extremi-
dad inferior en mujeres embarazadas (Duffett 
et al., 2020).

La justificación para realizar imágenes de 
las venas de las piernas en mujeres embara-
zadas con sospecha de embolia pulmonar es 
que la confirmación de trombosis venosa pro-
funda conduce al mismo manejo terapéutico 
con anticoagulación que la embolia pulmonar 
y evita la exposición a la radiación con imáge-
nes diagnósticas para embolia pulmonar. La 
ecografía no es invasiva y no conlleva riesgo 
de radiación, a diferencia de la gammagrafía 
ventilación/perfusión (V/Q) o la angiografía por 
tomografía computarizada, que se asocian a 
exposición materna y fetal a la radiación (Palm 
et al., 2020).

Radiografía de tórax

La radiografía de tórax no es sensible ni 
específica para detectar tromboembolia pul-
monar. Sin embargo, sigue siendo importante 
en la evaluación de embolia pulmonar, ya que 
puede revelar otras patologías que pueden ex-
plicar la presentación de un paciente sintomáti-
co (Kruger et al., 2019).
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La radiografía de tórax es esencial para in-
terpretar con precisión resultados anormales 
de la gammagrafía ventilación/perfusión. La ex-
posición fetal a la radiación de una radiografía 
simple de tórax es insignificante y se minimiza 
aún más con la protección abdominal (Sheen 
et al., 2018). La mayoría de las guías clínicas 
incluyen la radiografía de tórax, como la inves-
tigación de imagen inicial en el algoritmo de 
diagnóstico para embarazadas con sospecha 
de embolia pulmonar (Harris et al., 2018).

Gammagrafía Pulmonar de Ventilación-Perfu-
sión versus Angiografía Pulmonar por tomogra-
fía computarizada 

La elección de la modalidad de diagnóstico 
por imagen (gammagrafía V/Q frente a CTPA) 
en mujeres embarazadas es un reto. Los ries-
gos y beneficios de cada modalidad deben 
considerarse por separado en el contexto de 
las preferencias de la paciente, la precisión 
diagnóstica, la disponibilidad y la cantidad de 
radiación y exposición al contraste (Bellesini 
et al., 2021).

A medida que el acceso oportuno a la explo-
ración ventilación/perfusión se vuelve menos 
disponible en muchos centros, es probable que 
la angiografía pulmonar por tomografía compu-
tarizada se convierta en la modalidad diagnós-
tica de elección para la mayoría de las mujeres 
embarazadas con sospecha de embolia pul-
monar, con una especificidad media del 100% 
y una sensibilidad media del 83% (Al Oweidat 
et al., 2020).

La exposición a la radiación de la madre y el 
feto son ambos motivos de preocupación. La 
angiografía pulmonar por tomografía computa-
rizada y la gammagrafía ventilación/perfusión 
son las dos modalidades de imagen del tórax 
que se estudian a gran escala fuera del emba-
razo. Debido a su alta precisión diagnóstica y 
accesibilidad, la CTPA se ha convertido en el 
nuevo “estándar de oro” para el diagnóstico de 
la EP y es la prueba más utilizada en la práctica 
clínica (Al Oweidat et al., 2020).

Un metaanálisis reciente que comparó todos 
los datos disponibles sobre estas dos técnicas 
de imagen en mujeres embarazadas, informó 
que la radiación para ambas pruebas estaba 
muy por debajo de los umbrales asociados con 
la teratogénesis aceptado de 100 mGy (Tro-
meur et al., 2019).

Proyección actual en el diagnóstico de Trom-
boembolismo

Algoritmo de embarazo CT-PE

Aplica un algoritmo de diagnóstico basado en la 
evaluación secuencial de probabilidad pretest clí-
nica, dímero D con el punto de corte estándar de 
500 ng/mL, ultrasonografía de compresión venoso 
de miembros inferiores, independientemente de la 
presencia de síntomas o signos en las piernas, y 
la angiografía pulmonar por tomografía computari-
zada como técnica de imagen torácica de primera 
línea (Righini et al., 2018).

Estudio ARTEMIS

El estudio ARTEMIS fue un estudio prospec-
tivo a gran escala, que se llevó a cabo en va-
rios centros médicos de diferentes países. Se 
enfocó en mujeres mayores de 18 años que 
estaban embarazadas y que habían sido remi-
tidas al departamento de emergencias o a la 
sala de centro obstétrico dado a la sospecha 
de embolia pulmonar. La embolia se definió 
como la presencia o el empeoramiento de sín-
tomas como dolor torácico, disnea, hemoptisis 
o taquicardia.

Para determinar la presencia de embolia pul-
monar, se establecieron criterios específicos. 
Si ninguno de los tres criterios mencionados 
anteriormente se cumplía y el nivel del dímero 
D era inferior a 1000 ng/ml, se descartaba la 
presencia de embolia pulmonar. Sin embargo, 
si se cumplía al menos uno de los criterios y 
el nivel de dímero D era inferior a 500 ng/ml, 
también se descartaba embolia pulmonar (Van 
der Pol et al., 2019).

Algoritmo YEARS para evaluar la sospe-
cha clínica de embolia pulmonar

El objetivo fue evaluar prospectivamente 
este algoritmo de diagnóstico nuevo y simpli-
ficado para la sospecha de embolia pulmo-
nar aguda. La principal ventaja del algoritmo 
YEARS en mujeres embarazadas, fue la dis-
minución absoluta del 14% de la angiografía 
pulmonar por tomografía computarizada, en 
pacientes de todas las edades y de varios sub-
grupos relevantes (Van der Pol et al., 2019).
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     El algoritmo Years (Figura 1) se destaca la 
presencia de uno de los tres elementos que plan-
tea la escala de Wells (signos clínicos de trombosis 
venosa profunda, hemoptisis, la embolia pulmonar) 
y el punto de corte variable para el dímero D con 

base en la presencia o ausencia de dichos signos. 
Cuando Years tiene valor 0, punto de corte dímero 
D ≥ 1.000 ng/dl. No obstante, cuando Years es ≥ 1 
punto de corte D dímero ≥ 500 (Duffy et al., 2023).

Figura 1. Algoritmo YEARS para el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar en el embarazo

Fuente: Palacios y Miranda (2023)

El algoritmo YEARS adaptado al embarazo pue-
de descartar con seguridad la embolia pulmonar 
en aproximadamente un tercio de las mujeres em-
barazadas con sospecha de embolia pulmonar sin 
necesidad de imágenes radiológicas (Van der Pol 
et al., 2019).

Controversias actuales 

En la prueba de imagen de elección, la princi-
pal preocupación por el uso de cualquier prueba de 
diagnóstico es el riesgo de exposición a la radiación 
de la madre y el feto.

Mientras que, la exposición fetal parece estar en 
el mismo rango con ambas pruebas, angiografía 
pulmonar por tomografía computarizada, es más 
radiante para los senos de la madre. 

A pesar de estas limitaciones, los riesgos aso-
ciados con la exposición a la radiación tanto de la 
angiografía pulmonar por tomografía computariza-
da como de la exploración ventilación/perfusión, 
son menores que el riesgo de pasar por alto una 
embolia pulmonar o de exponer indebidamente a 
una mujer embarazada a un tratamiento anticoagu-
lante. 

CONCLUSIONES

     La tromboembolia pulmonar es una de las prin-
cipales causas de mortalidad materna y es esencial 
una investigación de alta calidad en el diagnóstico 
de esta afección tratable. Las actuales investigacio-
nes se ven limitadas por la falta de pruebas directas 
de estudios que incluyan a mujeres embarazadas.
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La prueba del dímero D podría ser útil para 
evitar la obtención de imágenes por radiación 
en mujeres embarazadas consideradas de 
bajo riesgo de PE. Por el contrario, un dímero 
D negativo no puede considerarse suficiente-
mente seguro para descartar la embolia pulmo-
nar cuando los médicos estiman que la EP es 
el diagnóstico más probable.

La tromboembolia pulmonar puede descar-
tarse con seguridad mediante el algoritmo de 
diagnóstico YEARS adaptado al embarazo en 
todos los trimestres del embarazo. Adicional-
mente, evita la realización de técnicas de imá-
genes adicionales como angiografía pulmonar 
por tomografía computarizada y gammagrafía 
ventilación/perfusión.

Con más investigación, desarrollo y valida-
ción de algoritmos de diagnóstico específicos 
para el embarazo, es de esperar que se pro-
duzca una mejora en la calidad de vida de las 
mujeres embarazadas, junto a una mejora en 
el cuidado de pacientes embarazadas con sos-
pecha de embolia pulmonar.
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RESUMEN

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH), ata-
ca a las células del sistema inmune específicamen-
te los linfocitos CD4+ alterando y disminuyendo la 
capacidad inmunológica convirtiéndose en presa 
fácil de las diferentes infecciones oportunistas o de 
cánceres relacionados con el virus. El objetivo fue 
determinar las características socio demográficas 
clínicas y de laboratorio de pacientes VHI positivos 
con síndrome diarreico atendidos en el Hospital “Dr. 
José Daniel Rodríguez”, Guayaquil, 2021-2022. Se 
analizaron 87 pacientes, se tomaron los antece-
dentes en una ficha de recolección de datos y se 
analizaron en Excel, modelo estadístico SSPS. Los 
resultados en relación al sexo evidencian mayor 
concentración en varones 68 (78.2 %) y mujeres 
19 (21.8%); el rango de edades de mayor afluen-
cia está entre 27 hasta 45 años; en cuanto al nivel 
de educación la mayoría tienen educación primaria 
54 (62.1%), 28 (32.2%) educación secundaria edu-
cación y 5 (5.7%) educación superior; en relación 
con el estado civil 9 (10.3%) viven en unión libre, 2 
(2.3%) viudos y 1 (1.14%) divorciados, lo que indi-
ca que la mayoría de los individuos de la muestra 
no tienen pareja; el 100% de participantes son de 
raza mestiza y de bajos recursos económicos. La 
mayoría de los participantes 82 (94.3%) tienen dia-
rrea crónica y 5 pacientes (5.7%)  diarrea aguda, 
en relación con el tipo de adherencia al tratamiento 

antirretroviral 47 (54%) abandonan, 19 (21.8%) tie-
nen adherencia continua y 21 (24.1%) inician tra-
tamiento, el recuento de los niveles de linfocitos T 
CD4+ de los pacientes VIH positivos 77 (88.51%) 
presentan un recuento hasta 500 células x ml3, y 11 
(11.49%.) tienen un recuento mayor a 500 células x 
ml3 , se detecta carga viral en pacientes VIH positi-
vo 87 (100%) significando que están en capacidad 
de trasmitir el virus.

Palabras Clave: VIH positivos, Nivel de educa-
ción, Tratamiento antirretroviral, Linfocitos T CD4+, 
Carga viral.

ABSTRACT

The human immunodeficiency virus (HIV) at-
tacks the cells of the immune system, specifically 
CD4´lynphocytes, altering and decreasing the im-
munological capacity to becoming easy prey for 
different opportunistic infections or cancers related 
to the virus. The objective was to determine the so-
ciodemographic, clinical and laboratory characteris-
tics of HIV positive patients with diarrheal syndrome 
treated at the Hospital “Dr. José Daniel Rodríguez” 
de Guayaquil, 2021-2022.For this investigation 87 
patients were analyzed, their history was taken on 
a data collection sheet and were analyzed by Excel 
and SSPS statistical software. The results related 
to the sex show a higher concentration in men 68 
(78.2%) and women 19 (21.8%); the age range of 
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greatest influx is between 27 to 45 years; Regar-
ding the level of education, the majority have pri-
mary education 54 (62.1%), 28 (32.2%) secondary 
education and 5 (5.7%) higher education; Related 
to marital status, 9 (10.3%) live in a free union, 2 
(2.3%) widowed and 1 (1.14%) divorced, which in-
dicates that most of the individuals in the sample 
do not have a partner; 100% of the participants are 
half-caste and low economic resources. Most of the 
participants 82 (94.3%) have chronic diarrhea and 
5 patients (5.7%) have acute diarrhea, related to 
the type of adherence to antiretroviral treatment 47 
(54%) drop out, 19 (21.8%) have continuous adhe-
rence and 21 (24.1%) start treatment, the count of 
CD4+ T lymphocyte levels of HIV-positive patients 
77 (88.51%) have a count of up to 500 cells x ml3, 
and 11 (11.49%) have a count greater than 500 
cells x ml3, viral load is detected in 87 HIV positive 
patients (100%), its mean that they are capable of 
transmitting the virus.

Keywords: HIV positive, Education level, Antire-
troviral treatment, CD4+ T lymphocytes, Viral load

Recibido: 9/03/2023 Aprobado 30/04/2023.

 
INTRODUCCIÓN

Los microsporidios son microorganismos opor-
tunistas emergentes que afectan a los pacientes in-
munodeprimidos causando síndrome diarreíco ini-
cialmente fueron identificados como protozoos pero 
actualmente se encuentran reclasificados como 
hongos, son eucariotas, parásitos intracelulares 
obligados sin mitocondrias que atacan a vertebra-
dos e invertebrados, se identificó por primera vez 
en gusanos de seda por Naegely en 1.857. (Noda 
et al., 2013)(Liu et al., 2017)

Hasta el momento se han descrito más de 143 
géneros y 1.200 especies de Microsporidios, que 
infectan a animales vertebrados e invertebrados de 
las cuales hay al menos 15 especies que afectan 
a humanos(Communicable Disease Center, 2021).

Enterocytozoon bieneusi fue la primera es-
pecie identificada en Haití en el año 1985 en 
pacientes VIH - SIDA con diarrea acuosa, des-
de entonces es el más común de los Microspo-
ridios e infecta al 90%. Posteriormente se iden-
tifica a Septata intestinalis que en la actualidad 
está clasificado en el género Encephalytozoon, 
siendo la segunda especie causante de dia-
rreas diseminadas. (Galván et al., 2008).

 Posteriormente se observó en muestras 
de cerdo, animales, salvajes, domésticos y de 
granja, así como en aguas superficiales, de-
tectándose en 236 especies de animales, Se 
considera que la transmisión zoonótica es la 
principal fuente de infección y puede ocurrir 
por contacto directo con animales, con sanea-
miento inadecuado, o indirectamente por la in-
gestión de agua o alimentos contaminados con 
estos microrganismos. (Kwon et al., 2021)

Este hongo infecta y se desarrolla dentro de 
los macrófagos intestinales, propagándose la 
infección desde el intestino a otros órganos, 
posiblemente responsable de infecciones ocu-
lares y hepáticas. (de Moura et al., 2019) (Di-
dier & Weiss, 2006). La vía de trasmisión es 
fecal-oral, oral-oral, inhalación de aerosoles, 
agua y alimentos contaminados, contacto di-
recto con piel u ojos lesionados y transmisión 
sexual. (Halánová et al., 2019).

Se han notificado casos de Microsporidios 
a nivel mundial que fluctúan entre el 3.5% al 
50% de casos, en Alemania, Argentina, Aus-
tralia, Botswana, Brasil, Canadá, España, los 
Estados Unidos de América, Francia, India, Ita-
lia, Japón, Nueva Zelandia, los Países Bajos, 
el Reino Unido, la República Checa, Sri Lanka, 
Suecia, Suiza, Tailandia, Uganda, Zambia, Ve-
nezuela, Colombia, Ecuador. (Chacin-Bonilla 
et al., 2006) (Pazmiño et al., 2013) (Bedoya 
et al., 2008) (OMS/OPS, 2003)

El diagnóstico de laboratorio para Micros-
poridios requiere perseverancia, porque las 
esporas son tan pequeñas que resulta difícil 
su identificación. En la actualidad se procesan 
muestras de tejidos, heces, 84 fluidos corpora-
les, escarificada corneal y posteriormente por 
microscopía se observan las esporas. Existen 
diferentes métodos para identificar Micros-
poridios como Tinción de Gram Chromotropo 
rápido, Tricrómica modificada de Weber y Tri-
crómico de Rayan de alta sensibilidad y espe-
cificidad, el método de inmunofluorescencia, 
Microscopía de Barrido, Microscopía de trans-
misión. (Acha & Szyfres, 2001) (Winn et al., 
2008)

 Enterocytozoon bieneusi Es el más signifi-
cativo de todos, produce patologías en el hom-
bre se identificó por primera vez por Deportes 
en 1985 en pacientes con VHI-SIDA. Las es-
poras de este microorganismo son capaces 
de infectar a diferentes hospedadores desde 
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protistas a mamíferos incluido el hombre, se 
ubica en los enterocitos del intestino delgado, 
causando un síndrome diarreíco crónico o en-
fermedad biliar en pacientes inmunodeficientes 
se ha encontrado en el epitelio nasal, bronquial, 
y traqueal. La espora es de forma ovalada con 
capacidad infectante y puede permanecer por 
largo tiempo en el medio ambiente ingresa al 
huésped e inyecta en el citoplasma su esporo-
plasma adhiriéndose a los tejidos, su tamaño 
es de 2 a 4 micras, tiene una exospora proteí-
nica electro densa y una endospora quitinosa 
y electro lúcido confiriéndole resistencia a los 
factores ambientales, tiene además un esporo-
plasto uni o binuclear, el cual, es inyectado a la 
célula huésped a través del filamento polar que 
posee de 5 a 7 espiras, dispuestas en doble 
hilera y se lo identifica dentro de los enterocitos 
de la pared del intestino del hombre. (Romero 
Cabello, 2018)(Moncada & Pérez, 1998) (Han 
et al., 2020) 

La Encephalytozoon intestinalis, es la se-
gunda especie que ocasiona diarrea, afectan-
do principalmente a pacientes inmunodeprimi-
dos con VIH-SIDA, además, puede ocasionar 
una enteritis severa, presenta mala absorción 
e infecciones generalizadas. Denominado an-
teriormente como Septata intestinalis y recla-
sificado como Encephalytozoon intestinalis en 
base a los estudios genéticos e inmunológicos, 
sus células se caracterizan por tener de uno a 
cuatro núcleos, se desarrollan en el enterocito 
dentro de una vacuola parasitófora, separado 
por dos septos en estado esporogónica, las es-
poras miden de 1.2 a 2 micras y el filamento 
polar presenta de 4 a 7 vueltas. Este género 
infecta las células epiteliales, endoteliales, cé-
lulas presentadoras de antígenos como las cé-
lulas dendríticas y de Langerhans, macrófagos 
del intestino. Fibroblastos, en el hígado infecta 
las células de Kupffer, y se disemina a los ri-
ñones ocasionado una nefritis túbulo intersticial 
que se presenta con dolor de espalda, disuria 
y hematuria, puede diseminarse al epitelio del 
tracto respiratorio causante de infecciones ocu-
lares. (Romero Cabello, 2018)(Murray et al., 
2021) 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es un estudio de tipo 
descriptivo, prospectivo y correlacional no experi-
mental y observacional, de diseño transversal, el 
muestreo aplicado fue censal con el total de Pa-
cientes VIH/POSITIVO con diarreas que fueron 
atendidos en el Hospital de Infectología José Daniel 
Rodríguez en Guayaquil desde abril 2021 a marzo 
2022, se  generó un formato para la recolección de 
datos, tomando de la historia clínica de cada uno 
de los participantes las características, socio de-
mográficas, clínica y laboratorio ( LTCD4+/mm3 y 
carga viral).

a. Muestra

En el presente estudio las unidades de observa-
ción están representadas por el total de pacientes 
VIH positivo con síndrome diarreíco y criterios de 
inclusión que fueron atendidos en el Hospital de In-
fectología de abril 2021 a marzo 2022. El total de 
pacientes fueron 87 (n=87).

b. Criterios de inclusión

1. Pacientes VIH positivo, mayores de 18 años 
con presencia de diarrea ingresados en el 
área de emergencia y hospitalización del 
Hospital de Infectología Dr. José Daniel Ro-
dríguez.

2. Tener Historia Clínica en la Institución.
3. Tener Recuento Linfocitos TCD4/mm3   y car-

ga viral reciente.
4. Paciente de Nacionalidad Ecuatoriana y Ex-

tranjeros con más de 10 años de residencia.

Criterios de exclusión

1. Paciente que presenten otro tipo de Inmuno-
deficiencia

2. Paciente que estén recibiendo tratamiento 
para Microsporidios 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTA-
DOS

El objetivo fue determinar las características so-
cio demográficas, clínicas y de laboratorio de los 
pacientes VIH positivos con síndrome diarréico.
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Gráfico 1. Distribución de pacientes VIH positivos con síndrome diarréico por sexo

Fuente: Pazmiño et al., (2022)

Se estudiaron 87 pacientes VIH positivos con 
síndrome diarreico, donde 68 (78.2 %) son varo-
nes y 19 (21.8%) son mujeres, se puede apreciar 

una mayor participación del sexo masculino que del 
sexo femenino.

Gráfico 2. Diagrama de líneas de pacientes VIH positivos con síndrome diarréico por edades

 
Fuente: Pazmiño et al., (2022)

En este gráfico se aprecia el rango de las eda-
des de los pacientes. Se observó, que existe ma-
yor concentración de datos en los 45 años de edad 
existiendo 9 pacientes, seguido del recuento a los 
43 años de edad, en el que hay 6 pacientes, luego 
las edades de 41 y 36 años de edad que presentan 

5 pacientes cada uno. Los pacientes restantes es-
tán distribuidos en rangos menores y mayores (tan 
bajos como 19 años tan altos como 75 años). Ob-
servando la forma del gráfico, se puede decir que 
la mayor concentración de pacientes se encuentra 
desde los 27 hasta los 45 años.
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Gráfico 3. Distribución de pacientes VIH positivos con síndrome diarréico por nivel de educación

Fuente: Pazmiño et al., (2022).

Según el nivel de educación, los pacientes están 
divididos en 3 grupos y distribuidos de la siguiente 
manera: 54 (62.1%) educación primaria, 28 (32.2%) 

educación secundaria y 5 (5.7%) educación supe-
rior.

Gráfico 4. Distribución de pacientes VIH positivos con síndrome diarréico por ciudad de origen.

 
Fuente: Pazmiño et al., (2022)
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En este gráfico de barras, se puede apreciar la 
cantidad de pacientes que provienen de diferentes 
ciudades del país. Se puede observar que del to-
tal de la muestra, 52 personas son de Guayaquil, 
donde está ubicado el Hospital “Dr. José Daniel 
Rodríguez”, 7 pacientes provienen de la ciudad de 
Durán, 5 provienen de la ciudad de Esmeraldas que 
se encuentra al norte del país, 4 son de la ciudad de 
Milagro, 4 de la ciudad de Ventanas, 3 de Riobam-
ba (ciudad perteneciente a la región sierra) y de las 
ciudades de Babahoyo, Daule, Bahía de Caráquez, 
Lago Agrio, Nobol, Playas, Puerto Cayo, Quevedo, 
Salitre y Yaguachi solo existe un paciente por cada 
una de ellas.

Gráfico 5. Distribución de pacientes VIH positivos 
con síndrome diarréico por estado civil.

 
Fuente: Pazmiño et al., (2022)

Analizando el estado civil de los pacientes 
64 (73.6%) son solteros, 11 (12.6%) casados, 9 
(10.3%) viven en unión libre, 2 (2.3%) viudos y 1 
(1.14%) divorciados, lo que indica que la mayoría 
de los individuos de la muestra no tienen pareja.

Gráfico 6. Distribución de pacientes VIH positivos 
con síndrome diarréico por etnia

Fuente: Pazmiño et al., (2022)

Analizando la etnia de los pacientes total 87(100) 
% son de raza mestiza lo que indica que no existe 
subdivisión de otro tipo de raza.

Gráfico 7. Distribución de pacientes VIH positivos 
con síndrome diarréico por clase económica

Fuente: Pazmiño et al., (2022)

Analizando la clase económica de los pacientes, 
el total, 87 (100) % son de bajos recursos econó-
micos.

En cuanto a las características clínicas de la 
muestra, se hallaron estos resultados.

Gráfico 8. Distribución de pacientes VIH positivos 
con síndrome diarréico por tipo de diarrea

Fuente: Pazmiño et al., (2022)

La mayoría de los pacientes que tienen VIH con 
síndrome diarréico presentan diarrea crónica. Se 
muestra 82 pacientes (94.3%) con diarrea crónica, 
mientras que 5 pacientes (5.7%) presentan diarrea 
aguda.
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Gráfico 9. Distribución de pacientes por adherencia 
al tratamiento antirretroviral

Fuente: Pazmiño et al., (2022)

Analizando este gráfico, se observa el tipo de 
adherencia que predomina en los pacientes que 
acuden al Hospital “Dr. José Daniel Rodríguez”, 47 
(54%) abandona el tratamiento, 19 (21.8%) tienen 
adherencia continua y 21 (24.1%) son pacientes 
que apenas están iniciando el tratamiento. Según 
estos datos, la mayoría de los pacientes son malos 
adherentes ya que, abandonan su tratamiento y un 
menor porcentaje de los pacientes siguen de forma 
continua con él.

En relación a las características de laboratorio 
de los pacientes VIH positivos con síndrome dia-
rréico, se tienen los siguientes hallazgos:

Tabla 1. Distribución de los niveles de linfocitos T 
CD4+ en pacientes VIH positivos con síndrome dia-

rréico
LIN T CD4+ Pacientes Porcentaje

0- 500 células x ml3 77 88.51%

501 – 1.200 células x 
ml3 11 11.49%

Total 87 100%

Fuente: Pazmiño et al., (2022)

Los resultados del recuento de los niveles de 
linfocitos T CD4+ de los pacientes VIH positivos 
con síndrome diarréico es como sigue, 77 (88.51%) 
presentan un recuento hasta 500 células x ml3, y 11 
(11.49%.) tienen un recuento mayor a 500 células 
x ml3. Siendo el valor de referencia de 500 a 1.200 
células x ml3 considerado normal, evidenciándose 
que la mayoría tienen un bajo nivel de estas células.

Tabla 2. Distribución de carga viral en pacientes VIH 
positivos con síndrome diarréico.

Carga Viral Pacientes Porcentaje

Detectable 87 100%

Indetectable 0 0%

total 87 100%

Fuente: Pazmiño et al., (2022)

Se detecta carga viral en las muestras de sangre 
de los pacientes 87 (100%) pacientes VIH positi-
vos con síndrome diarréico, significando que están 
en capacidad de trasmitir el virus de VIH. Cuando 
es indetectable indica que ya no puede trasmitir 
el virus.

DISCUSIÓN 

En India, se realizó un estudio en 222 pacientes 
infectados por VIH (con y sin diarrea) que asistieron 
a la unidad de Inmunología de una institución de 
tercer nivel de atención, en el cual se identificó a E. 
bieneusi como la especie predominante en todos 
los pacientes infectados con microsporidios. Esto 
está en relación con informes de estudios publica-
dos anteriormente en todo el mundo en pacientes 
infectados por el VIH con diarrea, siendo la preva-
lencia de microsporidios en pacientes infectados 
por VIH del 1,8%. con recuentos de células CD4+ 
≤100 células/l. E. bieneusi fue la especie más co-
mún identificada en pacientes con VIH estudiados 
(Khanduja et al., 2017). 

En la presente investigación la prevalencia de 
Enterocytozoon bieneusi fue 12(13.8%) y Encepha-
lytozoon intestinalis 1 (1.1%) y 74 (85.1%) son pa-
cientes negativos para estos microorganismos; a 
diferencia de Korea e India puesto que Encephali-
tozoon intestinalis resultó de mayor prevalencia, se 
sugiere podría ser la ubicación geográfica, estado 
civil, bajo niveles de CD4+, carga viral bajo nivel de 
educación y edad.  

En un estudio realizado en China las tasas de 
infección por E. bieneusi difirieron en los grupos 
divididos por edad, género y lugar de residencia. 
Sin embargo, todas las diferencias en las tasas de 
infección no tuvieron significación estadística. E. 
bieneusi solo se encontró en los grupos de edad 
de 45 a 65 años (1,1 %, 3/269) y de 66 a 86 años 
(2,9 %, 2/70). E. bieneusi se observó con mayor 
frecuencia en pacientes de regiones rurales (1,4 y 
7,6%) que en los de regiones urbanas (1,3 y 6,8%) 
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(Zhang et al., 2017).
En esta investigación realizada en Guayaquil- 

Ecuador, se apreció que el rango de las edades de 
los pacientes tenian mayor concentración está en-
tre 31 y 75 años, para E. bieneusi (13,8% 12/87pa-
cientes), para E. intestinalis (1.1% 1/87 pacientes) 
con 44 años, además se evidenció que todos son 
de zonas urbanas y bajos recursos económicos. 
Además, queda abierta la posibilidad de realizar 
estudios en el futuro en niños y en animales do-
mésticos en Ecuador por la transmisión zoonótica.

Analizaron en Colombia el tipo de diarrea, sín-
toma gastrointestinal más frecuente en las perso-
nas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), indican que entre 40%-80% de pa-
cientes con VIH sin tratamiento llega a presentar 
diarrea. En Medellín se estudiaron 159 pacientes 
hospitalizados con síntomas gastrointestinales en 
un 50,3% y la definición de SIDA por diarrea crónica 
en 4,7% de los casos. Se enfocaron en la diarrea 
en pacientes infectados con VIH (33%), además de 
infecciones oportunistas: tuberculosis (37%), his-
toplasmosis (17%) y criptococosis (9,7%). (Gómez 
et al., 2018)

Otro estudio en Colombia en 115 pacientes con 
diarrea encontró una infección por Cryptosporidium 
en 10,4% y 29% de positividad por microsporidios 
con Cromotropo modificada. En especial, los cam-
bios citopáticos en el intestino delgado tienden a 
mejorar con la TARV, confirmando el daño directo 
al enterocito y el sistema inmune del aparato diges-
tivo. (Gómez et al., 2018)

De manera que, lograr controlar la diarrea en 
este grupo de pacientes es importante, por otra par-
te la adherencia a la TARV ayuda a mejorar el esta-
do nutricional, la estabilidad en el peso y la calidad 
de vida, en pacientes con niveles bajo de CD4+, la 
intervención con mayor efectividad será el iniciar la 
TARV.

Este estudio se realizó en Guayaquil- Ecuador 
en los pacientes que acuden al Hospital de Infec-
tología “Dr. José Daniel Rodríguez”, Es relevante 
informar que los pacientes que tienen VIH positivo 
con síndrome diarreico identificados con Entero-
cytozoon bieneusi Encephalytozoon intestinalis el 
100% presentaron diarrea crónica, se observó que 
son mal adherentes con 47 individuos (54%), que 
abandonan el tratamiento, 19 (21.8%) tienen ad-
herencia continua y 21 (24.1%) son pacientes que 
inician el tratamiento. Relacionando el estudio de 
Colombia y Ecuador la situación es congruente, los 

pacientes que abandonan los TARV tienden a ser 
más susceptibles a infecciones por diferentes tipos 
de antígenos, lo ideal es iniciar con el TARV, por 
lo tanto, se debe concientizar a los pacientes de 
la necesidad de tomar el medicamento de manera 
continua.

Los pacientes tenían entre 34 y 79 años, nunca 
fueron diagnosticados de microsporidiosis ni siquie-
ra en el pasado, utilizaron estadísticas descriptivas 
básicas para el análisis de los resultados obtenidos. 

Los estudios realizados en Colombia en terne-
ros, en Eslovaquia en pacientes VIH con diarrea, al 
igual que el estudio realizado en Ecuador en mues-
tra fecales de pacientes VIH positivos con síndrome 
diarréico, para la detección de Anticuerpo monoclo-
nal anti-E. bieneusi y E. intestinalis, demuestra que 
la técnica de Inmunofluorescencia es 100% especí-
fica para identificar especies de microsporidios en 
muestras fecales indistintamente del reino al que 
pertenezcan.

Los pacientes VIH con síndrome diarréico en su 
mayoría presentan diarrea crónica 82 (94.3%) y 5 
(5.7%) presentan diarrea aguda.

En Eslovaquia se analizaron 161 personas para 
detectar la presencia de los microsporidios E. in-
testinalis y E. bieneusi en el cual manifiestan que 
el estado del sistema inmunitario está relacionado 
con el riesgo de microsporidiosis humana más aún 
con inmunodeficiencia, identificándose un recuento 
de linfocitos T CD4 por debajo de 50 100 células por 
mm3. 

De manera que, al comparar el riesgo relativo de 
ocurrencia de infección por E. intestinalis y E. bie-
neusi  entre grupos de pacientes inmunodeprimidos 
e inmunocompetentes, se encontró que el riesgo 
era más de 7 veces mayor para los pacientes inmu-
nodeprimidos en caso de infección por E. intestina-
lis (RR 7,7, IC 95% 2,44 24,17, p<0,001) y 2,5 veces 
mayor en caso de infección por E. bieneusi (RR 2,5, 
IC 95% 0,85 7,33, p=0,095) (Halánová et al., 2019)

CONCLUSIÓN
En el presente estudio el riesgo de ocurren-

cia de infección por Encetorytozoon bieneusi 
Encephalitozoon intestinalis de acuerdo con 
los niveles de CD4+, siendo el valor p de los 
Linfocitos CD4+ 0.001 por lo que es menor a 
0.05 y hace que esta variable sea significativa 
para el modelo presentado.
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En el Caso 1, el beta de esta variable es 
negativo por lo que al aumentar un punto en 
los Linfocitos CD4+ la posibilidad de que el pa-
ciente tenga Encetorytozoon bieneusi disminu-
ye en 0.00108 y de forma contraria en el Caso 
2 al aumentar un punto en los Linfocitos CD4+ 
aumenta la posibilidad en 0,00180 de que un 
paciente sea positivo para Encephalitozoon in-
testinalis.

Es indiscutible que el sistema inmunitario 
juega un papel preponderante en la cuantifica-
ción de los niveles de CD4+ con mayor riesgo 
en pacientes inmunodeprimidos, sin embargo, 
utilizando diferentes softwares estadísticos los 
resultados obtenidos son concordantes en am-
bas investigaciones.
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RESUMEN

Las Unidades de cuidados Intensivos (UCI) se-
gún, Hidalgo y Vélez (2007) éstas  se caracterizan 
por  ser un lugar dentro de una institución prestado-
ra de atención donde se hospitalizan los pacientes 
más graves; razón por la cual, deben estar dotados 
de personal bien entrenado y alta tecnología para  
vigilancia permanente del paciente todo con el fin 
de restablecer las funciones  alteradas de uno o 
más sistemas orgánicos vitales y llevarlos a valo-
res aceptables para la vida  ulterior del individuo 
que provocó el cuadro clínico crítico y devolverle  la 
salud al paciente. La metodología fue documental, 
descriptivo con base en la hermenéutica fue expo-
ner las consideraciones teóricas sobre las medidas 
de prevención y las variables a considerar en al 
momento de ingresar a las Unidades de Cuidados 
Intensivos a los pacientes internos, por considerar 
a esta población vulnerable y con el mínimo de re-
cursos inmunológico derivados de su post ingreso 
hospitalario. En tal sentido, se evidenció que un 45 
a 55 % presentan Sepsis, 16 a 30 % infecciones 
respiratorias y de 8 a 18 % infecciones de vías uri-
narias. (Coronel, 2013); lo cual, indica que existe 
una alta prevalencia de estas infecciones siendo 
éste un factor que se traduce en un resultado des-
favorable para estos pacientes en la UCI.

Palabras Clave: medidas, cuidados intensivos, 
prevención, neumonías, pacientes.

ABSTRACT

By Hidalgo y Vélez (2007) Intensive Care Units 
(ICU) are characterized by being a place within a 
care-providing institution where the most serious 
patients are hospitalized. For this reason, they must 
be equipped with well-trained personnel and high 
technology for permanent monitoring of the patient, 
all with the aim of reestablishing the altered func-
tions of one or more vital organic systems and brin-
ging them to acceptable values   for the subsequent 
life of the individual that caused the condition cri-
tical clinician and return the patient to health. The 
objective of this documentary, descriptive research 
work based on hermeneutics was to expose the 
theoretical considerations on prevention measures 
and the variables to consider at the time of admis-
sion to the Intensive Care Units to internal patients, 
considering this vulnerable population and with the 
minimum of immunological resources derived from 
their post hospital admission. In this sense, it was 
shown that 45 to 55% have sepsis, 16 to 30% res-
piratory infections and 8 to 18% urinary tract infec-
tions. (Colonel, 2013); clearly indicates that there is 
a high prevalence of these infections, this being a 
factor that translates into an unfavorable outcome 
for these patients in the ICU.

Keywords: measures, intensive care, pre-
vention, pneumonia, patients.
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INTRODUCCIÓN

Resulta interesante entender que hoy se en-
frenta en el área de la salud retos en el área de 
bioseguridad clínica, en virtud de los efectos del 
sinnúmero de infecciones que tratan en los hospi-
tales de alta complejidad en particular en las Uni-
dades de Cuidados Intensivos (UCI). Al respecto, 
un aspecto que causa alarma y hasta estupor son 
las neumonías, las cuales, se han constituido en 
unas de las causas más sustanciales de mortalidad 
producto en la mayoría de los casos a los patóge-
nos resistentes derivados del uso de múltiples dro-
gas atribuidas al RMD que es el término asignado 
a aquellos microorganismos resistentes a tres (3) o 
más agentes antimicrobianos.

 Basta observar la tasa de infecciones repor-
tadas en las Unidades de Cuidados Intensivos 
donde el 5% y el 10 % responden a factores 
determinantes para los cuidados asistenciales 
necesarios como el manejo de procedimien-
tos invasivos tales como: los accesos venoar-
teriales, sondas o dispositivos permanentes 
y tubos endotraqueales. (Hechavarria et at ., 
2001); procedimientos todos que desencade-
nan por defecto dichas infecciones, siendo el 
20% de neumopatías.

Según, Álvarez et al., (2006) refiere que la 
frecuencia de las IACS asciende a un 7,7% 
, en mismo observa que algunos factores de 
riesgo conducentes al padecimiento de neu-
monías  pueden citarse entre ellos la: línea 
venosa central, sondaje vesical, nasogástri-
co e intubación endotraqueal; factores  éstos 
que coinciden con los reportados por González 
(2012) donde el 8,5% de los enfermos internos 
en UCI adquirieron infección nosocomial rela-
cionado al uso de sondaje vesical, abordaje ve-
noso profundo, así como traqueostomía. 

Para, Olaechea (2010) expresa que la infec-
ción nosocomial e aparece durante el ingreso 
hospitalario y se manifiesta una vez transcu-
rridas las 72 horas postingreso, la cual no se 
avistaba, ni se encontraba presente en el pa-
ciente, ni mucho menos en período de incuba-
ción; por lo tanto, y de acuerdo con los estudios 
de González (2012) y Olaecochea (2010) es 
muy frecuente que en las UCI estas infeccio-
nes se presenten postingreso o por la estancia 
en éstas. (Olaechea et al., 2010).

Al momento de la revisión teórica y a la luz de las 
investigaciones efectuadas en el área, se entiende 

que poniendo en práctica verdaderas medidas de 
prevención el récord morbimortalidad de pacientes 
ingresados en UCI en cualquiera institución de sa-
lud – bien pública o privada - evita con certeza que 
su ingreso se prolongue; acciones que en definitiva 
benefician a largo plazo a la salud pública colectiva 
en general. 

Según, reportes de la Organización Panameri-
cana de Salud (OPS), países de sur América espe-
cíficamente Ecuador, este flagelo tiende a conver-
tirse en unos de las problemáticas de repercusión 
social sin precedentes; dado que las Infección Res-
piratorias Agudas Graves (IRAG) se presentan con 
un alza sostenida en el tiempo (OPS,2013) obser-
vándose además, incremento en la actividad de la 
Influenza AH1N1 en la región Sierra-centro y nor-
te con aumento progresivo en las otras regiones y 
circulación esporádica de Virus Sinticial Respirato-
rio(VSR) y virus Influenza (AH3N2).

A esta dolorosa realidad se suma la baja adhe-
sión de los profesionales en el uso de equipamien-
tos de protección individual (EPI) y colectiva (EPC) 
producto de: falta de equipamiento adecuado, poca 
adaptación al utilizar el EPI, sobrecarga laboral, 
desmotivación o síndrome bornout, inaccesibilidad 
o ausencia de los equipamientos y finalmente poco 
conocimiento de los riesgos ocupacionales. 

Por ello, en la actualidad las medidas de pre-
vención y control de las infecciones en la atención 
en las UCIs están orientados hacia la seguridad de 
los trabajadores y especialmente de los pacientes 
(OMS, 2014). Así pues, la detección e identifica-
ción de los enfermos con riesgos para desarrollar 
infecciones respiratorias ha permitido y justificado 
la implementación de diferentes estrategias para 
prevenir su aparición, las cuales son muchas veces 
conocidas; pero se cumplen de una manera siste-
mática, en otros casos se omiten o simplemente no 
están bajo el control del programa de calidad del 
servicio.

Para (Benito et al., 2013) la probabilidad de de-
sarrollar neumonía asociada al ventilador va liga-
da a la duración de la ventilación mecánica, siendo 
ésta más probable que ocurra dentro de las dos 
primeras semanas. Los factores predisponentes 
son múltiples y están relacionados con la patología 
subyacente del paciente y con la presencia de dis-
positivos que alteran las defensas de la vía aérea 
superior:
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Factores

• Inmovilización
• Posición supina
• Gravedad de la patología
• Enfermedad pulmonar subyacente
• Intubación endotraqueal
• Traqueostomía
• Duración de la ventilación mecánica
• Condensaciones dentro del circuito ventila-

torio
• Desconexiones frecuentes
• Presencia de sonda nasogástrica
• Inmunodepresión
• Malnutrición
• Alcalinización gástrica
Existen además otros numerosos factores de 

riesgo que pueden llevar al desarrollo de la NAVM.
a) Modificable 
b) No modificable
Entre los factores no modificables están las 

características inherentes del paciente como 
la edad, la severidad de la enfermedad y otras 
enfermedades contaminantes. Los modifica-
bles son aquellos sobre los que si se actúa de 
una manera correcta se puede lograr que el 
riesgo disminuya como la higiene de manos, 
la educación sanitaria y la posición del pacien-
te. (Villamón Nevot, 2015).

Para, Rodríguez (2013) por su parte, entre 
los factores no modificables están las enfer-
medades y comorbilidades como: politrauma, 
TCE, neurocirugía, cirugía torácica o abdomi-
nal, coma o sedación profunda, Reacción de 
cadenas de la Polimerasa PCR, quemados con 
lesión pulmonar por inhalación, EPOC, inmuno-
deprimidos, poli transfusiones, exposición a un 
antibiótico, sexo masculino, más de 60 años, 
fallo multi orgánico,SDRA,traqueostomía, rein-
tubación,contraindicación para la posición se-
miincorporado.

Ahora bien, en el rubro de los factores modifi-
cables están: intubación oro o naso traqueal, co-
locación de sonda nasogástrica y alimentación en-
teral, contaminación cruzada de manos por parte 
del personal hospitalario, permanencia en posición 
supina, transporte intrahospitalario frecuente, sobre 
distención gástrica, contaminación de las tubuladu-

ras del respirador, baja presión del neumotapona-
miento y uso de bloqueantes H2 e inhibidores de 
bomba. El uso de ventilación mecánica, el trata-
miento con bloqueadores H2 y con inhibidores de la 
bomba de protones, el tratamiento con antibióticos 
profilácticos, la depresión del estado de alerta y la 
aspiración gástrica masiva, son las cinco variables 
que suelen identificarse como significativamente 
asociadas. 

Vale la pena destacar que, la presentación de 
brotes de NAMV se debe en la mayoría de los casos, 
la contaminación del equipo de terapia respiratoria, 
de broncoscopios y endoscopios; los microorganis-
mos más frecuentemente asociados son bacilos 
Gran negativos/fermentadores como Burkholde-
ria cepacia, Pseudomonas aeruginosa, Acineto-
bacter calcoacticus. Además, el tubo endotraqueal 
es un reservorio de microorganismos infectantes 
que se adhieren a la superficie del cuerpo extraño 
produciendo un biofilm que es altamente resistente 
a los efectos de los antimicrobianos y a los meca-
nismos de defensa del huésped, y representan un 
sitio de colonización persistente por microorganis-
mos nosocomiales resistentes a los antimicrobia-
nos. (Consejo de Salubridad General, 2013).

METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación fue hermenéutico 
descriptivo no experimental, el cual, se basó en la 
revisión documental de una muestra de 27 docu-
mentos e investigaciones, con el fin de exponer los 
factores teóricos sobre las medidas de prevención 
y neumonías en pacientes ubicados en unidades 
de cuidados intensivos. La hermeneusis permitió la 
revisión documental mediante el siguiente criterio:

Criterios de Inclusión
• Personal de salud directamente relacionado 

con la atención de los pacientes: médicos, li-
cenciadas de enfermería y auxiliares de en-
fermería, 

• terapistas respiratorios.
• Personal de salud fijo u ocasional, indepen-

dientemente de los años que tengan desem-
peñando funciones.

• Pacientes al momento del ingreso a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos no presenten 
infecciones respiratorias o en periodo de in-
cubación.



59

RESULTADOS 

Según, Bergamim et al., (2019) los investigado-
res identifican que la infección que estuvo más pre-
sente fue la del tracto respiratorio, del tipo neumo-
nía asociada a la ventilación mecánica (PAV) (45; 
35,2%), con uso del tubo orotraqueal o traqueoto-
mía, como dispositivo de ventilación invasiva pul-
monar. La confirmación diagnóstica de las infec-
ciones se dio en su mayoría por medio de criterios 
clínicos, radiológicos y de laboratorio, esencialmen-
te (80; 62,5%), con excepción de los diagnósticos 
realizados por cultivos 48(37,5) tal y como se evi-
dencia en la Tabla 1, hecho que confirma lo expues-
to en la literatura que existe una correlación directa, 
proporcional y significativa entre los fallecimientos 
y la cantidad de infecciones presentes (p=0,02) y 
cuanto al número de patógenos aislados en cada 
paciente (p=0,03); razón que hace imprescindible  
investigación de IRAS, atendiendo a los diferentes 
factores asociados a su ocurrencia, resultando evi-
dente la necesidad de mayor vigilancia epidemioló-
gica de las infecciones en la Unidad de Cuidados 
Intensivos.

Tabla 1. Características clínicas y diagnósticas de 
las infecciones en pacientes internados en la UCI, 

Manaus-AM, 2016.

Fuente: Bergamim et al, 2019

DISCUSIÓN

Considerando la revisión teórica y los aspectos 
expuestos de acuerdo a Bergamim et al., (2019) y 
otros; se considera que las UCI son ambientes en 
las que se concentran los mayores índices de IH o 
IRAS, lo que torna a la misma en un área de infec-
ciones. 

La alta prevalencia de estas infecciones es un 
factor que implica muchas veces un resultado des-
favorable de estos pacientes en la UCI. Además, 
las IRAS están asociadas a la extensión de inter-
nación, mortalidad y morbilidad y altos costos con 
terapéutica, hecho que implica entonces el imple-
mentar y estrategias conducentes a la prevención y 
control de las IRAS.

Por demás se considera, el conocimiento de los 
aspectos clínicos y epidemiológicos de las IRAS 
en este ambiente de cuidado. Por ello, se requie-
re vigilancia de los casos de IRAS, atendiendo los 
diferentes factores asociados a esa condición, ta-
les como: susceptibilidad aumentada del paciente, 
aparición de bacterias multi- resistentes debido al 
uso inadecuado e indiscriminado de antibióticos, 
falta de trabajo sistematizado por parte del equipo 
de salud y procedimientos asistenciales sin la debi-
da técnica aséptica.

CONCLUSIÓN

Implementar medidas de prevención en cuida-
dos intensivos favorece la mejora satisfactoria del 
paciente; por lo tanto, la información y el fomento 
de mecanismos frecuentes de asepsia en las UCI 
garantizan una recuperación más satisfactoria y por 
ende la vida del paciente. Por tanto, se evidenció 
la necesidad de una vigilancia epidemiológica de 
las IRAS en pacientes internados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos.
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RESUMEN
El desarrollo de nuevos alimentos resulta en 

un constante desafío para la investigación científi-
ca. Es por ello, que el propósito de esta investiga-
ción fue determinar el efecto de la adición de frijol 
(Phaseolus vulgaris L), chía (Salvia hispánica L.), y 
avena (Avena sativa L) en las características nutri-
cionales y sensoriales de un producto de panadería 
(PPF) y compararlo con un control. Los productos 
fueron analizados para determinar por triplicado, el 
contenido de proteínas, grasa, fibra, humedad, ce-
nizas y polifenoles. Además de esto, se determinó 
el nivel de agrado. Los resultados mostraron dife-
rencias significativas (p>0,05) en el contenido de 
proteína, humedad, grasa, fibra y polifenoles entre 
el producto formulado fortificado y sin fortificar. No 
hubo diferencias significativas (p<0,05) en el con-
tenido materia seca. El producto fortificado contie-
ne 15,04% de proteína, grasa 4,13, carbohidratos 
58,21, fibra cruda 3,53 humedad 27,42 y 183,23% 
de polifenoles. El sabor fue el parámetro sensorial 
más aceptado seguido por la textura y una muy 
buena aceptación general, con un score promedio 
de 100%. En conclusión, debido a su aceptabilidad, 
valor nutritivo y contenido de compuestos bioacti-
vos podría ser utilizado como alternativa para resol-
ver problemas nutricionales y de salud que afectan 
a la población. 

Palabras clave: Frijol, avena, chía, produc-
to de panadería; alimento funcional

ABSTRACT

The development of novel foods is a constant 
challenge for scientific research. That is why, the 
purpose of this research was to determine the 
effect of the addition of beans (Phaseolus vulgaris 
L), chia (Salvia hispánica L.), and oats (Avena sati-
va L)) on the nutritional and sensory characteristics 
of a bakery product (PPF) and to compare it with 
a control. Products were analyzed to determine by 
triplicate, the contents of protein, fat, fiber, moisture, 
ash and polyphenols. In addition to this, the level of 
liking was determined. The results showed signifi-
cant differences (p>0.05) in the content of moisture, 
fat, fiber and polyphenols between the formulated 
product fortified and unfortified. There were no sig-
nificant differences (p<0.05) in protein and dry ma-
tter content. The PPF contains 15.04% protein, fat 
4.13, carbohydrate 58.21, crude fiber, 3.53, humidi-
ty 27.42 and 183.23% polyphenols. The taste was 
the most accepted sensory parameter followed by 
texture and a very good acceptance, with an avera-
ge score of 100%. In conclusion, due to its accep-
tability, nutritional value and contents of bioactive 
compounds could be used as an alternative to solve 
nutritional problems and health that affect the popu-
lation.

Keywords: Chia, oats, bean, bakery pro-
ducts, functional food

Recibido: 22/05/2023   Aceptado: 07/07/2023



63

INTRODUCCIÓN

Actualmente, los consumidores están más orien-
tados a la salud y son más conscientes de los bene-
ficios nutricionales de los alimentos. En respuesta 
a las demandas de los consumidores, la industria 
alimentaria está formulando productos a base de 
vegetales que satisfagan plenamente las preocupa-
ciones culturales y de salud del consumidor típico 
de hoy. En este sentido, el pan, es un producto tra-
dicional y económico que es fácil de hacer y consu-
mir, es uno de los alimentos más populares en todo 
el mundo y generalmente se prepara a partir de tri-
go (Mastromatteo 2013, Simsek, 2020). Sin embar-
go, los productos de panadería a base de trigo no 
tienen suficientes nutrientes esenciales. Su mejora 
nutricional se ha conseguido complementándolos 
con otros alimentos. (FAO, 2006).

Desde este punto de vista, las legumbres son 
un ingrediente potencial para mejorar la calidad de 
los productos que ya se consumen ampliamente. 
(Bresciani, 2019). El interés por las legumbres se 
atribuye a su bajo costo, contenido de componen-
tes bioactivos y propiedades funcionales, que des-
empeñan un papel importante en la formulación y 
procesamiento de productos. En efecto, tienen una 
composición química diferente en comparación con 
los cereales: tienen un contenido de carbohidratos 
menor (60-65%) pero su porcentaje de proteínas 
(21-25%) y fibras (12-20%) es mayor (Foschia y 
col., 2017, Moreno y col., 2020).

Además, son ricas en vitaminas (folato, 
tiamina (B1), riboflavina (B2) y niacina (B3) y 
minerales (potasio, calcio, magnesio, fósforo 
y hierro) (Venkidasamya, y col., 2019, Sán-
chez-Villegas, y col., 2018). Por esta razón, las 
legumbres son un ingrediente adecuado para 
la reformulación y enriquecimiento de produc-
tos de panadería. La harina de trigo enriqueci-
da con legumbres representa una forma poten-
cial de aumentar las propiedades nutricionales 
de los alimentos a base de cereales; es bien 
sabido, que la composición de aminoácidos de 
las legumbres complementa la de los cereales 
(Boye, y col., 2010, Sánchez-Villegas y col., 
2018). 

Los garbanzos (Cicer arietinum), las lentejas 
(Lens culinaris), los frijoles, (Phaseolus vulgaris), 
las habas (Vicia faba) los guisantes o arvejas (Pi-
sum sativum) y soja (Glycine max L.) son especies 
ampliamente cultivadas en todo el mundo, de im-
portancia para la alimentación del ser humano. En 

relación a esto, los frijoles son reconocidos como 
una buena fuente de proteínas, minerales, fibras, 
vitaminas y antioxidantes ya que, aportan cerca de 
26% de proteínas, de 6% a 7% del hierro y 8% de 
vitamina B1. (Benayad y col., 2021). 

De igual forma, en los últimos años se ha vis-
to que la incorporación de semillas oleaginosas en 
muchas recetas se está volviendo primordial ya que 
poseen un mayor contenido de proteínas que los 
cereales y son ricas en fibra, ácidos grasos esen-
ciales y se pueden agregar directamente como 
semillas o como harina molida. En torno a esto, la 
semilla de chía (Salvia hispanica L.) es una planta 
anual perteneciente a la familia Lamiaceae. Según 
se ha citado, tiene más proteínas que el trigo, el 
maíz, el arroz, avena y cebada (Hatamian y col., 
2020). 

Además, de su elevado contenido de proteí-
nas (15-25%), tiene un alto porcentaje de fibra 
soluble (alrededor del 18%), representado por el 
mucílago de chía (Fernandes y Salas-Mellado, 
2017); lípidos (alrededor del 40%), compuesto 
principalmente de omega-3 (68%) y omega-6 
(19%); carbohidratos (26-41%) y una cantidad 
apreciable de vitaminas y minerales (Otondi 
y col., 2020).   Debido a las propiedades físi-
co-químicas de la chía, estas semillas tienen 
diferentes capacidades tecnológicas y una uti-
lidad potencial para la aplicación de alimentos 
(Fernandes y col., 2019). Asimismo, Debido a 
sus componentes bioactivos con diversas pro-
piedades biológicas, se ha informado que ayu-
da a reducir el colesterol sérico, aumentar el 
índice de saciedad, proteger de enfermedades 
cardiovasculares y diabetes (Timilsena y col., 
2016; Hatamian y col., 2020).

Por otro lado, un buen número de estudios su-
gieren que el consumo de avena (Avena sativa L.), 
tiene efectos positivos sobre los niveles de coles-
terol en sangre, y se ha mostrado que sus compo-
nentes son efectivos en disminuir la presión san-
guínea. Es uno de los pocos cereales que contiene 
los dos tipos de fibra, la soluble e insoluble. Aunque 
la proporción de aminoácidos de la avena no es 
óptima debido a su deficiencia en lisina y treonina, 
ésta puede complementarse con leguminosas, las 
cuales son ricas en lisina, de manera que se pue-
de lograr una combinación provechosa, dado que 
las proteínas de ambos tipos de alimentos se com-
plementan (Giacomino y col., 2013, Bouchard  y 
col.,2022).
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En tal sentido, el frijol, la chía y avena, pueden 
ser utilizados para formular productos con carac-
terísticas definidas y consistentes, y posibles pro-
piedades beneficiosas para la salud. En efecto, la 
combinación de estos alimentos ricos en proteínas, 
fibra, ciertos minerales, vitaminas y compuestos 
bioactivos hace de este preparado un alimento po-
tencialmente funcional significativo. 

Sin embargo, para la formulación de este pro-
ducto que se propone, se deben considerar va-
rios aspectos en su diseño, como la composición 
y procesamiento de la materia prima, composición 
química, evaluación sensorial y la evaluación mi-
crobiológica. En virtud de las ideas expuestas, el 
propósito de esta investigación fue formular y eva-
luar un producto de panadería a base de frijol chía y 
avena, con la finalidad de ofrecer un producto inno-
vador, de alto valor nutricional y que a su vez pueda 
contribuir a la prevención y recuperación de ciertas 
enfermedades.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño Experimental y Formulaciones

Para efecto de los análisis contemplados 
en el estudio, se ensayaron varias fórmulas 
(A, B, C y un control) (tabla 1) para seleccio-
nar aquella que permitió agregar la cantidad 
de ingredientes necesarios, sin afectar el ma-
nejo tecnológico de la mezcla, la capacidad de 
amasado, corte y manipulación para obtener el 
producto final. La fórmula C fue seleccionada 
entre todas las fórmulas. Durante la investiga-
ción un total de 360 muestras fueron prepara-
das por un periodo de tres meses (60 fórmula 
C y 60 producto control cada mes).

Materia Prima

La unidad de análisis del presente estudio, está 
conformada por un producto de panadería elabora-
do con chía, avena y frijol. Los ingredientes utiliza-
dos harina de trigo, frijol, avena en hojuelas, chía, al 
igual que el resto de los ingredientes se obtuvieron 
en establecimientos comerciales.

Tabla 1. Ingredientes (g/100) utilizados en el producto de panadería
Ingredientes Fórmula A Formula B Formula C Control

Harina de trigo 23 9 20 48
Harina de frijol 34 17 12 -

Avena en hojuelas 2 5 12 -
Chía molida 2 5 12 -

Brócoli 5 - - -
Tomate seco - 3 6 -

Aceite 3 3 8 10
Azúcar 2 8 4 4,8

Levadura 1 1 3 4
Sal 0,7 0,3 0,4 0,5

Agua 27 48 28 34

Fuente: Zambrano, Barboza, Tapia y Menéndez (2022) 

Procesamiento de los ingredientes

Para obtener la harina, los granos de frijol fueron 
sometidos a un proceso de limpieza, colocándolos 
en recipientes para lavarlos por inmersión en agua 
durante 1 minutos, este procedimiento se repitió 3 
veces. Posteriormente se cocinaron a fuego lento 
durante 15 minutos se retiraron y se dejó enfriar. 

La cantidad de agua utilizada fue tres veces la can-
tidad del peso de frijol. Posterior a ello, los frijoles 
limpios semi- cocidos, se secaron en horno durante 
24 horas. El grano seco fue molido utilizando un 
procesador de alimentos (Oster®) hasta obtener un 
polvo fino para luego pasarlo por un tamiz de 0,5 
mm. Para obtener el tomate seco, el mismo fue la-
vado, cortado en trozos de pequeño tamaño, una 
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vez limpios y sin semillas se condimentaron con 
orégano, albahaca y aceite, posteriormente se co-
locaron al horno por 8 horas a una temperatura de 
60º – 70ºC. 

Preparación del producto de panadería 

En primer lugar, se procedió al pesado de los 
ingredientes secos como la harina de trigo, harina 
de frijol, chía molida, avena en hojuelas, levadura, 
sal, azúcar y tomates secos. De igual forma, se mi-
dieron los líquidos agua y aceite. Seguidamente, se 
mezclaron los ingredientes secos y a continuación 
los líquidos. Luego se procedió al amasado depen-
diendo del tipo de amasado y los tiempos, la masa 
adquiere diferentes características, logrando al final 
un producto con aspecto físico y estructura interna 
diferentes debido al desarrollo de la red de gluten. 
Luego del amasado, se dejó reposar cubriendo la 
masa con una funda plástica y así evitar la evapo-
ración del agua. 

La fermentación, se produjo debido a la presen-
cia de la levadura (Saccharomyces cerevisiae). Su 
acción consiste en una fermentación alcohólica, en 
la cual la levadura actúa sobre los azúcares senci-
llos liberando anhídrido carbónico (CO2) y alcohol 
lo cual produce cambios en el sabor aroma y es-
tructura interna de la masa. La levadura se disolvió 
en una pequeña cantidad de agua tibia (380 °C) y 
una pequeña cantidad de azúcar para garantizar el 
crecimiento de las células.   

Una vez obtenida una mezcla homogénea, se 
precedió a su pesado, estimando la cantidad de pro-
ductos a elaborar (40g c/u). Una vez determinado 
el peso y estimadas las cantidades, se cortaron en 
porciones de igual peso para en seguida darle for-
ma. Luego, se colocaron en bandeja de aluminio y 
se llevaron al horno a una temperatura de 30ºC por 
espacio de 20 minutos para permitir el crecimiento.  
Posterior a esto, los productos tipo pan se sacaron 
de este horno y se pasaron a otro, con mayor tem-
peratura 180ºC, por espacio de 40 minutos, para 
finalmente obtener el producto terminado.  Luego, 
fueron retirados del horno; se dejaron enfriar a tem-
peratura ambiente, se colocaron en bolsas de papel 
manila, y fueron almacenados en un lugar fresco y 
seco para su posterior utilización. 

Composición proximal

La composición proximal fue determinada por 
técnicas oficiales de AOAC. Humedad (método 
925.10), cenizas (método) 923.03), lípidos (méto-

do 963.15) la fibra dietética total (método 985,29) y 
carbohidratos (por diferencia). Se determinó el ni-
trógeno total (método 920,87) y se utilizó un factor 
de conversión de 6,25 para calcular el contenido 
total de proteínas. Todos los análisis se realizaron 
por triplicado. La energía metabólica fue determi-
nada utilizando el método empírico propuesto por 
Livesey (1995).

Determinación de polifenoles

El contenido total de polifenoles (TPC) se mi-
dió por el método Folin-Ciocalteu de acuerdo con 
la metodología descrita anteriormente por Podio y 
col., (2019). Este método opera reduciéndolos en 
una solución alcalina, que resulta en la formación 
de un complejo de coloración azul. El método con-
siste en tomar 40 μL del extracto, a los cuales se 
añade 3,16 ml de agua destilada, 200 μL de reac-
tivo de Folin-Ciocalteu y 600 μL de carbonato de 
sodio anhidro (Na2CO35H2O) al 20%, se agita y se 
deja en oscuridad dos horas. Se procede a leer en 
el espectrofotómetro a una longitud de onda de 765 
nm, tomando como blanco la solución con agua 
destilada. Los resultados se expresan como equi-
valente de Ácido Gálico, que es la referencia en la 
curva de calibración.

Análisis microbiológico 

Para determinar la carga microbiana, el producto 
fue analizado el día 0,3, 5, 7 y 10. Para ello se pe-
saron asépticamente 11g del producto y se coloca-
ron en un frasco estéril. Las muestras fueron homo-
geneizadas por 2 minutos a alta velocidad después 
de la adición de 99 ml de agua peptonada al 0,1% 
(Oxoid, Basingstoke, UK) para la obtención de la 
dilución 10-1. Alícuotas de 1ml fueron serialmente 
diluidas en 9 ml de agua peptonada. 

Cinco diluciones seriadas fueron efectuadas, 
para su respectiva siembra. La determinación 
cuantitativa de aerobios se realizó de acuerdo a la 
norma recomendada por la Comisión Venezolana 
de Normas Industriales (COVENIN 902, COVE-
NIN 1337-90 para mohos y levaduras y COVENIN 
1292:89 para Staphylococcus aureus). Placas Pe-
trifilm 3M™ St Paul, Minn fueron utilizadas para de-
terminar por duplicado coliformes y E. coli, estas 
placas fueron utilizadas siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
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Evaluación Sensorial 

La evaluación sensorial se realizó mediante 
una prueba de nivel de agrado, para los atributos: 
olor, color, sabor y aceptación global. Se utilizó 
una escala no estructurada (escala hedónica), con 
descriptivos en los extremos de la escala, en los 
cuales se puntualiza la característica me agrada no 
me agrada (Stone y Sindel, 2004). Adicionalmente, 
esta escala contó con un indicador del punto medio, 
a fin de facilitar al consumidor la colocación de un 
punto de indiferencia a la muestra y una pregun-
ta dicotómica, en donde el encuestado marcó SI o 
NO para evaluar la aceptación. Los resultados de la 
aceptación global fueron expresados y graficados 
como porcentajes absolutos. 

Una sección de 50 panelistas no entrenados de 
ambos sexos con edades entre 20 y 30 años con-
formado por estudiantes de la Facultad de Medici-
na de LUZ, manifestaron su “nivel de agrado para 
cada atributo organoléptico. A cada panelista se le 
suministró una muestra del producto (40g), acom-
pañado de un vaso de agua y un formulario con ins-
trucciones detalladas. El recinto donde se efectuó la 
prueba, se acondicionó para que los panelistas se 
ubicaran de forma separada en un ambiente cerra-
do y temperatura agradable. Previo a la evaluación 
de las muestras, los participantes fueron instruidos 
sobre el tipo de prueba y la forma de llenar los for-
mularios. Posteriormente, la escala hedónica fue 
convertida en numérica transformando a centíme-

tros la distancia entre los dos extremos, midiendo 
el punto de respuesta indicado por el consumidor.

Análisis estadístico de los datos 

Los resultados se presentan como el valor pro-
medio más o menos (±)  la desviación estándar. Los 
datos se procesaron mediante el análisis de varian-
za de una sola vía (ANOVA) Se utilizó la prueba de 
Tukey para la comparación de medias. En todos los 
análisis se utilizó el programa computarizado SPSS 
con soporte técnico de Windows versión 20.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 2, presenta la composición proximal del 
producto elaborado con frijol avena y chía (PPF) y 
su control (PC). Se esperaba un alto contenido de 
humedad (27,42%) en el producto por el alto con-
tenido de fibra de la chía que posee la capacidad 
de absorber el agua. Valores mayores de humedad 
(45.38- 47, 78%) han sido reportados por Fernan-
des y Salas-Mellado (2017) en panes elaborados 
con harina de arroz y chía. El contenido de hume-
dad en los alimentos es un indicador de calidad, 
además, es una de las características sensoriales 
deseables en los productos de panadería, estando 
generalmente relacionado con un producto suave 
(Dadkhah, y col., 2012).

Tabla 2. Valores promedios (g/100) de la composición proximal del producto de panadería formulado con 
frijol, avena y chía y su control.

Parámetro PPF* CP*

Humedad 27,42±0,40 26,61±0,08

Proteína 14,24±0,75 11,19±0,71

Grasas 4,13±0,22 2,08±0,10

Carbohidratos 54,21±2,66 56,83±2,79

Fibra 3,53±0,18 1,45±0,12
Materia seca 72,60±3,63 73,40±3,67

Cenizas 0,77±0,01 0,45±0,03
Polifenoles 193,23±9,14 50,41±5,08

Energía (Kcal/100g) 309,47±15,47 302,20±15,11

a, b, Valores con diferentes superíndices en la misma fila difieren significativamente (Tukey p<0,05). PPF: Producto tipo pan fortificado. CP: 
Control. 
Fuente: Zambrano, Barboza, Tapia y Menéndez (2022)
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De los datos que se muestran en la tabla, el 
análisis indicó que existen diferencias significati-
vas (p>0,05) entre los contenidos de proteína del 
producto formulado y el control esto debido, a la 
sustitución de una parte de la harina de trigo por ha-
rina de frijol. Estos resultados guardan similitud con 
los resultados presentados por Viswanathan y col., 
(2014) quienes reportaron un contenido de proteína 
de 13,26% para un pan elaborado con 15% harina 
de frijol, y 85 % harina de trigo. Asimismo, Soler y 
col., (2017) obtuvieron valores de proteína de 19 
a 23% en galletas elaboradas con sustitución par-
cial de la harina de trigo por harina de frijol y sor-
go. Por el contrario, valores de proteína inferiores 
(5.58-10.50%) fueron reportados por Fernandes y 
Salas-Mellado (2017).

 El contenido protéico de la avena es de 14,7g/ 
100g es rica en metionina, y deficiente en lisina y 
treonina; por el contrario, las leguminosas son una 
buena fuente de lisina, pero presentan deficien-
cia de aminoácidos azufrado. Por tanto, en este 
estudio la mezcla de leguminosas y cereales en 
la formulación del producto, resultan ser altamen-
te importante, desde el punto de vista nutritivo, ya 
que, con el uso del frijol y la avena, se produce una 
complementación aminoacídica, que eleva la cali-
dad protéica de la mezcla (Medina y Herrera, 2006, 
Morteza y Prakashj,2016).

En cuanto al contenido de grasas, se observó 
que hubo diferencias significativas (p>0,05) mos-
trando valores para el PPF de 4,13 en compara-
ción con los valores presentados por el control de 
2,08%. Es importante mencionar, que el contenido 
de grasa del producto formulado está representado 
en alto grado por ácidos grasos poliinsaturados al-
fa-linolénico (omega-3) aportados por la chía y ave-
na. La semilla de chía contiene aproximadamente 
un 30% de grasa, con aproximadamente un 68% 
de ácido linolénico (omega-3) y un 19% de ácido 
linoléico (omega-6) (Fernandes et al., 2019), por lo 
tanto, este aumento estuvo compuesto por ácidos 
grasos poliinsaturados que son esenciales para el 
organismo humano y contribuyen en la disminución 
de factores de riesgo en enfermedades cardiovas-
culares, dislipidemias, diabetes, evita la constipa-
ción, diverticulitis e incluso el cáncer de colon.

Como puede observarse, el contenido de carbo-
hidratos fue de 58,21±2,6 para el PPF, valores muy 
cercanos al referido por el control. En relación al 
contenido de fibra, se observaron diferencias signi-
ficativas (p>0,05) para el PPF de 3,53% compara-
do con el valor del producto utilizado como control 

(1,45%). Cabe destacar, que el contenido de fibra 
presente en el producto formulado fue mayor, debi-
do a su contenido en harina de frijol y otros ingre-
dientes ricos en fibra como chía y avena en hojue-
las. Actualmente, es conocido que el consumo de 
fibras en los productos alimenticios se asocia con 
beneficios para la salud del sistema cardiovascu-
lar, al tiempo que reduce los niveles de colesterol 
y glucosa en la sangre y mejora el movimiento de 
los alimentos a través del tracto digestivo  (Tiwari y 
Cummins 2021, Giacomino y col., 2013).

En referencia a lo anterior, Matos y col., (2010) 
señalan que el frijol es buena fuente de fibra cuyo 
valor varía de 14 a19 g/100 g, del cual hasta la mi-
tad puede ser de la forma soluble. Los principales 
componentes químicos de la fibra en el frijol son 
las pectinas, pentosanos, hemicelulosa, celulosa y 
lignina. Por su elevado contenido de fibra, los fri-
joles contribuyen a prevenir el estreñimiento, dis-
minuir la tasa de colesterol y mantener los niveles 
de glucosa.

Asimismo, se indica que el contenido de fibra por 
parte de la avena es de 10,2%, los beta glucanos 
son los principales componentes de la fibra de algu-
nos cereales como la avena; los cuales se encuen-
tra en las paredes celulares; la fibra juega un papel 
importante en el control del colesterol debido a que 
la fibra soluble de la avena forma un gel viscoso en 
el intestino donde los ácidos biliares quedan atra-
pados y se excretan en la masa fecal (Giacomo y 
col., 2013).

Los resultados obtenidos en el contenido de ce-
niza para el PPF fueron de 0,77%   mientras que, 
el pan control mostró un valor promedio menor de 
0,45, estos valores, probablemente permite deter-
minar que el producto formulado como una fuente 
de minerales como fósforo, magnesio, hierro, zinc 
y de vitaminas tiamina, niacina y ácido fólico; mejo-
rando así la calidad del producto. De ahí que, par-
tiendo de las opiniones referidas por Salas y Haros 
(2016), quienes señalan que estos minerales y vita-
minas no se encontrarían disponible en su totalidad 
en panes elaborado con 100% de harina de trigo, 
por tanto, sería más recomendable el consumo de 
productos de panadería fortificados.

Como era de esperarse, hubo diferencias sig-
nificativas (p>0,05) en el contenido de polifenoles. 
Los resultados muestran que el pan formulado con 
harina de frijol, chía y avena alcanzó valores muy 
superiores al control. Con un contenido de polife-
noles de 183,23±9,14 para el PPF mientras que, 
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para el control fue 50,82±5,02. Valores inferiores 
fueron obtenidos en la elaboración de un panque 
con sustitución de harina de trigo por harina de frijol 
desarrollado por Figueroa y col., (2011), donde se 
muestra que dicho producto alcanzó un promedio 
de polifenoles totales de 82,60%. Es evidente en-
tonces, que el producto desarrollado en este estu-
dio presenta una significativa actividad antioxidante 
superior al producto control elaborado solo con ha-
rina de trigo. 

Los diferentes ingredientes utilizados como el 
frijol, chía y avena, poseen compuestos bioactivos 
con una fuerte capacidad antioxidante y de elimina-
ción de radicales libres, así como una acción antiin-

flamatoria, que también son la base de otras bioac-
tividades y beneficios para la salud como la acción 
protectora de enfermedades no transmisibles como 
la diabetes mellitus y la obesidad (Gomes y col., 
2019; Shahzeidi y col., 2019).

En función de ello se puede señalar que el pro-
ducto desarrollado en este estudio posee un ele-
vado contenido de componentes bioactivos, la 
concentración de dichos compuestos aumenta su 
actividad antioxidante, por tanto, este enriqueci-
miento en compuestos polifenólicos contribuye no 
solo a mejorar la calidad nutricional, sino también a 
potenciar un efecto positivo en la salud de los con-
sumidores (Wolf y col., 2001 Martín y col., 2019).

Tabla 3. Análisis sensorial del producto formulado con frijol, avena y chía
Característica PPF Valor p*

Color 7,06±2,12 0,004
Textura 6,84±1,85 0,111
Sabor 8,04± 1,45 0,642

* Los resultados se expresan en promedio ± la desviación estándar 1= me disgusta mucho; 9= me gusta mucho. PPF: Producto formulado.
Fuente: Zambrano, Barboza, Tapia y Menéndez (2022)

En la tabla 3, se muestran las puntuaciones ob-
tenidas en la prueba sensorial para el producto de-
sarrollado en el presente estudio, el score para el 
nivel de agrado sobre el sabor fue de 8,04; el valor 
para la textura fue de 6,84; en cuanto al color fue 
de 7,06. Resultados similares fueron obtenidos por 
Benayad (2021) en panes elaborados con 40 % de 
harina de frijol. Las puntuaciones para textura, sa-
bor y color y aroma fueron 7.55 ± 0.99, 7.91 ± 0.87, 
7.80 ± 0.88 y 8.15 ± 0.79. Respectivamente. 

Sin embargo, Dabija y col., (2017) señalan que 

los mejores resultados sensoriales en cuanto a as-
pecto, sabor y color se obtienen con la adición de 
hasta un 10% de harina de legumbres en la elabo-
ración del pan, mientras que proporciones mayores 
conducen a un empeoramiento del perfil sensorial 
del producto. La combinación de todos los atributos 
organolépticos obtenidos en este estudio, permitió 
caracterizar el producto como, muy buen nivel de 
agrado con un agradable sabor, color y textura, lo 
que le otorga un valor agregado, como producto ali-
menticio.

Fuente:  Zambrano, Barboza, Tapia y Menéndez (2022) 
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El gráfico 1, muestra la aceptación general del 
producto de panadería formulado con frijol, avena 
y chía, donde se observó que el 100 % del total de 
los panelistas aceptaron el producto, demostrando 
que la mezcla propuesta a base de chía, avena y 
frijol permite obtener un producto de buena calidad 
nutricional y aceptabilidad. 

 CONCLUSIONES

La incorporación de harina de frijol, chía y ave-
na en la formulación, permitió obtener un producto 
de panadería de alto valor nutritivo como fuente de 
proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, y energía 
calórica permitiendo de esta manera aportar un va-
lor agregado con respecto al pan tradicional.

El pan formulado reportó valores de polifenoles 
muy superiores al control lo cual permite indicar 
que el producto desarrollado en este estudio podría 
presentar una significativa actividad antioxidante 
superior a los productos de panadería elaborados 
solo con harina de trigo. 

El proceso de elaboración de los productos 
de panadería fortificados es similar al proceso 
utilizado en la obtención de panes tradiciona-
les, representando una alternativa viable para 
la sustitución parcial de la harina de trigo en su 
elaboración. 

El producto formulado presentó un buen nivel de 
agrado siendo el sabor el parámetro sensorial más 
aceptado y una muy buena aceptación general

Debido a su aceptabilidad, valor nutritivo y con-
tenido de compuestos bioactivos podría ser utili-
zado como un producto potencialmente funcional 
para resolver problemas nutricionales y de salud 
que afectan a la población. 
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RESUMEN

La ingesta adecuada de nutrientes durante la lac-
tancia es importante tanto para proporcionar leche 
materna de alta calidad a los lactantes, como para 
garantizar un estado nutricional materno adecua-
do a corto y largo plazo. Por esta razón, el objetivo 
de esta investigación fue determinar el consumo 
de algunos alimentos funcionales con compuestos 
bioactivos en madres lactantes ecuatorianas. El 
marco poblacional estuvo constituido por 153 ma-
dres lactantes que acudieron al Centro de Salud Los 
Vergeles del Ministerio de Salud Pública (Ecuador), 
en el periodo comprendido entre mayo – octubre de 
2022. Los resultados muestran que el 92% de las 
madres declararon consumir siempre o casi siem-
pre vegetales con compuestos bioactivos.  El ve-
getal de mayor consumo fue la zanahoria seguido 
por brócoli y productos a base de tomate. Todas las 
madres encuestadas manifestaron  consumir siem-
pre o casi siempre frutas; entre las frutas de mayor 
consumo está la manzana (100%),  seguida por el 
mango (92%), duraznos, kiwi y arándanos. Solo un 
pequeño porcentaje manifestó consumir semillas 
oleaginosas como linaza y chía. Las lentejas, el 
frijol y los garbanzos son las legumbres consumi-
das con más frecuencia. Las madres lactantes casi 
nunca o nunca consumen frutos secos. Se observa, 
que el nivel de algunos alimentos funcionales reco-
mendados como frutos secos y semillas oleagino-
sas con compuestos bioactivos no es óptimo, esta 
deficiencia debe ser el principal foco para futuras 
intervenciones nutricionales. 

Palabras clave: Alimento funcional, madres lac-
tantes, compuestos bioactivos, antioxidantes, fru-
tas, vegetales.

ABSTRACT

Adequate nutrient intake during breastfee-
ding is important both to provide high-quality 
breast milk to infants, and to ensure adequa-
te maternal nutritional status in the short and 
long term. For this reason, the objective of 
this research was determine the consumption 
of some functional foods with bioactive com-
pounds in Ecuadorian nursing mothers. The 
population framework consisted of 153 nursing 
mothers who attended the Los Vergeles Health 
Center of the Ministry of Public Health (Ecua-
dor), in the period between May – October 
2022. The results show that 92% of mothers 
reported always or almost always consuming 
vegetables with bioactive compounds. The 
most consumed vegetable was carrot followed 
by broccoli and tomato-based products. All the 
mothers surveyed said they always or almost 
always consumed fruits; among the fruits with 
the highest consumption is the apple (100%), 
followed by mango (92%), peaches, kiwi and 
blueberries. Only a small percentage reported 
consuming oilseeds such as flaxseed and chia. 
Lentils, beans and chickpeas are the most fre-
quently consumed legumes. Nursing mothers 
almost never or never consume nuts. It is ob-
served that the level of some recommended 
functional foods such as nuts and oilseeds with 
bioactive compounds is not optimal, this defi-
ciency should be the main focus for future nutri-
tional interventions.

Keywords: Functional foods, nursing mo-
thers, bioactive compounds, antioxidants, fruit, 
vegetables.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el conocimiento de las per-
sonas sobre la relación  que existe entre dieta y sa-
lud ha crecido radicalmente. Es evidente entonces, 
que  la alimentación juega un papel central para 
establecer el equilibrio entre salud y enfermedad, 
más allá de simplemente satisfacer la saciedad del 
cuerpo humano. (Lavelliet et al., 2018). Cuando los 
alimentos son ingeridos, liberan una serie de com-
ponentes bioactivos que promueven el metabolis-
mo humano. Estos componentes especiales de los 
alimentos funcionales son los factores clave dota-
dos de efectos terapéuticos y preventivos. (Lechner 
& Stoner, 2019). El Functional Food Center (FFC), 
Dallas (Texas, EE.UU.) señala que los compuestos 
bioactivos son importantes  y necesarios para una 
salud óptima por lo tanto, se incluyen como parte 
del concepto actual de alimentos funcionales (Mar-
tirosyan & Pisarski, 2017).

En este sentido, los alimentos de origen vegetal 
son ricos en estos compuestos y actúan de forma 
aditiva o sinérgica para conferir beneficios a la salud 
a través de la prevención de enfermedades. Dentro 
de ellos se incluyen,  alcaloides, polifenoles, ácidos 
grasos poliinsaturados, flavonoides, terpenoides, 
saponinas, carotenoides, péptidos y omega-3. El 
consumo de alimentos ricos en compuestos bioac-
tivos se ha relacionado con el descenso de la inci-
dencia y progresión de  enfermedades. (Adefegha 
et al., 2022).  

Las principales fuentes de compuestos bioacti-
vos son las frutas, verduras, legumbres, semillas 
oleaginosas, frutos secos, cereales probióticos y 
algunas bebidas. Estos alimentos, son extremada-
mente útiles en disminuir la prevalencia de nume-
rosas enfermedades crónicas vinculadas a niveles 
elevados de mediadores pro inflamatorios tales 
como desórdenes neurodegenerativos, diabetes 
tipo 2, enfermedades cardiovasculares y varias cla-
ses de cáncer a través de la protección contra el 
daño oxidativo debido a que contienen vitamina C, 
polifenoles, carotenoides, tocoferoles y otros fito-
químicos antioxidantes (Saini et al., 2015, Vetrani 
et al., 2020).

Por otro lado, resulta oportuno mencionar que 
la efectividad de la lactancia materna, depende 
significativamente del estado de nutrición de las 
madres. A medida que aumentan las necesidades 
nutricionales durante el embarazo y la lactancia 
(Food and Nutrition Board, 1992.), es necesario un 
aumento en el consumo de alimentos. Las deficien-

cias de macro y micronutrientes en las mujeres que 
amamantan pueden conducir a una reducción en el 
contenido de micronutrientes y calorías de la leche 
materna (Michaelsen et al., 1994). La desnutrición 
de las madres también se ha relacionado con el 
desarrollo inmunológico y la supervivencia de los 
niños, incluso si pueden amamantar (Ares et al., 
2016).  

La energía, las proteínas y todos los nutrien-
tes de la leche provienen tanto de la dieta como 
de las propias reservas maternas. Las mujeres 
que no obtienen suficientes nutrientes a través 
de su alimentación pueden estar en riesgo de 
deficiencia de algunos minerales y vitaminas 
que cumplen funciones importantes. Estas de-
ficiencias se pueden evitar si la madre mejora 
su dieta. Se ha comprobado que las necesida-
des maternas pueden variar a lo largo de la lac-
tancia. La ingesta adecuada de energía y una 
dieta equilibrada que incluya frutas, verduras y 
productos de origen animal ayudan a garanti-
zar que las mujeres afronten el embarazo y la 
lactancia sin deficiencias (Ares et al., 2016).

Sin embargo, hasta la fecha, en Ecuador no 
se han realizado investigaciones en madres 
lactantes sobre el consumo de alimentos con 
compuestos bioactivos. Por estas razones, 
para supervisar el progreso de este segmento 
poblacional hacia los niveles de consumo de 
alimentos funcionales recomendados e identi-
ficar los grupos en riesgo, el objetivo de este 
estudio fue determinar el consumo de algunos 
alimentos funcionales con compuestos bioacti-
vos por madres lactantes ecuatorianas.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudio de tipo descriptivo correlacional. 
Para dar respuesta a los objetivos de la inves-
tigación, se aplicó un diseño no experimental. 
El marco poblacional estuvo constituido por 
153 madres lactantes que acudieron al Centro 
de Salud Los Vergeles del Ministerio de Salud 
Pública (Ecuador), en el periodo comprendido 
entre mayo – octubre 2022, fueron selecciona-
das por un muestreo no probabilístico siguien-
do un criterio estratégico personal. Los sujetos 
leyeron y firmaron un consentimiento con la 
información escrita acerca del protocolo, del 
estudio.

El instrumento de recolección de la información 
sobre consumo de  algunos alimentos con com-
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puestos bioactivos fue un cuestionario con 32 ítems 
y 4 alternativas de respuesta, el cual fue validado 
a través de un panel de seis expertos en el tema. 
El cuestionario fue elaborado tomando en cuenta 
los criterios previamente planificados, para los fines 
específicos de este estudio el término “alimentos 
funcionales” es utilizado en sentido amplio e inclu-
ye alimentos ricos en compuestos bioactivos como 
frutas, leguminosas, vegetales de diferentes colo-
res, cereales ricos en fibra, oleaginosas y frutos se-
cos, a fin de obtener respuestas a las interrogantes 
planteadas sobre el problema.

Para la definición y construcción de la escala de 
valoración de esta investigación, a diferencia de la 
escala tipo Likert, se optó por una escala compues-
ta sólo por cuatro grados de valoración: Nunca, 
(1 punto), casi nunca, (2 puntos), casi siempre (3 
puntos), y siempre (4 puntos). La validez del instru-
mento se realizó a través de la validez del conte-
nido y discriminante. Para la validez del contenido 
se tomó en cuenta el criterio de los seis expertos 
en el área quienes revisaron la pertinencia de los 
ítems con las variables, dimensiones e indicadores 
establecidos. 

Para ello se entregó el formato de validación y 
copia del instrumento, para que emitieran sus jui-
cios y consideraciones en cuanto al contenido y 
estructura. Para la validez discriminante, se realizó 
una prueba piloto con 15 sujetos mediante análisis 
discriminatorio de ítems en una matriz de correla-
ción, a través del programa SPSS, donde se elimi-
naron los ítems con correlaciones menores de 0,30 
y una significancia mayor de 0,05.

La confiabilidad se determinó mediante el pro-
grama estadístico SPSS, con los datos recogidos 
en la prueba piloto, utilizando el análisis de confia-
bilidad, mediante el coeficiente de confiabilidad del 
alfa de Cronbach. Una vez examinado los cuestio-
narios, el siguiente paso fue tabular la información, 
utilizando tablas donde se representó cada alterna-
tiva de respuesta, en el caso de ítems procesado 
bajo escala de Likert, las respuestas se tabularán 
bajo el programa Estadístico para las Ciencias So-
ciales (SPSS). Los resultados obtenidos se analiza-
ron de manera cuantitativa, utilizando estadísticas 
descriptivas, concretamente distribución de fre-
cuencias, porcentajes y media aritmética (x). 

RESULTADOS

La caracterización sociodemográfica de las ma-
dres que participaron en el estudio se muestra en 

la tabla 1, destacando un rango de edad que oscila 
entre 16 a 31 años, de las cuales el 52,9% viven en 
unión libre. La mayoría tiene estudios de bachillera-
to (67,6%) y solo un pequeño porcentaje tiene estu-
dios de pregrado. El 44.1% tienen entre 1 y 2 hijos. 
En relación, al nivel socio económico, se observa 
que el 11.8% se ubican en un nivel socioeconómico 
bajo mientras que, el 47,1% se encuentran en un 
nivel medio – bajo.
Tabla 1. Características sociodemográficas de ma-
dres lactantes que acuden al Centro de Salud Los 

Vergeles del Ministerio de Salud Pública (Ecuador), 
2022.

Características  %

Edad

16 -19.9 11.8
19.9 - 23.8 29.4
23.8 - 27.7 32.4

27.7 - 31.6 26.5

Estado civil

Casada 26.5
Separada 2.9

Soltera 17.6

Unión libre 52.9

Número de hijos

1 44.1
2 44.1
3 8.8

4 2.9

Nivel educativo 

Bachiller 67.6
Pregrado 17.6
Primaria 11.8

Técnico Superior 2.9

Nivel socioeconómico 

Bajo 11.8
Medio - bajo 47.1
Medio – alto 41.2

Fuente: Novillo, Barboza, Suárez, Ordoñez (2023)
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Figura 1. Porcentaje de madres lactantes que consumen diferentes tipos de vegetales.

Fuente: Novillo, Barboza, Suárez, Ordoñez (2023)

La figura 1, muestra que los vegetales de ma-
yor consumo por las madres lactantes encuestadas 
fueron la zanahoria y el brócoli seguido de produc-
tos a base de tomate como tomates secos o salsa 

a base de tomate (96%); mientras en menor propor-
ción se tienen los champiñones (52%) y espárra-
gos (12%). El 92% declararon consumir vegetales 
siempre o casi siempre (tabla 2). 

Tabla 2. Valores promedios (%) de madres lactantes que consumen vegetales con compuestos bioactivos.

Consumo de vegetales Valor promedio (%)

General:
Nunca-casi nunca 8

Siempre-casi siempre 92

Zanahoria:
Nunca-casi nunca 0

Siempre-casi siempre 100

Brócoli:
Nunca-casi nunca 0

Siempre-casi siempre 100

Productos a base de tomate:
Nunca-casi nunca 20

Siempre-casi siempre 80

Champiñones:
Nunca-casi nunca 76

Siempre-casi siempre 24

Espárragos:
Nunca-casi nunca 92

Siempre-casi siempre 8

Fuente: Novillo, Barboza, Suárez, Ordoñez (2023)



75

Figura 2. Porcentaje de madres lactantes que consumen diferentes tipos de frutas.

Fuente: Novillo, Barboza, Suárez, Ordoñez (2023)

En la tabla 3 se observa que el 100% de las ma-
dres  manifestó consumir siempre o casi siempre 
frutas. Entre  las frutas de mayor consumo está la 

manzana (100%) seguido por el mango (92%), Kiwi 
(62%, granada (56%), durazno (25%) y arándanos 
(14%) (Figura  2). 

Tabla 3. Valores promedios (%) de madres lactantes que consumen frutas con compuestos bioactivos.

Consumo de frutas Valor promedio (%)

General:
Nunca-casi nunca 0

Siempre-casi siempre 100

Manzana:
Nunca-casi nunca 4

Siempre-casi siempre 96

Frutos rojos:
Nunca-casi nunca 76

Siempre-casi siempre 24

Mango:
Nunca-casi nunca 8

Siempre-casi siempre 92

Durazno o melocotones:
Nunca-casi nunca 8

Siempre-casi siempre 92

Kiwi:
Nunca-casi nunca 68

Siempre-casi siempre 32

Granada:
Nunca-casi nunca 76

Siempre-casi siempre 24

Frutas cítricas:
Nunca-casi nunca 0

Siempre-casi siempre 100

Fuente: Novillo, Barboza, Suárez, Ordoñez (2023)
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Figura 3. Porcentaje de madres que consumen semillas oleaginosas, avena y cereales procesados.

Fuente: Novillo, Barboza, Suárez, Ordoñez (2023)

Los resultados muestran que los cereales  pro-
cesados fortificados tipo Kellogg hojuelas de maíz 
o zucaritas, son los más consumido seguidos por 
avena (88%), linaza (12 %) y chía (12%) Figura 3). 
Las lentejas, el frijol y los garbanzos son las princi-

pales legumbres consumidas por las madres lac-
tantes, mientras que la soya solo el 36% la con-
sumen (Figura 4). Casi nunca o nunca consumen 
frutos secos (Figura  5). 

Figura 4. Porcentaje de madres lactantes que consumen legumbres.

Fuente: Novillo, Barboza, Suárez, Ordoñez (2023)
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Figura 5. Porcentaje de madres lactantes que consumen frutos secos

Fuente: Novillo, Barboza, Suárez, Ordoñez (2023)

DISCUSIÓN 

Este estudio presenta una visión general del 
consumo de algunos alimentos funcionales con 
compuestos bioactivos como frutas, vegetales, le-
guminosas, frutos secos y semillas oleaginosas 
por madres lactantes. La ingesta dietética durante 
la lactancia es importante tanto para proporcionar 
leche materna de alta calidad a los lactantes, como 
para garantizar un estado nutricional materno ade-
cuado a corto y largo plazo.  

Los resultados del presente estudio con-
cuerdan con lo reportado por George et al., 
(2005) al examinar la relación entre las varia-
bles sociodemográficas y la dieta encontró que 
la edad materna, el nivel de ingresos y la edu-
cación no estaban relacionadas con el consu-
mo de vegetales y frutas. Esto puede deberse 
a que la finalidad de la publicidad sobre la im-
portancia de la lactancia materna, es una va-
riable importante que se asocia con otros com-
portamientos como son la búsqueda de salud. 
De igual forma, Shamim et al., (2016) señala 
que, no se observó una asociación significativa 

entre las características sociodemográficas y el 
consumo de vegetales. 

Por el contrario otros estudios, mencionan 
que entre los factores sociodemográficos, el 
consumo de frutas y verduras se asoció direc-
tamente con niveles más altos de educación, 
es decir, con estudios de posgrado (Ball et al., 
2006). Al igual que en estudios anteriores, (Ga-
lobardes et al., 2001; Irala-Estevez et al., 2000), 
asociaron niveles altos de educación con un 
mayor consumo de frutas y verduras. La edu-
cación puede influir en los estilos de vida ele-
gidos, así como en la conciencia de varias me-
didas preventivas en este grupo de población. 
Otros factores, como el nivel socioeconómico, 
evaluado a través del ingreso familiar mensual, 
no se asociaron con un mayor consumo de fru-
tas y verduras.

Asimismo, Díaz Garcés (2016), menciona 
que el nivel de educación, se relacionó con un 
mayor consumo de frutas y verduras. Adicio-
nalmente, el estudio de Yan Li et al.,  (2017) 
describe que los factores que afectan el con-
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sumo de frutas y verduras son complejos y en-
trelazados, lo que crea desafíos para el diseño 
efectivo de una  intervención. Según Rahayu 
et al., (2020) los ingresos juegan un papel im-
portante en el cumplimiento de la adecuación 
nutricional en los patrones de consumo en mu-
jeres embarazadas y madres lactantes espe-
cialmente la ingesta básica de alimentos están 
relacionada con los ingresos del hogar. Cuanto 
mayor sea el ingreso, mayor será el porcentaje 
de ese ingreso para comprar frutas, verduras y 
varios otros tipos de alimentos.

A pesar de que, algunos autores mencionan  
la estrecha relación entre el bajo consumo de 
frutas y verduras con el menor nivel socioeco-
nómico y educativo (Pechey et al., 2016) en la 
investigación de Hernández et al., ( 2021) sobre 
los patrones de consumo de frutas y hortalizas 
en la población de Venezuela no se encontró 
dicha asociación, dejando en evidencia el fe-
nómeno de uniformidad de la dieta venezolana, 
según el cual la mayor parte de la población ha 
limitado su ingesta por falta de acceso y dispo-
nibilidad de los alimentos.

Según se ha citado, existen numerosas evi-
dencias que apoyan los efectos beneficiosos 
para la salud de los alimentos de origen vege-
tal en la prevención de enfermedades crónicas 
relacionadas con procesos oxidativos (Boeing 
et al., 2012). En este sentido, los resultados de 
este estudio muestran que un porcentaje im-
portante de las madres lactantes ecuatorianas 
encuestadas consume diferentes tipos de ve-
getales con propiedades funcionales a diferen-
cia de otros estudios que mostraron que  no se 
ingiere la cantidad de verduras recomendadas 
por la OMS de al menos 400g al día (Hernán-
dez et al., (2021)

La importancia radica en los efectos que son 
derivados del aporte de compuestos bioactivos. 
Cabe decir, que para la zanahoria (Daucus ca-
rrot L.) en particular hay que resaltar su rique-
za en antioxidantes incluyendo su gran aporte 
en β carotenos y otros polifenoles (Tingting et 
al., 2013). La zanahoria se ha considerado por 
largo tiempo uno de los vegetales favoritos de-
bido, a su valor nutritivo y usos culinarios. Los 
resultados de  este estudio concuerdan con los 
de Hernández et al., (2021), donde el vegetal 
de mayor consumo fue la zanahoria.  

El brócoli por otro lado se caracteriza por 
su contenido en fitoquímicos que incluye com-
puestos flavonoides como quercetin y kaemp-

ferol (Koh et al., 2009). En relación al tomate, 
la mejor fuente de licopeno, son los produc-
tos concentrados de tomate como la pasta de 
tomate, tomates secos y salsa de tomate. El 
procesamiento industrial intensifica su poder 
antioxidante, especialmente porque es capaz 
de liberarlo de la matriz alimenticia y porque lo 
hace más biodisponible (Tomas et al., 2017). 

Recientes estudios mecanicistas y epide-
miológicos han proporcionado información so-
bre los beneficios del licopeno en disminuir el 
riesgo y complicaciones asociadas con varias 
enfermedades crónicas como enfermedades 
cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer y des-
órdenes neurovegetativos. Asimismo, debido a 
sus 11 dobles enlaces conjugados el licopeno, 
posee el mayor potencial antioxidante entre los 
carotenoides y varios otros fitoquímicos an-
tioxidantes (documentado principalmente en 
estudios in vitro) (Saini et al., 2020).

En contraste con otros estudios, que observaron 
que el  consumo de frutas no es óptimo en países 
como Venezuela (Hernández et al., 2021), en esta 
investigación la mayoría de las madres  lactantes 
ecuatorianas manifestaron consumir varios tipos de 
frutas. Según se ha citado, muchas frutas incluyen-
do la manzana, los frutos rojos, el mango, duraz-
nos, kiwi y la granada han atraído mucho la aten-
ción por sus efectos beneficiosos a la salud debido 
al amplio rango de compuestos fenólicos. La activi-
dad antioxidante, antiinflamatoria y anticancerígena 
está conectada con los fitoquímicos tales como las 
antocianinas, los flavonoides, polifenoles y vitami-
nas (Dembitsky et al., 2011).

Dentro del grupo de las frutas la de mayor 
consumo por las madres lactantes de  fue la 
manzana posiblemente debido a su populari-
dad, agradable sabor y disponibilidad en los 
mercados. La manzana (Malus spp), es sin 
duda una de las frutas más populares en el 
mundo no solo por su agradable sabor, sino 
también debido a que contiene altos niveles de 
polifenoles que tienen efectos beneficiosos en 
la prevención de enfermedades cardiovascula-
res, respiratorias, diabetes o cáncer entre otras 
(Shih-Hsin, 2017). 

Además, las manzanas son una fuente im-
portante de compuestos fenólicos, incluidos los 
flavonoides (como los flavonoles y los flavano-
les). (Kaushal- Singh, & Singh-Sangwan, 2022) 
y ácidos fenólicos como  el ácido clorogénico, 
ácido gálico y ácido cafeico, todos los cuales 
son poderosos antioxidantes. Numerosas in-
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vestigaciones sobre la ingesta de manzanas 
han revelado un claro efecto para la salud. 
Por ejemplo, el consumo de manzana se aso-
cia positivamente con la reducción del riesgo 
de cáncer especialmente el cáncer de pulmón, 
previene enfermedades coronarias y disminu-
ción del riesgo de diabetes tipo II (Massini & 
Martin, 2018).

Tal como se ha visto, un importante porcentaje 
de las madres encuestadas consume mango. Esto 
debido posiblemente a que Ecuador es el segundo 
país mayor exportador de mango a los mercados 
americanos con una producción de 75.800 tonela-
das métricas (Marcillo et al., 2021).Los polifenoles 
del mango, al igual que otros compuestos polife-
nólicos, funcionan principalmente como antioxidan-
tes, que permiten proteger a las células humanas 
contra el daño causado por el estrés oxidativo que 
conduce a la peroxidación lipídica, daño al ADN y 
muchas enfermedades degenerativas (Dembitsky 
et al.,2011).

El mango (M. indica L.) contiene altas cantidades 
de compuestos bioactivos y su potencial antioxidan-
te es significativo. Los principales polifenoles en el 
mango en términos de capacidad antioxidante y/o 
cantidad son: mangiferina, catequinas, quercetina, 
kaempferol, rhamnetina, antocianinas, ácido gálico 
y elágicos, ácido benzoico y ácido protocatecutico. 
La mangiferina, es un polifenol especial del mango 
con importancia nutracéutica y farmacéutica debi-
do, a su sugerido potencial para combatir enferme-
dades degenerativas (Dembitsky et al., 2011). 

No menos importante,  resultó el consumo de 
duraznos y melocotones. Estos,  tienen una menor 
capacidad antioxidante total que las manzanas, sin 
embargo, son nutricionalmente importantes, porque 
contienen cantidades significativas de carotenoides 
incluyendo β-caroteno, luteína y b-criptoxantina. 
Dentro de los compuestos fenólicos identificados 
en duraznos y melocotones está el ácido neocloro-
génico, la catequina y el ácido clorogénico (Chong-
ting et al., 2020).

A diferencia del mango, un porcentaje menor de 
madres consume kiwi y arándanos. El kiwi, es un 
ejemplo de fruta con excelentes propiedades bioac-
tivas apreciada y consumida en todo el mundo y ha 
llegado a caracterizarse como la súper fruta debido 
al bajo contenido de energía y la alta cantidad de 
agua, fibra, vitamina C, A y E entre otros nutrientes 
lo que confirma su alta calidad nutricional (Lato-
cha, 2017). Los arándanos (Vaccinium sp.) contie-
nen fitoquímicos funcionales, incluidos polifenoles, 

antocianinas, ácidos fenólicos y flavanoles, que 
han sido acreditados por conferir muchas propieda-
des saludables (Kalt et al., 2020).

A partir de los datos presentados en este docu-
mento, se observa que las madres lactantes ecua-
torianas prefieren consumir cereales procesados 
tipo zucaritas hojuelas de maíz y mûsli entre otros, 
posiblemente debido al impacto de la globalización 
lo que determina un rápido aumento del consumo 
de alimentos altamente procesados, listos para co-
mer y densos en calorías. Con respecto a las semi-
llas oleaginosas, el presente estudio encontró un 
bajo consumo de ellas.

A pesar, de que el consumo de estas semillas es 
bajo en este grupo de madres, es importante seña-
lar que uno de los alimentos con importantes bene-
ficios a la salud es la linaza, (Linum usitatissimum), 
ampliamente utilizada debido a sus compuestos 
con actividad biológica entre los cuales, destacan 
el ácido α-linolénico, los lignanos como el secoiso-
lariciresinol diglucósido (SDG), pinoresinol, laricire-
sinol y la fibra soluble o mucilago que a través de 
su efecto anti hipocolesterolémico, anti carcinogé-
nico y controlador del metabolismo de la glucosa, 
se sugiere que pueden prevenir y reducir el riesgo 
de enfermedades importantes como la diabetes y 
la obesidad (Gallardo et al.,2013). En efecto, se ha 
reportado que el consumo de linaza y chía mejoran 
los marcadores biológicos relacionados con dislipi-
demia, inflamación, enfermedades cardiovascula-
res y diabetes debido a sus compuestos bioactivos 
(Parker et al., 2018, Maidana et al., 2020).

Por otro lado, un buen número de estudios su-
gieren que el consumo de avena (Avena sativa L.), 
tiene efectos positivos sobre los niveles de coleste-
rol en sangre, ya que es uno de los pocos cereales 
que contiene los dos tipos de fibra, la soluble e in-
soluble. Contiene aproximadamente de un 12-16% 
de fibra dietética y fitoquímicos. Se menciona que 
posee propiedades hipocolesterolémicas y antican-
cerígenas (Gupta & Kumar 2017, Rasane et al., 
2020).

El comportamiento alimentario observado en las 
madres lactantes en particular al consumo óptimo 
de legumbres se considera un hábito positivo de-
bido a su valor nutricional y bajo costo. Las legum-
bres constituyen una fuente interesante de com-
puestos bioactivos como los fitoquímicos. Muchos 
de estos fitoquímicos, tales como las antocianinas, 
flavonoides y compuestos fenólicos han sido identi-
ficados en diferentes legumbres (Sánchez-Villegas 
et al., 2018).
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La presencia de compuestos bioactivos en las 
legumbres contribuye a la prevención de enfer-
medades. Por otra parte, se ha relacionado a los 
carbohidratos no digeribles que componen la fibra 
dietética con un efecto protector contra enfermeda-
des cardiovasculares, diabetes, y obesidad, ya que 
reducen el nivel de colesterol y glucosa en la san-
gre, los componentes fermentables de la fibra die-
tética y del almidón resistente pueden considerarse 
como compuestos funcionales, que son capaces de 
mejorar la dinámica intestinal (Morteza &, Prakas-
hj, 2016).

De los datos obtenidos a través del cuestionario 
de alimentos funcionales aplicado, observamos que 
la mayoría de las madres casi nunca o nunca con-
sumen frutos secos. Esto podría deberse al poco 
conocimiento y conciencia que tienen con relación 
a las propiedades saludables, al contenido de nu-
trientes y compuestos bioactivos de estos o quizás, 
eviten consumirlos debido a su contenido calórico o 
elevado precio. Cabe destacar, que los frutos secos 
se consideran parte de una dieta saludable, con-
tienen compuestos bioactivos como vitaminas (vi-
tamina E, B6 y niacina), minerales, antioxidantes, 
fitoquímicos y fitoestrógenos (Becerra et al., 2019).

En efecto, hay abundante evidencia científica 
detrás de la propuesta de que los frutos secos son 
alimentos que promueven la salud. Numerosas ob-
servaciones epidemiológicas han sugerido que la 
frecuencia del consumo de nueces es inversamen-
te proporcional a la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares, cardiopatías coronarias, cán-
cer y mortalidad por todas estas causas. Además, 
muchos ensayos controlados aleatorizados han 
demostrado efectos beneficiosos del consumo de 
nueces en los lípidos en sangre y otros marcadores 
intermedios (Becerra et al., 2019). 

CONCLUSIÓN 

Se observa que el nivel de algunos alimentos 
funcionales recomendados con compuestos 
bioactivos no es óptimo, esta deficiencia debe 
ser el principal foco para futuras intervenciones 
nutricionales. Se deben realizar esfuerzos para 
incrementar el consumo adecuado de este tipo 
de alimentos en este segmento de la población. 
Este trabajo resulta importante ya que serviría 
para el desarrollo de programas de educación 
nutricional ya que, están en un momento de 
despertar de conciencia hacia su alimentación. 
Por otro lado, las estrategias de educación apli-
cadas servirían para la prevención de enferme-
dades crónicas no trasmisibles.
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RESUMEN

La percepción del profesional de enfermería res-
pecto de la aplicabilidad en la utilización de modelos 
de enfermería en la práctica clínica está plagada de 
estigmas. Esta problemática adquiere mayor rele-
vancia en las unidades de cuidados intensivos las 
cuáles se han relacionado con deshumanización 
por parte de los equipos de salud, en este contex-
to, resulta indispensable desarrollar modelos que 
puedan implementarse y generar un cambio cua-
litativo en la práctica avanzada del cuidado.  Con 
el objetivo de: evaluar la efectividad de un modelo 
de valoración continuo y sistemático en la unidad 
de cuidados críticos, se diseñó un estudio experi-
mental, cuantitativo y de corte longitudinal, en dos 
unidades de cuidados coronarios intensivos. Entre 
los principales resultados tenemos que: mediante 
la prueba de Wilcoxon se evidenció la existencia 
de una diferencia significativa, en la percepción de 
los profesionales de la enfermería con relación a la 
utilidad del instrumento después de aplicado el mo-
delo propuesto, lo que permitió la aceptación de la 
hipótesis de investigación. Conclusiones: disponer 
de un modelo de valoración continuo y sistemático 
en las UCIs, contribuyen a facilitar la comprensión 
y el abordaje del cuidado del usuario desde la apli-
cación en la práctica clínica del marco teórico-con-
ceptual de la disciplina de enfermería.

Palabras clave: Unidad de cuidados intensi-
vos, modelos de enfermería, percepción de los 
profesionales de la enfermería.

 ABSTRACT

The perception of the nursing professional regar-
ding the applicability in the use of nursing models 
in clinical practice is plagued by stigmas. This pro-
blem acquires greater relevance in intensive care 
units, which have been related to dehumanization 
by health teams, in this context, it is essential to de-
velop models that can be implemented and genera-
te a qualitative change in advanced care practice. 
With the objective of evaluating the effectiveness 
of a continuous and systematic evaluation model in 
the critical care unit, an experimental, quantitative, 
and longitudinal study was designed in two intensi-
ve coronary care units. Among the main results we 
have that: through the Wilcoxon test, the existen-
ce of a significant difference was evidenced in the 
perception of nursing professionals in relation to the 
usefulness of the instrument after applying the pro-
posed model, which allowed the acceptance of the 
research hypothesis. Conclusions: having a conti-
nuous and systematic assessment model in ICUs 
contributes to facilitating the understanding and 
approach to user care from the application in clinical 
practice of the theoretical-conceptual framework of 
the nursing discipline.

Keywords:  Intensive care unit, nursing models, 
perception of nursing.
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INTRODUCCIÓN

 La revolución científica de la disciplina enfer-
mera ha dado lugar a la proliferación de múltiples 
propuestas teóricas, que podemos identificar como 
modelos.  De estos, han derivado una serie de ins-
trumentos de valoración con un gran nivel de facti-
bilidad, que aportan la estructura para la obtención 
de información relacionada con las necesidades, 
preocupaciones y problemas reales y potenciales 
de las personas (Gallegos-Torres et al., 2008; Te-
niza-Noguez, 2011; Herdman 2012). Sin embargo, 
la percepción del profesional de enfermería respec-
to de la aplicabilidad y factibilidad de la utilización 
de modelos y teorías de enfermería en la práctica 
clínica está plagada de estigmas y prejuicios (Mes-
quita et al., 2009). Si no se considera valioso, no 
se utiliza. Maira Levine (citada en McEwen y Wills) 
plantea que la incorporación de las teorías agrega 
nuevos conceptos, definiciones y declaraciones 
que aumentan la confusión. Pudiendo ser éste el 
motivo del rechazo hasta dentro de la misma área 
por considerarse su desarrollo difícil, confuso e in-
útil (Mc Ewen & Wills, 2000).

 En América Latina, numerosos estudios han de-
mostrado la dificultad que tienen los profesionales 
del cuidado para la aplicación de una valoración 
basada en los modelos de enfermería en la prácti-
ca cotidiana. Las diversas razones de esta proble-
mática, según estos, radican en: el nivel de cono-
cimiento (Martínez-Olivares et al., 2015), falta de 
tiempo por sobrecarga de trabajo (Alcaraz-Moreno 
et al., 2008), el diseño de los formatos institucio-
nales no permite aplicar estos modelos (Pokorski 
et al., 2009), o simplemente la falta de interés (Ba-
tista-Sánchez y Alvarado-Gallegos (2015). Otros 
estudios por su parte describen que el personal de 
enfermería valora la esfera emocional o social del 
individuo, pero los formatos institucionales utiliza-
dos, no están diseñados para dejar evidencia clara 
de la información relacionada con la esfera afecti-
va y emocional del paciente, limitándose al reporte 
exclusivo de los datos objetivos (Morales-Loaysa, 
2012).  

Las fuentes consultadas muestran que los profe-
sionales de la enfermería no aplican un modelo de-
finido a pesar de que el empleo de estos como fun-
damento de la práctica, educación e investigación 
en enfermería han dado buenos resultados (Reyes 
L. et al, 2007). Un ejemplo de ello lo constituye el 
Primary Nursing, un modelo diseñado en los años 
ochenta por Marie Manthey y que ha tenido éxito en 
la atención del paciente crítico. 

Las consecuencias de valorar al paciente sobre 
la base de un modelo biomédico radican en el he-
cho de que pasan desapercibidas algunas de las 
necesidades que presentan un déficit real o poten-
cial en el enfermo, a las que nos referimos como 
“no vitales” (Martínez-Teixido et al., 2014). Esta pro-
blemática adquiere mayor relevancia en las unida-
des de cuidados intensivos (UCI) o de recuperación 
posanestésica (URPA). Estas están dotadas de 
una tecnología avanzada y de personal altamente 
calificado en la atención a pacientes críticos, por lo 
que presentan una dinámica diferente de otras uni-
dades de atención (Avilés-Reinoso y Soto-Núñez, 
2020). 

Las UCI se han relacionado con deshumaniza-
ción y despersonalización por parte de los equipos 
de salud (Beltrán, 2009). En este contexto, repre-
senta un verdadero desafío para el profesional de 
la enfermería el hecho de tener que armonizar el 
cuidado con la tecnología (Vargas, 2007). 

En este sentido nos planteamos la siguiente in-
terrogante: ¿Cómo influye la aplicación de un mo-
delo de valoración continua y sistemática en la per-
cepción del profesional de enfermería, en cuanto a 
la utilidad práctica del mismo? 

Algunos autores han destacado la importancia 
de la sistematización de los cuidados de enferme-
ría en las unidades de atención al paciente crítico 
(Barreta et al., 2017), sin embargo, se percibe la es-
casez en la literatura científica respecto a estudios 
que evalúen el nivel de percepción acerca de la uti-
lidad de nuevos modelos de enfermería propuestos 
por los profesionales asistenciales con relación al 
seguimiento del paciente crítico. El hecho de dispo-
ner de un modelo en enfermería y aplicarlo, aporta 
beneficios importantes, ya que muestra con mayor 
claridad la filosofía e ideología de la profesión, ayu-
da a desarrollar y mantener la identidad y contribu-
ye en el debate teoría-práctica, propiciando un ma-
yor acercamiento entre ambas partes a través de la 
investigación. Es por lo que nos hemos planteado 
como objetivo del estudio: evaluar la efectividad 
de un modelo de valoración continuo y sistemáti-
co de enfermería en la unidad de cuidados críticos 
sobre la percepción del profesional de enfermería, 
en cuanto a la utilidad práctica del mismo para fa-
cilitar la comprensión y el abordaje del cuidado del 
usuario desde la aplicación en la práctica clínica del 
marco teórico-conceptual de la disciplina de enfer-
mería.
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Hipótesis

La aplicación de un modelo de valoración 
continuo y sistemático de enfermería en la eta-
pa posoperatoria inmediata del paciente inter-
venido de cirugía cardíaca influye de forma fa-
vorable en la percepción del enfermero acerca 
de la utilidad práctica de este.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio experimental de campo, 
con enfoque cuantitativo y de corte longitudinal, en 
las unidades de cuidados coronarios intensivos de 
la Clínica de Especialidades Hospicor de Manta y la 
Clínica San Francisco de Portoviejo, durante el pe-
ríodo comprendido entre abril de 2018 hasta abril de 
2021. El objetivo de este fue: evaluar la efectividad 
de un modelo de valoración continua y sistemática 
en el posoperatorio inmediato de cirugía cardíaca, 
en cuanto a la percepción de los profesionales de 
enfermería sobre la utilidad práctica del modelo de 
valoración propuesto.  

Población y muestra

El universo estuvo constituido por 31 enfermeros 
que laboraban en las unidades de cuidados corona-
rios intensivos de las mencionadas clínicas. Para el 
cálculo de la muestra se empleó el método proba-
bilístico, mediante la técnica de muestreo aleatorio 
simple. La muestra resultante fue de 30 profesio-
nales de la enfermería que cumplían los siguientes 
criterios:

Criterios de Inclusión

1. Licenciados en enfermería que laboraban en 
la unidad de cuidados coronarios intensivos

2. Dieron el consentimiento para participar en 
el estudio

Criterios de Exclusión
1. Auxiliares de enfermería
2. Personal en vacaciones o licencia por enfer-

medad

MÉTODO

Para evaluar la variable percepción del personal 
de enfermería, se diseñó un instrumento, denomi-
nado percepción de los profesionales de enferme-
ría respecto del modelo de valoración en paciente 

posoperado de cirugía cardíaca en la etapa inme-
diata, diseñado por la autora; constituido en una pri-
mera parte, por la caracterización de la población y 
una segunda parte, por 10 ítems con respuesta en 
escala de Likert. Constituye un instrumento breve, 
sencillo, entendible y de fácil aplicación que permite 
seleccionar una de las afirmaciones distribuidas en 
cinco respuestas: nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre y siempre.

La evaluación de la validez de contenido se 
realizó mediante consulta a expertos procesado a 
través del método Delphi propio de la Estadística 
no paramétrica, prueba de alto nivel de fiabilidad 
(99.9%) y un margen de error mínimo 0.01. La va-
lidez de constructo del instrumento se llevó a cabo 
por la autora, mediante prueba piloto en la Clínica 
de Especialidades Hospicor de Manta, a profesio-
nales de la enfermería que poseían características 
similares a la población de estudio. Para la validez 
estadística el instrumento fue sometido a la prueba 
de coeficiente de Pearson y para la confiabilidad se 
realizó el alfa de Cronbach; obteniéndose un 0.9 de 
confiabilidad. 

El instrumento cuenta con un puntaje mínimo de 
10 y máximo de 50. El análisis de la información del 
instrumento se realiza de la siguiente forma: 

Obtener el puntaje general de cada instrumento 
diligenciado. Clasificar las respuestas, tomando cin-
co medidas de percepción según corte generado, 
identificadas así: Muy útil con puntaje (50-47), útil 
con puntaje (46-41), medianamente útil con puntaje 
(40-33), poco útil con puntaje (32-23), y nada útil 
con puntaje (17-10)

Técnica de Recolección de Datos

Toda vez que se identificaron los profesionales 
de enfermería que cumplían con los criterios de in-
clusión, se les aplicó una encuesta por medio del 
cuestionario elaborado. El instrumento fue aplicado 
en dos tiempos: antes y después de la aplicación 
del modelo de valoración continua y sistemática 
propuesto.

Técnica de Análisis de Datos 

Los datos fueron asentados en una matriz elabo-
rada previamente. Para el análisis y procesamiento 
de los datos estadísticos se utilizó el programa Sta-
tistical Package for Social Sciences versión 22.0. 
Para el análisis descriptivo de los indicadores cuan-
titativos se empleó la distribución de frecuencia y 
porcentaje.
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La selección de la prueba de Wilcoxon se fun-
damenta en el hecho de que trabajamos con una 
muestra, en este caso, los profesionales de la en-
fermería que laboran en las unidades de cuidados 
críticos posoperatorios de cirugía cardíaca, con-
formada por 30 profesionales a los cuales les fue 
aplicado el instrumento en diferentes lapsos de 
tiempo: A. antes de la aplicación del modelo y B. 
después de la aplicación del modelo. Los resulta-
dos de ambas mediciones fueron comparados, lo 
cual permitió establecer la aceptación o el rechazo 
de la hipótesis de investigación, y dar cumplimiento 
al objetivo del estudio.

Los datos se mostrarán en tablas y gráficos (se-
gún sea considerado) en valores absolutos y por-
centajes, así como media +/- 1 desviación estándar.

RESULTADOS

La población de estudio estuvo conformada por 
30 profesionales de enfermería pertenecientes a 
las unidades de cuidados coronarios intensivos 
posquirúrgicos con un promedio de edad de 29,77 
años (ES+/-0,694), Tabla.1. Con predominio del 

sexo femenino (73,3% VS 26,7%), Tabla. -2. La ex-
periencia laboral de estos era de 4.6 años (ES+/- 
0,531) Tabla.3.- y la media en relación con los años 
trabajados en la unidad fue de 1,96 (ES+/-0,222) 
Tabla.4.-. El 10% del total de la población tenía títu-
lo de posgrado. 

Tabla 1. Edad en años 
Statistics

Edad  

N Valid 30
Missing 0

Mean 29.77
Std. Error of Mean .694

Median 29.00
Mode 25a

Std. Deviation 3.803
Variance 14.461

Multiple modes exist. The smallest value is shown

Fuente: Base de datos (2023)

Tabla 2. Sexo

Sexo

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Fem 22 73.3 73.3 73.3

Masc 8 26.7 26.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Fuente: Base de datos (2023)

De acuerdo con la percepción de la población 
estudiada en relación con la utilidad práctica del 
instrumento empleado para la valoración de en-
fermería de los pacientes posoperados de cirugía 
cardíaca en su etapa inmediata, esta resultó ser de 
23,97 puntos, o sea, poco útil de acuerdo con la 
escala de medición empleada. Posterior a la apli-
cación del modelo de valoración propuesto, los re-
sultados mostraron una clara diferencia en cuanto 
al nivel de percepción de los profesionales de la en-
fermería con un puntaje de 45,77, considerándolo 
útil. (Tabla No. -5)

Tabla 3. Experiencia laboral
Statistics

Experiencia_profesional  
N Valid 30

Missing 0
Mean 4.60

Std. Error of Mean .531
Median 4.00
Mode 2

Std. Deviation 2.908
Variance 8.455

Fuente: Base de datos (2023)
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Tabla 4. Años trabajados en el servicio
Statistics

Años trabajados  
N Valid 30

Missing 0
Mean 1.9600

Std. Error of Mean .22204
Median 2.0000
Mode 2.00

Std. Deviation 1.21616
Variance 1.479

Fuente: Base de datos (2023)

Tabla 5. Estadísticas de muestras relacionadas
Estadísticas de muestras relacionadas 

Mean N Std. Deviation
Std. Error 

Mean
Pair 1 Percepción antes de aplicar el modelo 23.97 30 5.762 1.052

Percepción después de aplicar el modelo 45.77 30 3.048 .556

 Fuente: Base de datos (2023)

La prueba de Wilcoxon evidenció una p= 0,000 
es decir, menor que el mínimo aceptable por los 
investigadores (0.05), lo que significa que los re-
sultados de la diferencia no son aleatorios puesto 
que existe una diferencia significativa, por lo que 
se rechazó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis 

de investigación. Es decir, que la hipótesis estable-
cida por el investigador fue aceptada en este caso, 
el modelo de valoración de enfermería propuesto 
influyó significativamente en la percepción de los 
profesionales de enfermería que laboran en unida-
des de cuidados críticos.

Tabla 6. Prueba de Wilcoxon
Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks
Percepción después de aplicar el modelo - 

Percepción antes de aplicar el modelo

Negative Ranks 0a .00 .00
Positive Ranks 30b 15.50 465.00

Ties 0c

Total 30

a. Percepción después de aplicar el modelo < Percepción antes de aplicar el modelo

b. Percepción después de aplicar el modelo > Percepción antes de aplicar el modelo
c. Percepción después de aplicar el modelo = Percepción antes de aplicar el modelo

Test Statistics
Percepción después de aplicar el modelo - Per-

cepción antes de aplicar el modelo
Z -4.785b

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks
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DISCUSIÓN

Numerosos autores coinciden en que las uni-
dades de cuidados críticos demandan de profesio-
nales altamente capacitados y con amplio sentido 
humanístico y capacidad de reflexión, para distin-
guir a la persona, entre la tecnología avanzada y 
la diversidad de procedimientos que caracterizan a 
estos servicios (Jover-Sanchoa et al., 2015).

De acuerdo con las características de la pobla-
ción de nuestro estudio, es necesario destacar que 
sólo el 10% del total de los profesionales de enfer-
mería, tiene título de posgrado, este indicador en 
particular difiere con los estándares establecidos 
por la literatura científica revisada en relación con 
el nivel de formación que deben tener los profe-
sionales de la salud que laboran en unidades de 
cuidados críticos. En este sentido los resultados 
mostraron que el 79,1% de las unidades de cuida-
dos intensivos (UCIs) afirmaron que sus equipos de 
enfermería recibían entrenamiento inicial específi-
co, con una duración de un mes (44,2%). Por otra 
parte, desarrollan programas de actualización de 
conocimientos y en procesos de atención enferme-
ro en el 41,9% de estas, los cuáles son impartidos 
por enfermeros (Camelo, 2012).

Factores que inciden en la percepción de los 
profesionales de la enfermería acerca de la apli-
cación de modelos y teorías en el cuidado del 
paciente crítico 

Numerosos autores afirmaron que entre los fac-
tores que inciden en la percepción del profesional 
de enfermería respecto de la aplicabilidad y factibili-
dad de modelos y teorías de enfermería en la aten-
ción del paciente crítico, tenemos que estas no se 
visualizan en la práctica clínica de manera tangible. 
El modo de valorar al usuario objeto del cuidado, 
está condicionado por los formatos institucionales, 
la sobrecarga laboral de enfermería, la experiencia 
subjetiva que enfrenta a diario y que propician a que 
se establezca un proceso de adaptación que con-
lleva a no apreciar la existencia de un marco teó-
rico-conceptual que sustenta científicamente sus 
acciones y mucho menos a su aplicación mediante 
un pensamiento crítico para la toma de decisiones 
al momento de ofrecer el cuidado  (Cruz-Rojas y 
Cardoso-Gómez, 2018). 

De acuerdo con la percepción de los profesiona-
les de la enfermería que conformaron la población 
de nuestro estudio en relación con la utilidad prácti-
ca del instrumento empleado para la valoración de 

enfermería de los pacientes posoperados de ciru-
gía cardíaca en su etapa inmediata, los resultados 
evidencian la poca utilidad de este en cuanto a la 
aplicación de modelos y teorías de enfermería. Si 
bien no constituyeron objetivos de la investigación 
la determinación de las causas que inciden en la 
percepción de la población estudiada, el resultado 
final es similar a la casuística encontrada en la lite-
ratura científica y reafirma la brecha existente entre 
la teoría y la práctica clínica evidenciada por la baja 
aplicación de estos en el contexto asistencial.   

En su estudio sobre el significado de la va-
loración clínica en estudiantes de licenciatura 
en enfermería (2018) los autores demostra-
ron, que la práctica cotidiana, está marcada 
por la tendencia a seguir los esquemas de la 
institución en la que el estudiante emplea sus 
conocimientos teóricos y habilidades de acuer-
do con la patología del usuario, de modo que 
al realizar la valoración se enfoca en los datos 
objetivos, en detrimento de las respuestas hu-
manas que podrían derivar de los problemas 
de salud. Este patrón genera en el estudian-
te un proceso de adaptación al entorno sin el 
empleo del pensamiento crítico (Pino-Armijo, 
2012). Lo cual amerita la reflexión en relación 
con la construcción de nuevos significados del 
acto de valorar al usuario que transita por una 
situación de salud.

Por otra parte, diversos autores coinciden en 
la tendencia existente entre los profesionales 
de la enfermería a evidenciar una baja adhe-
rencia en términos conductuales a valorar, pla-
nificar, aumentar los conocimientos, y brindar 
mayor importancia a la valoración de enferme-
ría. A ello se suma, el grado de dificultad para 
registrar las diversas respuestas humanas lo 
cual implica que las acciones de enfermería 
se encaminen hacia aquellas que satisfagan 
las necesidades básicas de los usuarios, des-
cuidando los aspectos relacionados a la esfe-
ra psicológica, emocional y espiritual de estos 
(Reyes L. et al., 2007). Además, las posibilida-
des en formación de postgrado específica en 
metodología enfermera continúan siendo esca-
sas. (Morales JM, et al., 2004).                                                                                                                                 

En este contexto, representa un verdadero 
desafío para el profesional de la enfermería el 
hecho de tener que armonizar el cuidado con la 
tecnología para proporcionar seguridad física, 
psicológica y espiritual a través de los cuidados 
enfermeros. (Vargas-Toloza, 2007).
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Feria et al., (2004), citado por Morales et al., 
afirmaron que solo el 25% de los hospitales de 
Andalucía, utilizaba la metodología científica 
de enfermería en todas sus fases, identificaron 
además la existencia de un infrarregistro de 
respuestas humanas y las asociaron a múlti-
ples factores tales como: la falta de pericia de 
las enfermeras en su detección, ausencia de 
un soporte de registros adecuados que evi-
dencien la actuación de enfermería, la relación 
enfermero/ cantidad de pacientes asignados, 
así como la falta de formación (Morales et al., 
(2004).

A partir de nuestra experiencia podemos inferir 
que la percepción de los profesionales de la enfer-
mería en relación con la aplicación de los modelos 
y teorías en la práctica clínica están asociados a 
múltiples factores. Por una parte, la formación pro-
fesional de carácter biologista en las mallas curri-
culares de la enseñanza de enfermería, que facili-
ta el mantenimiento de un esquema de valoración 
basado en un modelo biomédico, por la comodidad 
que implica esta forma, la dinámica laboral propia 
de la actividad de enfermería y en particular la que 
caracteriza a las UCIs en las que convergen la tec-
nología avanzada y las características del paciente 
crítico, adicional a ello, la ausencia de mecanismos 
institucionales que apoyen la implementación de 
formatos que evidencien la actividad profesional de 
la enfermería, y por último, la insuficiente formación 
de estos en lo que respecta a la aplicación del mé-
todo científico de la profesión, a pesar de que se 
han realizado múltiples esfuerzos  en este sentido.

Todo ello conlleva a reflexionar que el desarro-
llo de las capacidades en los profesionales de la 
enfermería debe estar basados en programas de 
educación continua, mismos que acontecen con la 
adquisición permanente de competencias acordes 
al contexto epidemiológico y a las demandas de los 
escenarios de salud, para generar cambios cuali-
tativos en la calidad de la atención. Por otra parte, 
el tránsito del modelo biomédico hacia el modelo 
humanístico del cuidado requiere del esfuerzo con-
junto permanente, integrado además de la voluntad 
real, de los organismos y gobiernos de visibilizar la 
labor de la enfermería, resaltar su liderazgo y con-
tribución a la mejora de los cuidados de salud.

 
 
 

Impacto de los modelos de enfermería en la 
práctica del cuidado al paciente crítico  

La utilización de un modelo de enfermería en la 
práctica cotidiana presenta un impacto positivo en 
la percepción de los profesionales de la disciplina 
en tanto se refleje de forma tangible en la práctica, 
lo cual se evidenció a partir de los resultados de 
nuestro estudio, con un cambio en la perspectiva 
de estos con relación a la aplicación de modelos 
y teorías que conforman el sustento científico de 
la disciplina enfermera. A partir de la implementa-
ción de un formato diseñado sobre la base de la 
teoría de los Patrones Funcionales de Marjorie 
Gordon, adaptado al contexto de los cuidados críti-
cos, y previa capacitación del personal que labora 
en estas unidades, se pudo evidenciar el proceso 
de atención de enfermería, por medio de la conti-
nuidad y sistematización del cuidado a partir de la 
identificación de los problemas y necesidades de 
los pacientes desde una perspectiva holística. Lo 
anterior condujo a la confirmación de la hipótesis 
de investigación en cuanto al impacto favorable del 
modelo de valoración propuesto en la percepción 
de los profesionales de la enfermería.  

Los estudios consultados coinciden en que, los 
modelos de enfermería constituyen un medio indis-
pensable para el desarrollo de la disciplina y forman 
parte esencial para brindar un cuidado avanzado 
en enfermería. La utilidad de los beneficios que en-
tregan estos marcos de referencia en el desarrollo 
de la profesión, son variados y comprobados ya 
que permiten la creación de conceptos y propues-
tas generalizables y consensuadas para la atención 
del paciente, proporcionan hipótesis verificables, 
integran conocimientos de otras disciplinas, descri-
ben un fenómeno entre sí porque lo relacionan y 
orientan en la mejora de la práctica en cuanto son 
creados a partir de la observación (Avilés-Reinoso 
y Soto-Núñez, 2014).

Al respecto, García y cols citados por Pino-Ar-
mijo (2012) afirman que, la implementación de un 
modelo de registro de fácil uso, en base a una teo-
ría de enfermería, con un lenguaje estandarizado, 
y que considere todas las etapas del proceso de 
atención de enfermería, favorece el intercambio de 
información respecto al paciente entre el personal 
de enfermería, facilita la continuidad de los cuida-
dos de este, y contribuye a aumentar la satisfacción 
de las enfermeras en relación con la calidad de la 
atención prestada. La aplicación de una clasifica-
ción informatizada de diagnósticos de enfermería 
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genera numerosas ventajas que no implican una 
carga de trabajo adicional y subraya la necesidad 
que los enfermeros aprendan a emplearla. (Pi-
no-Armijo, 2012).

Son cada vez más los profesionales de la enfer-
mería y los pacientes que abogan por los beneficios 
del abordaje del cuidado desde las esferas biológi-
cas, espiritual y emocional, a partir de modelos como 
fundamento teórico y guía para sustentar el accio-
nar del profesional de la enfermería y fortalecer la 
calidad del proceso asistencial, además de aportar 
nuevos conocimientos desde la experiencia indivi-
dual en la clínica. Lo cual conduce a la adopción de 
un lenguaje común en enfermería que implica una 
mayor claridad en relación con la filosofía enferme-
ra, así como, a desarrollar y mantener la identidad 
de la profesión, además de contribuir al debate 
teoría-práctica, propiciando un mayor acercamien-
to entre ambas partes a través de la investigación. 

CONCLUSIONES

 Resulta indispensable disponer de un modelo 
de valoración continuo y sistemático que permita al 
profesional de enfermería en las UCIs, identificar 
factores de riesgo asociados a complicaciones, que 
conduzca a intervenciones tempranas que preven-
gan o minimicen la severidad de eventos fisiopa-
tológicos adversos y de las secuelas psicológicas 
que ello implica. De esta manera, podríamos acer-
carnos al mejor tratamiento posible, de forma ho-
lística, individualizada continua y sistemática. Todo 
lo cual influirá en el pronóstico a corto, mediano y 
largo plazo. 

Se insiste en la necesidad de diseñar e imple-
mentar formatos institucionales en los diferentes ni-
veles de atención en salud que permitan evidenciar 
el proceso de atención de enfermería en todas sus 
etapas.  Los modelos de enfermería son un medio 
necesario para el desarrollo de la disciplina y for-
man parte esencial para brindar un cuidado avan-
zado en enfermería.

Por otra parte, la capacitación de los profesiona-
les de la enfermería mediante programas de educa-
ción continua, contribuyen a facilitar la comprensión 
y el abordaje del cuidado del usuario desde la apli-
cación en la práctica clínica del marco teórico-con-
ceptual de la disciplina de enfermería
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RESUMEN

El embarazo en la adolescencia conlleva ries-
gos importantes sobre la salud sexual, reproducti-
va, psicológica y social. El objetivo fue analizar las 
características de las adolescentes embarazadas 
(AE) y la presencia del hábito tabáquico y alcohóli-
co de una comunidad de Ecuador. Se estudiaron 45 
gestantes atendidas en el Centro de Salud de Co-
lón, provincia de Manabí (2019), de quienes se re-
cogieron los datos sociodemográficos (edad crono-
lógica y gestacional, procedencia, estado civil, nivel 
de estudios, número de gestas, consumo de tabaco 
y alcohol en los últimos 12 meses). Igualmente se 
determinó metabolitos de alcohol y tabaco en orina. 
Se encontró predomino de adolescentes en eta-
pa tardía (17 a 21 años), el promedio de edad fue 
16,93 ± 1,67 años, 95,56% primigestas y 97,78% 
en el 2do trimestre de gestación, 82,22% proceden-
tes del área rural, 84,22% estudiantes de básica 
superior y bachillerato. El 28,89% mostraron posi-
tividad para metabolitos de tabaco y alcohol, quie-
nes a su vez presentaron la mayor morbilidad en la 
madre y el neonato. Es recomendable implementar 
estrategias tendentes a disminuir el embarazo en 
adolescente, y el uso de drogas, lícitas o ilícitas, por 
el efecto que producen en la salud materno-fetal.

Palabras clave: Adolescente, embarazo, taba-
co, alcohol, Ecuador.

ABSTRACT

Pregnancy in adolescence carries significant ris-
ks to sexual, reproductive, psychological and social 
health. The objective of the present study was to 
analyze the characteristics of pregnant adolescents 
(AE) and the presence of smoking and alcoholic ha-
bits in a community in Ecuador. 45 pregnant women 
attended at the Colon Health Center in the province 
of Manabí in 2019 were studied, in whom sociode-
mographic data were collected (chronological and 
gestational age, origin, marital status, educational 
level, number of pregnancies, tobacco consumption 
and alcohol in the last 12 months. Likewise, alcohol 
and tobacco metabolites were determined in urine. 
A predominance of late-stage adolescents (17 to 
21 years) was found, the average age was 16.93 
± 1.67 years, 95, 56% primigravida and 97.78% in 
the 2nd trimester of pregnancy, 82.22% from rural 
areas, 84.22% upper basic and high school stu-
dents, 28.89% showed positivity for tobacco and 
alcohol metabolites, who at the same time they pre-
sented the highest morbidity in the mother and the 
newborn It is recommended to implement strategies 
aimed at reducing adolescent pregnancy, and the 
use of drugs, legal or illegal, due to the effect they 
produce on maternal-fetal health

Keyword: Adolescents, Pregnant, Alcohol, To-
bacco, Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una etapa de la vida que 
se inicia al finalizar la niñez, comprende desde los 
10 hasta los 21 años, y se clasifica en tres etapas: 
temprana (10-13 años), intermedia (14-16) y tardía 
(17-21) (UNICEF, 2020). En este periodo ocurren 
cambios drásticos, físicos (especialmente en sus 
características sexuales), psíquicos (pensamien-
to abstracto, desarrollo moral, formación de habi-
lidades, capacidades, valores y percepciones) y 
sociales (sentido de independencia, importancia y 
aceptación de la imagen corporal, relaciones con 
los amigos (parejas), establecimiento de la identi-
dad sexual, vocacional, moral y del yo) (Gogtay et 
al., 2004; Carswell y Stafford, 2008; Hidalgo et al., 
2012). 

De todas las etapas del ser humano, la adoles-
cencia se considera con la mejor salud física, pero 
con mayor riesgo psicosocial, debido a la inmadu-
rez que la caracteriza, la cual, se alcanza entre los 
25 a 30 años de edad cuando se adquiere la capa-
cidad de planificar, razonar y controlar los impulsos 
(Gogtay, et al., 2004). Por ello, se entiende la con-
ducta inadecuada que muestran los adolescentes 
ante situaciones poco favorables para su edad y en 
consecuencia su futuro podría afectarse de manera 
negativa, entre estas el inicio de la actividad sexual.  

La actividad sexual en edades muy tempranas 
como la adolescencia, se asocia a factores como 
el déficit educativo, de educación sexual espe-
cialmente, pobreza, hacinamiento, violencia en el 
hogar, mala comunicación con padres o represen-
tantes, integrantes de familias disfuncionales, tener 
padres adolescentes, la influencia de amigos, y la 
erotización de medios de comunicación (televisión, 
periódicos, internet, redes sociales, etc.) (Fernán-
dez, et al., 2014; Mendoza, et al., 2016; Martínez, et 
al., 2020). Una de sus consecuencias es el emba-
razo, el cual trae consigo riesgos importantes sobre 
su salud sexual y reproductiva, psicológica y social 
(Fernández, et al., 2014). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se-
ñala que, el embarazo en la adolescencia es una 
importante condición con una importante morta-
lidad materna (MM) e infantil, con una ocurrencia 
anual de 16 millones de partos en adolescentes 
entre 15 a 19 años, y 1 millón en las menores de 
15 años. Para el 2014 la tasa media de natalidad 
mundial entre las mujeres de 15-19 años era de 49 
por 1.000 adolescentes, con las más altas cifras 
en África Subsahariana (OMS, 2020). En Latinoa-

mérica las cifras son preocupantes donde Ecuador 
es el país que exhibe la mayor tasa de embarazo 
en adolescente (EA), con 111 de cada mil jóvenes 
entre 15 y 19 años han estado embarazadas, le si-
gue Honduras, Venezuela, Nicaragua y Guatemala 
(UNFPA, 2018). 

Las complicaciones que se presentan durante el 
EA representan la 2da causa de muerte en las ges-
tantes en todo el mundo, la mayoría en países de 
ingresos bajos y medianos en donde se producen 
matrimonios en más del 30% de las mujeres an-
tes de los 18 años, y en menores de 15 en el 14% 
aproximadamente (OMS, 2020). Esta situación se 
agrava cuando existen factores determinantes indi-
viduales, entre estos el consumo de drogas lícitas 
como el alcohol y el tabaco (Mendoza et al., 2016). 

La frecuencia de consumo de alcohol y tabaco 
durante el embarazo es alarmante, entre 60% al 
1,2% y del 0,8% al 8,1% respectivamente, en di-
ferentes regiones del mundo (Bottorf et al., 2014, 
Onwuka et al., 2016; Lange et al., 2017; Lange et 
al., 2018), con toxicidad tanto en la gestante como 
en su niño (Popova et al., 2017). Para el hábito al-
cohólico se indica una frecuencia del 27% entre los 
15 a 19 años, con las mayores tasas en Europa 
(44%), las Américas (38%) y el Pacífico Occidental 
(38%) (OMS, 2019). 

El objetivo del presente trabajo fue analizar las 
características de adolescentes embarazadas de 
una comunidad de Ecuador presencia de hábito ta-
báquico y alcohólico. Parroquia Colón. Provincia de 
Manabí, Ecuador.

MATERIAL Y MÉTODO

El presente es un estudio de campo, no experi-
mental, descriptivo y comparativo (Hernández et al., 
2014), en el cual, se estudiaron a todas las emba-
razadas adolescentes, parroquia Colón del Cantón 
Portoviejo, Provincia de Manabí, Ecuador, durante 
el 2019, atendidas en el Centro de Salud de Colón. 
Se encontró un total de 45 gestantes, que a su vez 
conformaron la muestra, siendo así un estudio cen-
sal (Ramírez, 1997).

Los criterios de selección incluyeron adolescen-
tes que asistieron al Centro de Salud de Colón, en 
estado de gestación, independientemente de la 
etnia, la edad cronológica y gestacional; de proce-
dencia rural o urbana. La edad se consideró en eta-
pa adolescente, según lo descrito por la UNICEF 
(2020).
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A cada una de ellas se les informó sobre el obje-
tivo y alcance de esta investigación y se les requirió 
su consentimiento por escrito, firmado por sus pro-
genitores o representantes para su inclusión en el 
mismo, cumpliendo los requisitos para estudios en 
seres humanos (AMM, 2013). Se excluyeron aque-
llas gestantes que se negaron a firmar el consenti-
miento informado. 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 
se asistió al Centro de Salud ya señalado, donde 
asisten las adolescentes embarazadas de los dis-
tintos sitios que conforman esta parroquia. 

En cada una de ellas, de manera individual y 
en total privacidad, se aplicó un cuestionario con 
preguntas abiertas sobre los datos sociodemográ-
ficos entre estos la edad cronológica y gestacional, 
procedencia (rural y urbana), estado civil, nivel de 
estudios, número de gestas, consumo de sustan-
cias lícitas como tabaco y alcohol en los últimos 12 
meses. 

Igualmente se determinó la presencia de meta-
bolitos de alcohol y tabaco en orina en cada ges-
tante, independientemente que informaran sobre 
el consumo de los mismos, realizada en el mismo 
centro asistencial y bajo la supervisión de los auto-
res del presente estudio. Para ello, se requirió una 
muestra de orina, que fue sometida a método enzi-
mático usando tiras de prueba rápida; para la posi-
tividad de estos metabolitos la concentración debe 
ser igual o superior de 300 ng/mL para el primero 
(Mideloy,2021), mientras que, para el segundo la 
concentración será de 0,04% o mayor (DrugCheck, 
2021).

Los datos se presentan en valores absolutos, 
porcentajes, promedios y desviación estándar y se 
muestran en tablas. Para la asociación y compara-
ción de las variables se utilizó el chi2 y la t de stu-
dent, considerando p<0,05 como la menor probabi-
lidad. Se utilizó el programa estadístico GraphPad 
Prism 5.0.

RESULTADOS

La tabla 1, muestra las características sociode-
mográficas de las adolescentes embarazadas en 
la parroquia Colón, Manabí, de las 45 mujeres el 
95,56% eran primigestas, en su mayoría (82,22%) 
de procedencia rural y cuyo estado civil era en unión 
libre (88,89%). El nivel de estudio que predominó 
correspondió a la Básica Superior (57,78%), con el 
6,67% con Bachillerato Completo y un número simi-
lar habían desertado; mientras el 40% manifestó el 
uso de tabaco y consumo de bebidas alcohólicas.

La tabla 2, muestra el mayor porcentaje para las 
adolescentes de 17 años (26,67%) con un promedio 
de edad de 16,93 ± 1,67 y edad gestacional 17,82 
± 3,51 semanas correspondientes al 2do trimestre 
del embarazo, en la cual, se encuentra todas las 
jóvenes estudiadas excepto las de 14 años que se 
ubican en el 1er trimestre 

Al analizar las muestras de orina en busca de 
metabolitos de drogas licitas como tabaco y alcohol 
se encontró positividad para el 28,89% (13/45 ca-
sos), como se evidencia en la tabla número 3.

Al analizar las condiciones perinatales se encon-
tró en las madres una culminación del embarazo 
como parto eutócico en el 77,78%; mientras que el 
6,66% presentaron aborto y 24,44% les fue diag-
nosticada Preeclampsia, en todas estas estos dos 
últimos aspectos fueron gestantes positivas para 
tabaco y alcohol. En los neonatos, el 11,11% pre-
sentó circular del cordón y en el 6,66% se diagnos-
ticó alteración neurológica, igualmente sus madres 
eran consumidoras de tabaco y alcohol (Tabla. 4) 

Tabla 1 Características sociodemográficas de las 
adolescentes embarazadas de la Parroquia Colón, 

provincia Manabí. Ecuador
Parámetro Número de casos

Gestantes Adolescentes 45 (100%)
Primigestas 43 (95,56%)

Procedencia
Rural 37 (82,22%)

 Urbana 8 (17,78%)
Estado Civil

Unión Libre 40 (88,89%)
Soltera 5 (11,11%)

Nivel de Estudios
Básica Superior (1ero, 2do 

y 3ero)
26 (57,78%)

Bachillerato (8vo, 9no y 
10mo)

11 (24,44%)

Bachillerato   Completo 3 (6,67%)

Educación Inicial 1 (2,22%)

Nivelación 1 (2,22%)

Deserción escolar 3 (6,67%)

Uso de drogas licitas 

Tabaco 8 (17,78%)

Alcohol 10 (22,22%)

Fuente: Gorozabel, Solorzano, Delgado, Quimiz (2022)
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Tabla 2 Edad cronológica y gestacional de las ado-
lescentes, Parroquia Colón Manabí. Ecuador. 

Edad  
(Años)

Número de 
casos 

45 (100%)

Edad Gestacional  
(Semanas)

13 2 (4,44%) 19,55 ± 0,35 

14 3 (6,67%) 10,73 ± 6,96 
15 3 (6,67%) 25,53 ± 12,57
16 7 (15,56%) 15,53 ± 3,16
17 12 (26,67%) 17,82 ± 3,51
18 9 (20%) 16,67 ± 3,38
19 9 (20%) 12,33 ± 5,39

Promedio ± 
DE 16,93 ± 1,67 16,26 ± 5,79 

Fuente: Gorozabel, Solorzano, Delgado, Quimiz (2022) 
1er trimestre= 1 a 12 semanas de gestación 
2do trimestre= 13ª 26 semanas de gestación 
3er trimestre= de la 26 hasta el parto

Tabla 3 Metabolitos en orina presentes para tabaco 
y alcohol en las adolescentes embarazadas. Parro-

quia Colón. Manabí. Ecuador.
Resultados de metaboli-

tos en orina para tabaco y 
alcohol

Número de casos (Por-
centaje)

45 (100%)
Positivo 13 (28,89%)
Negativo 32 (71,11%)

Fuente: Gorozabel, Solorzano, Delgado, Quimiz (2022)

Tabla 4 Condiciones perinatales presentes en las 
adolescentes embarazadas. Parroquia Colón. Pro-

vincia Manabí-Ecuador.
Condiciones 
Perinatales

Número de casos (Por-
centaje) 

45 (100%)
Materna

Parto Eutócico 35 (77,78%)
Cesárea 7 (15,56%)
Aborto 3 (6,66%)

Preeclampsia 11 (24,44%)
Neonatal

Circular del Cordón 5 (11,11%)

Alteración Neurológica 3 (6,66%)

Fuente: Gorozabel, Solorzano, Delgado, Quimiz (2022)

DISCUSIÓN

Los resultados muestran que de las 45 gestan-
tes la mayor frecuencia fue para las primigestas 
(95,56%), es importante destacar que este grupo 
de adolescentes integran la mayoría de las publi-
caciones sobre embarazos adolescentes (Sama-
niego et., 2021; Castañeda et al., 2021; Rodríguez, 
2017); con una cantidad menor de estudios referi-
dos a aquellas con más de un embarazo, asumién-
dose que con embarazos anteriores los riegos que 
se presentan son menores (Aparicio y Salcedo, 
2019). Al respecto, el 4,44% de nuestras adoles-
centes (2/45) estaban en su segunda gestación y 
ambas presentaron Preeclampsia, no así en su pri-
mera gesta. 

También, se encontró que el 82,22% de las ges-
tantes estudiadas procedían del medio rural, una 
cantidad mayor de lo esperado si se considera que 
el 27,9% de los residentes del Cantón Portoviejo, 
donde pertenece la parroquia Colón del Área Rural, 
caracterizada por contar con una población joven y 
en donde el 43,1% son menores de 20 años, predo-
minantemente femenina (INEC, 2010). 

De igual manera, se observó que el estado civil o 
conyugal que predominó en estas mujeres corres-
pondió a la Unión Libre, que para los habitantes de 
este Cantón se indica en el 21,5% (INEC, 2010), 
pero menor a lo reportado por otros autores quie-
nes encontraron la mayor cantidad de adolescentes 
casadas (Guzmán, et al., 2016). Al respecto se des-
cribe que esta costumbre aún permanece vigente 
en países de bajos y medianos ingresos (OMS, 
2020).

En cuanto al nivel de educación se evidenció 
que un 6,67% de las adolescentes con deserción 
escolar y bachillerato completo respectivamente y 
una cifra similar para aquellas que realizaban edu-
cación inicial y nivelación (4,44%). 

El abandono escolar o rezago educativo se pre-
senta en el 74,9% de las adolescentes con ante-
cedente de embarazo (Villalobos et al., 2015), con 
diferentes frecuencias, según el estrato socioeco-
nómico al cual pertenecen, así se reporta que un 
11% de las pertenecientes al estrato medio conti-
núan sus estudios al nacer su primer hijo, contra el 
1% de estratos menores (Páez, 2012; Campero et 
al., 2014); mientras del 75% al 95% abandonan sus 
estudios antes de culminar embarazo (Páez, 2012; 
García, 2012). En Ecuador, según el Ministerio de 
Salud Pública (2015), un total de 6.847 adolescen-
tes abandonaron el sistema escolar por estar em-
barazadas (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 
2017). 
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Se reconocen determinantes individuales para el 
inicio temprano de la actividad sexual en los ado-
lescentes y en consecuencia de un embarazo pre-
coz, entre estos el consumo de tabaco y/o alcohol 
(Mendoza et al., 2016; Jonás et al., 2016). Para el 
primero se reporta el Trastorno Espectral Alcohólico 
Fetal (Ruisch et al., 2017; Lange et al., 2017; Popo-
va et al., 2017; OMS, 2019), mientras que, para el 
segundo se observa Preeclampsia, aborto y parto 
pretérmino en la madre, y en el niño bajo peso al 
nacer, síndrome de muerte súbita y enfermedades 
respiratorias (Organización Mundial de la Salud, 
2021). 

En este trabajo se encontró que 18 de las 45 
adolescentes investigadas (40%) refieren que an-
tes y durante el embarazo hubo consumo de tabaco 
y alcohol, con predominio de este último (10/18= 
55,56%). Con respecto al primero, la cifra (44,44%) 
fue más elevada que la encontrada por Santiago y 
colaboradores en España con el 11,9% (Santiago 
et al., 2019); de manera similar ocurre para el se-
gundo, los valores mayores que los observados por 
Jacome y colaboradores (2021) en Ecuador con 
solo el 2%. 

También se evidenció una edad promedio de 
16,93 ± 1,67 años, con la menor edad de 13 y la 
mayor en 19, con la mayor proporción para los 17 
años (26,67%); similar a lo reportado por Neal y 
colaboradores (2015) en su estudio en tres países 
africanos (Kenia, Tanzania y Uganda) una canti-
dad significativa de adolescentes que habían teni-
do partos antes de los 16 años (7% al 12%) (Neal 
et al., 2015); en Ecuador, Jacome y colaboradores 
(2021) encontró un 52% de adolescentes emba-
razadas entre 17-19 años, con 33% entre 14 a 16 
años, mientras Vinueza y Bello (2018) encontraron 
el grupo más vulnerable de 14 a 16 años (56,6%), 
seguido de 17-19 años (28,3%).  

Un aspecto importante de destacar es la detec-
ción de metabolitos en orina del consumo de sus-
tancias tóxicas para el embarazo como el tabaco y 
alcohol. Se encontró que el 28,89% de las jóvenes 
investigadas mostraron positividad para estos ele-
mentos, entre las cuales, se encontraban todas las 
que manifestaron hábito alcohólico y 3 con hábito 
tabáquico. En ese orden de ideas, se han mostrado 
valores para la detección de metabolitos de tabaco 
y alcohol durante la gestación que difieren de los 
nuestros, así para tabaco se indica en 51% (Magri 
et al., 2007) y 21,6% (Mateo et al., 2014); y para al-
cohol en 49,78% (Morales et al., 2014) y 37% (Ma-
gri et al., 2007).

Es necesario resaltar dadas las consecuencias 
que se generan tanto en la madre como en su hijo. 
Los resultados revelan que una tercera parte de las 
adolescentes, no tuvieron el término del embara-
zo esperado dado que en el 24,44% se diagnosticó 
trastorno hipertensivo del embarazo (Preeclamp-
sia), en el 15,56% se le practicó cesárea y el 6,66% 
presentó aborto; todas estas características estu-
vieron presentes en las adolescentes positivas para 
los metabolitos de tabaco y alcohol. Igualmente, en 
el 6,66% de sus niños presentaron alteración neu-
rológica.

En ese orden, se describen los diferentes efec-
tos que estas sustancias producen en la madre y su 
producto. La mujer en edades extremas de la vida, 
como la adolescencia, así como el consumo de ta-
baco y alcohol, se han asociado con riesgo de tras-
tornos hipertensivos del embarazo, (PE/eclampsia), 
aborto espontáneo, parto prematuro muerte fetal y 
embarazo ectópico (Chimbo et al., 2018; Hyland et 
al., 2015). En el niño se describe el síndrome fetal 
alcohólico caracterizado por el efecto neurológico 
entre otras manifestaciones, con una ocurrencia 
mundial de 2,9 por 1000 niños (Fox et al., 2015; 
Roozen et al., 2016) y 22,8 por cada 1000 niños 
para el espectro alcohólico (Roozen et al., 2016). 

Los resultados muestran un predomino de em-
barazadas adolescentes en etapa tardía (17 a 21 
años) (UNICEF,2020); predominantemente pri-
migestas, en el segundo trimestre de gestación, 
procedentes del área rural, estudiantes de básica 
superior y bachillerato; con la tercera parte de es-
tas aproximadamente positivas para metabolitos de 
tabaco y alcohol, cuyo final de embarazo presentó 
alteración tanto para la madre como para el feto. 

CONCLUSIÓN 

Se deben implementar estrategias tendentes a 
disminuir el embarazo en adolescente, así como el 
uso de drogas, lícitas o ilícitas, por el efecto que 
producen en la evolución normal del embarazo que 
el grupo en el que predominan las gestantes ado-
lescentes es el de 14-16 años de edad, con 34 ca-
sos (56.6%), seguido del grupo de 17-19 años con 
17 casos (28,3%).
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RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo analizar 
el estado nutricional y las alteraciones en el neuro-
desarrollo en niños de 1 a 3 años atendidos en el 
Centro de Salud Piñonada de Portoviejo, durante el 
período 2020-2021. En la primera infancia, es im-
portante no descuidar el estado nutricional del niño 
debido a que es la base esencial para el neurodesa-
rrollo. El estado nutricional a través de una nutrición 
saludable permite potenciar las habilidades neuro-
nales para un crecimiento equilibrado. Materiales y 
Pacientes. La investigación se enmarca dentro del 
enfoque cuantitativo. Se considera descriptiva, de 
campo con diseño transversal. La población estu-
diada estuvo constituida por un total de 255 niños 
y niñas asistidos a través de los programas Centro 
Desarrollo Infantil (CDI) y Unidades Creciendo con 
Nuestros Hijos (CNH) abordados en el Centro de 
Salud Piñonada. Se consideraron como criterios 
de inclusión a los niños de 1 a 3 años de edad. 
Mientras que los criterios de exclusión, estuvieron 
determinados por: a) Niños fuera de la edad de 1 a 
3 años). b) Niños con enfermedades crónicas gra-
ves y/o degenerativas). c) Niños cuyos padres no 
aceptaron que sus hijos formen parte del estudio. 
Para la recolección de datos se utilizaron formula-
rios destinados para este fin, aplicando la prueba 
de Denver II, validado por el Ministerio de Salud Pú-
blica para la evaluación del neurodesarrollo y pre-
vención de discapacidades para infantes de 0 me-
ses a 6 años de edad y las tablas para evaluación 
de peso y talla de OMS, de 0 a 5 años. Resultados. 
La pobreza extrema se consideró el principal factor 
desencadenante de la malnutrición en cualquiera 
de sus formas. Conclusiones. Se determinó que la 
desnutrición es un factor de alto riesgo que afecta 
el desarrollo neurobiológico del niño.

Palabras clave: Nutrición Infantil – Neurodesa-
rrollo.

ABSTRACT

This research aimed to analyze the nutritional 
status and alterations in neurodevelopment in chil-
dren aged 1 to 3 years attended at the Piñonada 
Health Center in Portoviejo, during the period 2020-
2021. In early childhood, it is important not to neglect 
the nutritional status of the child because it is the 
essential basis for neurodevelopment. The nutritio-
nal status through healthy nutrition allows to enhan-
ce neural skills for balanced growth. Materials and 
Patients. The research is framed within the quan-
titative approach. It is considered descriptive, field 
with cross- sectional design. The population studied 
consisted of a total of 255 children assisted through 
the Child Development Center (CDI) and Growing 
with Our Children Units (CNH) programs addressed 
at the Piñonada Health Center. Children aged 1 to 
3 years were considered as inclusion criteria. While 
the exclusion criteria were determined by: a) Chil-
dren outside the age of 1 to 3 years). (b) Children 
with serious and/or degenerative chronic diseases). 
(c) Children whose parents did not accept that their 
children should be part of the study. For data co-
llection, forms designed for this purpose were used, 
applying the Denver II test, validated by the Minis-
try of Public Health for the evaluation of neurode-
velopment and prevention of disabilities for infants 
from 0 months to 6 years of age and the tables for 
evaluation of weight and height of WHO, from 0 to 
5 years. Results. Extreme poverty was considered 
the main trigger for malnutrition in any of its forms. 
Conclusions. It was determined that malnutrition is 
a high-risk factor affecting the neurobiological deve-
lopment of the child.

Keywords: Child Nutrition – Neurodevelopment.
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INTRODUCCIÓN

El estado nutricional es un indicador de cali-
dad de vida, refleja el desarrollo físico, intelectual 
y emocional del individuo, relaciona el estado de 
salud y los factores alimentarios, socioeconómicos, 
ambientales, educativos y culturales. La alimenta-
ción durante el primer año de vida es decisiva en el 
desarrollo. (Luna y otros, 2018). Por consiguiente, 
los nutrientes especiales para el sustento del niño 
no deben faltar, de ahí la importancia de la leche 
materna y micronutrientes como el hierro para el 
óptimo desarrollo infantil.

En los recién nacidos menores de 32 semanas, 
en general, existe preocupación por el compromiso 
en el neurodesarrollo, pero también en el pretérmi-
no tardío, debido a que estos niños tienen una alta 
incidencia de compromiso en el neurodesarrollo. 
Se refirió en sus hallazgos que entre el 5% y 15% 
pueden tener parálisis cerebral y un 25% a 50% de 
la población de prematuros, pueden tener alguna 
alteración cognitiva, conductual o social y bajo ren-
dimiento escolar. Consideró que se debe orientar 
a las familias en una nutrición saludable desde el 
inicio de la vida de las niñas y niños (Vacchiarelli, 
2016).

Es lamentable que por condiciones socioeconó-
micas muchos países subdesarrollados, se enfren-
ten a un severo problema de desnutrición. Con un 
sistema alimentario no adecuado, la desnutrición se 
convierte en una amenaza para la salud de los ni-
ños. Se puede entonces considerar, que realmente 
el estrato socio económico, sí afecta notablemen-
te el desarrollo neurobiológico del niño, cognitivo, 
psicomotor. El estrato socioeconómico influye de 
manera significativa en la malnutrición, puesto que 
es un fenómeno perceptible tanto en países desa-
rrollados, como en vía de desarrollo. Otra variable 
de tipo biológica estudiada, estuvo relacionada con 
un menor desempeño en el desarrollo psicomotriz, 
en las habilidades metalingüísticas, memoria visual 
a largo plazo, fluidez verbal, flexibilidad cognitiva y 
déficit en el funcionamiento neurolingüístico y pre-
maturez en el nacimiento de los niños, que además 
también nacieron con bajo peso (Calceto y otros, 
2019)

El estado nutricional es la situación en la cual el 
niño se encuentra en relación con la ingesta de ali-
mentos, cómo son aprovechados por su organismo 
y si son suficientes para responder al gasto dado 
para los requerimientos nutricionales para su edad, 
sexo, estado fisiológico y actividad física. Si la in-

gesta de alimentos es balanceada, el aprovecha-
miento biológico de los nutrientes será adecuado; 
esta relación se verá reflejada en la salud corpo-
ral del infante. Además, es la condición física que 
presenta el niño como resultado del balance entre 
sus necesidades e ingesta de energía y nutrientes 
(Luna y otros, 2018).

De acuerdo con esto, el estado nutricional está 
asociado al desarrollo neurobiológico. Por lo tanto, 
debe ser evaluado desde temprana edad, debido a 
que requiere pronta atención. Corresponde al pro-
fesional de la salud ser vigilante de esta situación y 
actuar con prontitud. La malnutrición y su relación 
con el desarrollo cognitivo se evidencia porque mal-
nutrición sea ésta por déficit o por exceso, hace que 
los efectos en la primera infancia sean negativos, 
impidiendo el normal desarrollo conductual y cog-
nitivo, repercutiendo en el rendimiento escolar y la 
salud. disminuyendo su capacidad potencial para 
enfrentarse al mundo productivo (Ocaña & Sagñay, 
2020)

En el caso concreto del Ecuador, existen polí-
ticas para el mejoramiento de la nutrición infantil. 
Actualmente, se encuentra en proceso el Progra-
ma Acción–Nutrición, que se encarga del bienes-
tar de los niños, desde la etapa prenatal hasta la 
educación inicial, con una vigilancia integral del cre-
cimiento y desarrollo, entregando micronutrientes, 
inmunizaciones y alimentación. No obstante, en 
Ecuador, el Ministerio de Salud Pública reconoció 
que en la nación los avances en la reducción de la 
mortalidad infantil presentan aún disparidades en la 
supervivencia infantil y los niños de hogares pobres 
tienen 1,9 veces más riesgo de morir antes de los 
5 años que los niños de hogares más prósperos 
socioeconómicamente. Señalaron que los hijos de 
madres que no han recibido educación tienen 2,8 
veces más posibilidades de morir con edades pro-
medio de 2 y 3 años; mientras que niños que viven 
en zonas rurales tienen 1,7 más riesgo de morir an-
tes de su quinto cumpleaños, comparado con niños 
de zonas urbanas.

Al respecto, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró que en el año 2020 en el mundo 
más de 191 millones de niños que alcanza entre el 
25% y 33% de la población infantil, se verían com-
prometidos en el estado nutricional, producto de un 
tipo de malnutrición conocida como la desnutrición, 
en la cual sus afectados padecerían retraso del cre-
cimiento o emaciación, siendo demasiado bajos o 
demasiado delgados con relación al promedio indi-
cado como saludable y esta cifra en regiones espe-
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cíficas como África subsahariana y Asia meridional, 
alcanza al 57 % de los casos. Aunque es relevante 
señalar que, de esa realidad, no se salva ni siquiera 
América del Norte y Europa. Además, otro grupo de 
38 millones de niños en la primera infancia padece-
ría de sobrepeso y obesidad (OMS, 2020).

Por su parte, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) expresó que al pasar del tiempo 
cada año en la región de América Latina y el Caribe 
surgen 3,6 millones de obesos más y enfatizan en 
hecho, de que la obesidad se ha convertido en la 
mayor amenaza de esta región, ya que tienen un 
aumento de forma descontrolada. En Latinoaméri-
ca el sobrepeso afecta al 7,3 % (3,9 millones) de los 
niños y niñas menores de 5 años, una cifra que su-
peró el promedio mundial de 5,6 %, según se indica 
en el informe. Sin embargo, la desnutrición también 
persiste en la región con notorio incremento en paí-
ses como Argentina, Bolivia y Venezuela y de esta 
realidad no escapan el 42 % de los niños y niñas 
indígenas del Ecuador.

Ante las elevadas cifras de desnutrición infantil 
presentes específicamente en Manabí, en los can-
tones Paján, Puerto López, Jipijapa, Santa Ana, 
Olmedo, 24 de Mayo y Portoviejo, el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), impulso des-
de el año 2019 estrategias contra la desnutrición 
infantil en Manabí para beneficiar a 14 mil familias, 
ya que señalaron que 1 de cada 4 niños entre 1 y 
3 años tienen baja talla para la edad, y esto signi-
fica, desnutrición crónica. El 5% de los niños tiene 
desnutrición global, lo cual representa bajo peso 
para la edad. El 16% nace con bajo peso y estas 
cifras casi se duplican en poblaciones marginales, 
rurales e indígenas (MIES, 2019). De acuerdo a lo 
expuesto relacionado con esta problemática, esta 
investigación tuvo como objetivo analizar el estado 
nutricional y las alteraciones en el neurodesarrollo 
en niños de 1 a 3 años atendidos en el Centro de 
Salud Piñonada de Portoviejo, durante el período 
2020-2021.

MATERIALES Y PACIENTES

Esta investigación está enmarcada dentro del 
enfoque cuantitativo. Se considera descriptiva, de 
campo con diseño transversal conformada por un 
grupo de infantes, que fueron seleccionados como 
participantes del estudio, en el Centro de Salud 
Piñonada. La población estudiada, fueron un total 
de 255 niños y niñas asistidos a través de los pro-
gramas Centro Desarrollo Infantil (CDI) y Unidades 

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) abordados en 
el Centro de Salud Piñonada y distribuidos de la si-
guiente: Centro Desarrollo Infantil (CDI) 10 Agosto, 
81 (31,71%), Unidades Creciendo con Nuestros Hi-
jos (CNH) San Pedro, 60 (23,53 %), Unidades Cre-
ciendo con Nuestros Hijos (CNH) San Gregorio 61 
(23,53 %), Unidades Creciendo con Nuestros Hijos 
(CNH) Los Nardos (20,78%). Se trabajó con una 
muestra censal, tomado en conjunto la población 
y la muestra. Criterios de inclusión niños de 1 a 3 
años de edad, con autorización de la Coordinación 
de los Servicios de Atención del Centro de Salud Pi-
ñonada y el consentimiento informado firmado por 
los padres. Mientras que los criterios de exclusión, 
fueron: a) Niños fuera de la edad de 1 a 3 años).

b) Niños con enfermedades crónicas graves y/o 
degenerativas). c) Niños cuyos padres no acepta-
ron que sus hijos formaran parte del estudio.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos se utilizaron formu-
larios destinados para este fin, aplicando la prueba 
de Denver II, validado por el Ministerio de Salud 
Pública para la evaluación del neurodesarrollo y 
prevención de discapacidades para infantes de 0 
meses a 6 años de edad y las tablas para evalua-
ción de peso y talla de OMS, de 0 a 5 años. El test 
de Denver II se encuentra dirigido básicamente ha-
cia los niños, ha sido muy utilizado a nivel mundial 
e indicado por las políticas ecuatorianas. El test de 
Denver II evalúa 125 reactivos en cuatro áreas: mo-
tor grueso, motor fino, lenguaje y personal social. 
En éste, se designa como Normal, si no existen re-
trasos y máximo un fallo (Precaución), Sospecho-
so, si tiene dos o más fallas y 1 o más retrasos y 
Alterado, si no realiza una o más actividades, o falla 
por completo en las tareas.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se procedió a la tabulación y análisis de los 
datos, utilizando el programa Microsoft Excel. Los 
resultados se presentaron en tablas con frecuen-
cia absoluta y porcentajes. Se llevó a cabo en el 
Centro de Salud Piñonada en el Ecuador con es-
pecial énfasis, en el estado nutricional asociado al 
neurodesarrollo en niños de 1 a 3 años de edad, 
basado en los programas del Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) y Unidades Creciendo con Nuestros 
Hijos (CNH).
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RESULTADOS

Se observa en la tabla 1, que, dentro del grupo 
de niños y niñas de 2 años de edad, los más asis-

tidos correspondieron al 39,22%. La zona de resi-
dencia con mayor predominio en la cual habitan los 
infantes y sus familias es suburbana y en ésta viven 
el 57,65%, seguida de la zona rural con 23,92%.

Tabla 2a. Resultado del Test de Denver, según sexo, edad, peso y talla de los infantes 
Normal

 

Sexo

Característica
 Dudoso Alterado Total Porcentaje

F % F % F % F %

Femenino 80 31,37% 40 15,69% 32 12,55% 152 59,61%

Masculino 50 19,61% 36 14,11% 17 6,67% 103 40,39%

Total 95 37,25% 98 38,43% 62 24,32% 255 100%

Edad del infante

1 años 25 9,80% 25 9,80% 10 3,92% 60 23,52%

2 años 40 15,69% 38 14,90% 22 8,63% 100 39,22%

3 años 30 11,76% 35 13,73% 30 11,76% 95 37,25%

Total 95 37,25% 98 38,43% 62 24,32% 255 100%

Tabla 1. Caracterización de los aspectos sociodemográficos de infantes asistidos con los Programas CDI y 
CNH del Centro de Salud Piñonada

Datos y Características de los Infantes Asistidos en CDI y CNH

Sexo

Característica CDI 10

Agosto

CNH San

Pedro

CNH San

Gregorio

CNH Los

Nardos

Total Porcentaje

Femenino 50 40 34 28 152 59,61%
Masculino 31 20 27 25 103 40,39%

Total 81 60 61 53 255 100%

Edad

1 año 15 20 12 13 60 23,52%
2 años 40 22 18 20 100 39,22%
3 años 26 18 31 20 95 37,25%
Total 81 60 61 53 255 100%

Localidad en la que 
habitan

Urbana 10 12 15 10 47 18,43%
Suburbana 50 30 32 35 147 57,65%

Rural 21 18 14 8 61 23,92%
Total 81 60 61 53 255 100%

Fuente: Sistema de Información Centro de Salud Piñonada 
Elaborado por: Briones Alcívar, Loor García y Soledispa Vera (2022).

En la tabla 2a., se puede observar que los re-
sultados del test de Denver alterados fueron más 
predominantes en las niñas que en los niños. Con-
siderando relevante indicar que hubo de forma ma-
yoritaria resultados con diagnóstico dudoso en el 

38,43% de todos los casos estudiados. Los infantes 
con diagnósticos más alterados fueron quienes pre-
sentaron bajo peso severo y sobrepeso y el 11,76% 
de los infantes con baja talla presentaron resulta-
dos de Denver alterados.
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(continuación) Tabla 2a. Resultado del Test de Denver, según sexo, edad, peso y talla de los infantes 
Normal

 

 

Peso

Normal 52 20,39% 50 19,61% 15 5,88% 117 45,88%

Bajo Peso 20 7,84% 25 9,80% 20 7,84% 65 25,49%

Bajo Peso Se-
vero 8 3,14% 5 1,96% 10 3,92% 23 9,02%

Sobrepeso 12 4,70% 13 5,10% 12 4,70% 37 14,50%

Obesidad 3 1,76% 5 1,96% 5 1,96% 13 5,10%

Total 95 37,25% 98 38,43% 62 24,32% 255 100%

 

Talla

Normal 50 19,61% 40 15,69% 20 7,84% 110 43,14%

Baja Talla 40 15,69% 40 15,69% 30 11,76% 110 43,14%

Baja Talla Se-
vera 5 1,96% 18 7,06% 12 4,70% 35 13,72%

Total 95 37,25% 98 38,43% 62 24,32% 255 100%

Fuente: Sistema de Información Centro de Salud Piñonada 
Elaborado por: Briones Alcívar, Loor García y Soledispa Vera (2022).

En la tabla 2b., El área más afectada en forma 
muy marcada fué el área de lenguaje, siendo prin-

cipalmente los niños con bajo peso y bajo peso se-
vero quienes presentaron mayor alteración.

Tabla 2b. Resultados del Test de Denver en el área de mayor dificultad

Peso

Característica

Normal Dudoso Alterado Total Porcentaje

F % F % F % F %

Normal 60 23,52% 40 15,69% 17 6,67% 117 45,88%

Bajo Peso 12 4,70% 32 12,55% 21 8,23% 65 25,49%

Bajo Peso Severo 4 1,57% 9 5,53% 10 3,92% 23 9,02%

Sobrepeso 22 8,63% 10 3,92% 5 1,96% 37 14,50%

Obesidad 7 2,75% 4 1,57% 2 0,78% 13 5,10%

Total 105 41,18% 95 37,25% 55 21,57% 255 100%

Fuente: Sistema de Información Centro de Salud Piñonada 
Elaborado por: Briones Alcívar, Loor García y Soledispa Vera (2022).

En la tabla 3 entre los factores de riesgos aso-
ciados a la desnutrición infantil se puedo encontrar 
principalmente, que en su mayoría son hijos de 
madres adolescentes con el 52,16% de los casos. 
Además, el 44,31% de las madres de estos infantes 
solo ha alcanzado un nivel académico de primaria, 
por lo cual en su mayoría poseen muy pocos ingre-
sos económicos para cubrir los gastos en alimenta-

ción y nutrición de los niños. Se encontró también, 
que la mayoría de los núcleos familiares de estos 
infantes representados por el 53,73% sobreviven 
con ingresos muy precarios, inferiores a los $ 250 
mensuales. Esta situación impide que las familias 
puedan comprar alimentos saludables e importan-
tes, como las proteínas, necesarias en la nutrición 
de las madres y los infantes.
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Tabla 3. Factores de riesgo asociados a la desnutrición infantil en niños de 1 a 3 años de edad asistidos en 
el Centro de Salud Piñonada

Datos y Características de los Infantes Asistidos en CDI y CNH

Localidad en la que 
habitan

Característica CDI 10

Agosto

CNH San 
Pedro

CNH San 
Gregorio

CNH Los 
Nardos

Total Porcentaje

Urbana 10 12 15 10 47 18,43%
Suburbana 50 30 32 35 147 57,65%

Rural 21 18 14 8 61 23,92%
Total 81 60 61 53 255 100%

Edad de las madres

17-21 años 40 36 32 25 133 52,16%
22-25 años 25 16 18 20 79 30,98%
26-31 años 12 5 7 6 30 11,76%

32 años o más 4 3 4 2 13 5,10%
Total 81 60 61 53 255 100%

Estado civil de las 
Representantes de 

los infantes

Soltera 25 28 22 18 93 36,47%
Casada 10 5 8 6 29 11,37%

Unión libre 41 25 26 27 119 46,67%
Divorciada 5 1 3 2 11 4,31%

Viuda 0 1 2 0 3 1,18%
Total 81 60 61 53 255 100%

Nivel Académico

Sin estudio 10 12 8 10 40 15,69%
Primaria 35 30 23 25 113 44,31%

Bachillerato 20 12 15 15 62 24,31%
Técnico 10 6 10 2 28 10,98%

Universitario 6 0 5 1 12 4,71%
Total 81 60 61 53 255 100%

Ingreso económico 
mensual de la familia

Menos de 250$ 50 40 22 25 137 53,73%
250-380$ 20 15 21 20 76 29,80%

400$ 10 5 10 8 33 12,94%
400-600$ 1 0 6 0 7 2,75%

Más de 600$ 0 0 2 0 2 0,78%
Total 81 60 61 53 255 100%

Fuente: Sistema de Información Centro de Salud Piñonada 
Elaborado por: Briones Alcívar, Loor García y Soledispa Vera (2022).

Stefani Elizabeth. Se puede observar en la tabla 
4, que existe un grupo de niños y niñas de 1 a 3 
años de edad con alteraciones en el neurodesarro-
llo, representado un grupo significativo del 24, 32%, 
Es evidente, ver estas alteraciones en el grupo de 
infantes de 3 años de edad, quienes continuará su-
friendo las consecuencias de presentar un neuro-
desarrollo con alteraciones motoras, sensoriales, 
cognitivas y de la comunicación que afectará consi-

derablemente su calidad de vida, pues se convier-
ten en más dependientes del cuidado de un familiar 
y además están mucho más expuestos a que se 
les vulneren sus derechos en el contexto social. Es 
necesario, que el Estado Ecuatoriano pueda garan-
tizarle sus derechos, consagrados en la Ley Orgá-
nica de Salud y la Constitución.
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Tabla 4. Infantes con alteraciones en el neurodesarrollo y el impacto en sus vidas futuras las familias 
y en el país

Efectos del Test de Denver alterado en los niños

Característica

Normal Dudoso Alterado Total Porcentaje
F % F % F % F %

Edad del 
infante

1 años 25 9,80% 25 9,80% 10 3,92% 60 23,52%
2 años 40 15,69% 38 14,90% 22 8,63% 100 39,22%
3 años 30 11,76% 35 13,73% 30 11,76% 95 37,25%
Total 95 37,25% 98 38,43% 62 24,32% 255 100%

Fuente: Sistema de Información Centro de Salud Piñonada 
Elaborado por: Briones Alcívar, Loor García y Soledispa Vera (2022).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

A través del proceso de investigación desarrolla-
do sobre estado nutricional referido al neuro desa-
rrollo en niños de 1 a 3 años de edad, se logró com-
probar, que la pobreza extrema es el principal factor 
desencadenante de la malnutrición en cualquiera 
de sus formas. y estos se manifiestan en la falta de 
educación de las madres de los infantes, niveles 
socioeconómicos muy bajos. El principal factor de 
riesgo que perjudica el estado nutricional y el neu-
rodesarrollo de los niños es la pobreza extrema. A 
partir de los resultados encontrados, se puede se-
ñalar lo indicado por (González y otros, 2020), quie-
nes destacan que las afecciones nutricionales son 
cada vez más frecuentes en el mundo. Consideran-
do que el sobrepeso y la obesidad en la población 
infantil constituyen actualmente un problema de 
salud pública muy grave, porque su prevalencia se 
incrementa constantemente, con todas las conse-
cuencias adversas que estas afecciones conllevan 
en la salud y el bienestar físico, psicológico y social 
de los infantes. (Ocaña & Sagñay, 2020), señalan 
también, que la alimentación durante la gestación y 
en los primeros años de vida es fundamental para 
el desarrollo físico, psicológico, social y cognitivo 
de los niños, en virtud de que se puede asumir que 
la función cognoscitiva en la primera infancia y el 
rendimiento intelectual de los niños están relacio-
nados con su historia nutricional. Demostraron que 
los primeros años de vida tienen gran importancia 
para el desarrollo infantil, así como la evaluación 
periódica del desarrollo en sus diferentes áreas 
(cognición, motricidad, lenguaje y conducta social).

De acuerdo a lo expuesto, se concluye, que la 
desnutrición es un factor de alto riesgo que afecta 
el desarrollo neurobiológico del niño. Se considera 
un problema de salud pública, por lo tanto, requiere 

de mucha atención en cualesquiera de sus niveles. 
Una sociedad que se desarrolla con bajos índices 
nutricionales, puede traer consecuencias irreversi-
bles a nivel personal, laboral, familiar, estatal y so-
cial.
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RESUMEN

La educación basada en competencias no 
debe entenderse como una moda o tendencia 
pedagógica; en un proceso complejo que debe 
asumirse con responsabilidad y dedicación por 
parte de todos los actores educativos, con el fin 
último de que los estudiantes se enfrenten a los 
contenidos curriculares a través de situaciones 
problemáticas novedosas y construyan conoci-
mientos desde los aspectos conceptuales, pro-
cedimentales y actitudinales, haciendo uso de 
estrategias didácticas que involucren las tec-
nologías de la información y la comunicación, 
ya sean presenciales o a distancia. El presente 
trabajo tuvo como objetivo proponer estrategias 
de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo 
de competencias y del pensamiento crítico en 
la unidad curricular Análisis Instrumental me-
diante el uso de Recursos Educativos Abiertos. 
Esta asignatura forma parte del Departamen-
to de Química, Escuela de Bioanálisis, Facul-
tad de Medicina, de la Universidad del Zulia. 
Se utilizó un diseño documental, con alcance 
descriptivo, realizando un análisis de recursos 
digitales para su adecuada implementación en 
las clases. Se destaca que el uso de estos re-
cursos, evaluados previamente por el docente, 
creará condiciones para que los estudiantes 
aprendan a través de la interacción con ellos, 

de reflexionar y valorar sus potencialidades en 
actividades específicas de la asignatura y en 
la solución de problemas prácticos, dirigidas a 
contribuir al desarrollo de competencias y del 
pensamiento crítico para alcanzar los propósi-
tos y metas, con altos estándares de calidad, 
establecidas en el currículo.

Palabras clave: Recursos educativos abier-
tos, pensamiento crítico, enseñanza y aprendi-
zaje; análisis instrumental.

ABSTRACT

Competency-based education should not 
be understood as a fashion or pedagogical 
trend; in a complex process that must be as-
sumed with responsibility and dedication by all 
educational actors, with the ultimate goal that 
students face the curricular contents through 
novel problematic situations and build knowle-
dge from conceptual, procedural and attitudinal 
aspects. , making use of teaching strategies 
that involve information and communication te-
chnologies, whether in person or remotely. The 
objective of this work was to propose teaching 
and learning strategies for the development 
of skills and critical thinking in the Instrumen-
tal Analysis curricular unit through the use of 
Open Educational Resources. This subject is 
part of the Department of Chemistry, School of 
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Bioanalysis, Faculty of Medicine, University of 
Zulia. A documentary design was used, with a  
descriptive scope, carrying out an analysis of 
digital resources for their adequate  implemen-
tation in classes. It is highlighted that the use 
of these resources, previously evaluated by the 
teacher, will create conditions for students to 
learn through interaction with them, reflecting 
and valuing their potential in specific activities 
of the subject and in solving problems. practi-
cal, aimed at contributing to the development 
of skills and critical thinking to achieve the pur-
poses and goals, with high quality standards, 
established in the curriculum. 

Keywords: Open educational resources, 
critical thinking, teaching and learning; instru-
mental analysis.

Recibido: 11/05/2023 Aprobado: 07/07/2023

INTRODUCCIÓN

La educación basada en competencias estable-
ce un aprendizaje más activo centrado en la prác-
tica profesional del estudiante y promueve herra-
mientas que permiten un desempeño académico 
más efectivo y pertinente con sus necesidades. 
En los estudios universitarios ofrece la ventaja de 
enfatizar en lo procedimental, particularmente en 
las carreras cuyas asignaturas corresponden a las 
ciencias naturales, como la química; por otro lado, 
generan nuevas metodologías didácticas donde el 
educando participe de forma activa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, sea más reflexivo y crea-
tivo al enfrentar situaciones problemáticas (López y 
Narváez, 2019). Según Martell (2010), la educación 
bajo este enfoque surge debido a la constante evo-
lución del conocimiento y los acelerados cambios 
tecnológicos y productivos a nivel mundial; así, una 
educación flexible y estrechamente relacionada 
con los sectores productivos estará orientada a la 
formación de profesionales de alta calidad.

En este contexto, se requiere formar indivi-
duos (principalmente a nivel universitario) con 
capacidades en la toma de decisiones; fomen-
tar y estimular su pensamiento crítico para que 
sean capaces de desarrollar acciones discipli-
nares y actitudinales, que les permitan elaborar 
juicios razonados hacia la resolución de proble-
mas de manera eficiente y eficaz (Gómez y Bo-
tero, 2020; Vendrell y Rodríguez, 2020).

Por otro lado, los avances tecnológicos ofre-
cen recursos digitalizados de forma libre y dis-
ponibles para todos los actores involucrados 
en el proceso formativo, tales como los libros 
electrónicos, páginas interactivas, laborato-
rios virtuales. De acuerdo a Gallego y Araque 
(2019), el desarrollo de prototipos es una al-
ternativa pedagógica utilizada para favorecer la 
enseñanza y el aprendizaje; estos son mode-
los construidos con el propósito de representar 
conceptos y construir ideas a partir de la ex-
perimentación práctica y el mejoramiento o de-
sarrollo del mismo; pueden tener relevancia en 
cursos con un alto componente tecnológico o 
con niveles técnicos relacionados al desarrollo 
de saberes.

Durante los últimos años, debido a la situa-
ción mundial de aislamiento, se hizo necesario 
para llevar a cabo el proceso educativo, desa-
rrollar nuevas competencias a nivel del manejo 
de las tecnologías, que permitiesen trabajar los 
contenidos de cada asignatura, ya sea presen-
cial o a distancia, manteniendo la atención y la 
motivación de los estudiantes (Ruiz y Bermejo, 
2021). Particularmente, se han implementado 
diferentes recursos y materiales educativos 
gratuitos, que se encuentran disponibles en 
Internet, como textos, softwares, simuladores, 
videos, entre otros, a los cuales se les deno-
minan Recursos Educativos Abiertos, REA 
(UNESCO, 2015).

Actualmente, es cotidiano utilizar y disfrutar 
de la tecnología, por lo que los REA son herra-
mientas que juegan un papel relevante en las 
instituciones formativas y en la planificación cu-
rricular. Estos recursos son de gran beneficio, 
tanto para docentes como estudiantes y ofre-
cen diferentes opciones para conocer las temá-
ticas antes de ingresar a la clase, permitiendo 
así que el educando vaya preparado con ideas 
y dudas que pueda discutir con el profesor, ge-
nerando motivación y expectativas. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A continuación, se describen los aspectos fun-
damentales que orientan el presente artículo, como 
la definición de competencia, la educación basa-
da en competencias, estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, pensamiento crítico, recursos educa-
tivos abiertos, análisis instrumental y desarrollo de 
competencias y del pensamiento crítico mediante 
los REA para la unidad curricular bajo estudio.
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Competencias 

Existe una diversidad de definiciones relaciona-
das con este término, según los aportes disciplina-
res, las tendencias culturales, sociales, económi-
cas, laborales y tecnológicas. La mayoría de los 
autores coinciden en que las competencias son co-
nocimientos, habilidades, capacidades, destrezas, 
desempeños, valores, actitudes y principios, que 
tiene un individuo para ejercer con éxito un trabajo 
y resolver problemas con idoneidad, compromiso 
ético, desafío, motivación, creatividad, compren-
sión y emprendimiento, coadyuvando a su desarro-
llo integral. 

Para Tobón (2006; 2013), las competencias son 
procesos complejos de desempeño con idoneidad 
y responsabilidad en un contexto dado; es decir, 
son actividades integrales para identificar, interpre-
tar, argumentar y resolver problemas, activando de 
forma articulada los saberes relacionados con el 
ser, convivir, hacer y conocer, con idoneidad, mejo-
ramiento continuo y compromiso ético. 

Explicando con más detalles, los procesos son 
acciones que se realizan con un determinado fin, 
comienzan y terminan, vinculan diferentes recur-
sos. Son complejos porque implican la articulación 
de diversas dimensiones humanas, afrontando in-
certidumbres. El desempeño indica la realización 
de un plan, análisis o resolución de problemas, 
enlazando dimensiones afectivas, cognitivas y del 
hacer. La idoneidad atiende a indicadores de efi-
cacia, eficiencia, efectividad y pertinencia. La res-
ponsabilidad se refiere a analizar antes de actuar, 
respondiendo por las consecuencias y corrigiendo 
errores. El contexto constituye el campo disciplinar, 
social, cultural o ambiental, en acción con el entor-
no educativo, laboral o científico.

El concepto de competencia se refiere a di-
ferentes niveles del saber, centrándose en los 
desempeños, el saber-hacer; en este se articu-
lan conocimientos, habilidades, actitudes y va-
lores, de esta manera tiene que ser congruente 
con el contexto y con la complejidad del proble-
ma que se atiende para que sea un actuar res-
ponsable y efectivo (Castillo y Varela, 2015).

Pimienta (2012), considera que las compe-
tencias existen por la necesidad de resolver 
problemas y situaciones; plantea el siguiente 
esquema (Figura 1) donde se establecen sus 
dimensiones: saber conocer, saber hacer y sa-
ber ser.

Figura 1. Dimensiones de las competencias

Fuente: Pimienta (2012)

Educación basada en competencias

En educación, las competencias se centran en 
aspectos de docencia, aprendizaje y evaluación; a 
saber: a) integración de conocimientos, procesos 
cognoscitivos, habilidades, valores y actitudes en el 
desempeño; b) construcción de programas de for-
mación ajustados a los aspectos disciplinares, in-
vestigativos, sociales, ambientales y laborales; y c) 
orientación a través de estándares e indicadores de 
calidad en todos los procesos. Estas se han abor-
dado en educación y en el mundo organizacional 
desde diferentes enfoques, como el conductismo, 
funcionalismo, constructivismo y sistémico-com-
plejo; este último da importancia a la formación 
de personas integrales con compromiso ético, que 
busquen su autorrealización, sean profesionales 
idóneos, emprendedores y aporten soluciones a 
los problemas de la sociedad (Tobón, 2006; 2007). 

Según Rieckmann (2016), en la educación su-
perior los estudiantes deben desarrollan competen-
cias específicas y genéricas que les permitan afron-
tar retos en la vida profesional y personal; así como 
aplicar los conocimientos científicos a los contextos 
complejos, analizar y reflexionar científicamente; 
desarrollar conceptos y soluciones innovadoras, 
comunicar conocimientos, conceptos y métodos 
científicos dirigidos a la resolución de problemas 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje bajo 
el enfoque de formación por competencias

El término estrategias de enseñanza y aprendi-
zaje corresponde a procedimientos flexibles que se 
adaptan a cada circunstancia, contexto, recursos, 
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disciplina y actores principales, docente y estudian-
tes, en una relación cordial y respetuosa, con el fin 
último de fomentar la construcción de conocimien-
tos. Alonzo et al., (2015) expresan que para formar 
en competencias es necesario preparar al alumno 
a utilizar sus conocimientos en la resolución de pro-
blemas de la vida cotidiana de forma adecuada y 
oportuna; es decir, permite establecer un nexo que 
articula de forma real el ámbito académico y el la-
boral. 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
para el desarrollo de competencias se clasifican de 
acuerdo a diferentes criterios:

Tomando en cuenta la participación se clasifican 
en: a) Autoaprendizaje; b) Aprendizaje interactivo; 
c) Aprendizaje colaborativo.

Considerando su alcance: a) Períodos cortos y 
temas específicos; b) Períodos largos (un semes-
tre, un plan de estudios); 

De acuerdo con el momento de su presentación: 
a) Preinstruccionales; b) Coinstruccionales; c) Pos-
tinstruccionales.

Dependiendo del proceso cognitivo: a) Activar 
los conocimientos previos; b) Orientar y guiar la 
atención y el aprendizaje; c) Mejorar la codificación 
de la información nueva; d) Organizar la informa-
ción nueva por aprender; e) Promover el enlace en-
tre los conocimientos previos y los nuevos.

Además, para implementar las estrategias, se 
deben tener presente las algunas consideraciones: 
propósito claro, tiempo de ejecución, una intención 
por estrategia, contenido de enseñanza específico, 
formas de aprender el contenido (activa, vivencial 
y cooperativa), desglosar las actividades, analizar 
los recursos y condiciones, evaluar los resultados 
obtenidos y mejorarlos continuamente.

Estrada (2016) propone unas estrategias didác-
ticas que promueven el desarrollo de competencias 
de forma interactiva (Cuadro 1).

Cuadro 1. Estrategias didácticas bajo el enfoque de competencias

Competencia Estrategia didáctica Características

Uso del lenguaje, los 
símbolos y los textos

Redacción de informes técnicos

Son escritos basados en las situaciones observadas en una 
experiencia específica o procedimiento experimental, como 

las prácticas de laboratorio. Se describen los aspectos 
teóricos en los que se basa la experimentación, los proce-

dimientos realizados, los datos y resultados obtenidos, y las 
conclusiones a las que se llegan.

Elaboración de resúmenes

Promueve la escritura, de forma concreta y sencilla, de las 
ideas más importantes sobre un texto, según pautas es-
tablecidas. Promueve el desarrollo de la memoria y el re-

cuerdo de aspectos relevantes. Incluye subrayar, organizar, 
integrar y consolidar la información.

Aplicación del cono-
cimiento y la informa-

ción

Investigación de tópicos y problemas 
específicos

Incentiva la resolución de problemas. Implica comparar 
diferentes visiones, planificar, confrontar hipótesis e ideas 

previas con el conocimiento científico, reflexionar y evaluar. 
Promueve los métodos investigativos y la adquisición de 
conocimientos, mejora las relaciones interpersonales y el 

trabajo colaborativo.

Implementación de las 
tecnologías

Diseño de proyectos

Parte de lo que se sabe para instruir y educar. Enfatiza los 
conceptos fundamentales y principios disciplinares, para la 
construcción de prototipos. Desarrolla capacidades, actitu-
des y aptitudes en la toma de decisiones y solución de pro-

blemas. Integra actividades teóricas y prácticas. 

Foros de discusión, 
correo electrónico, 

presentaciones 
multimedia, aplicación de herramien-
tas informáticas, usos de redes digi-

tales

Uso de conocimientos tecnológicos; conceptos de interacti-
vidad, transferencia de información, orientados a la función 
educativa. Requiere conocer y aplicar correo electrónico, 
chat, foro, videoconferencia, grupos de discusión, sitios y 

portales web. Desarrolla capacidades comunicativas e inno-
vadoras de manera interactiva y asíncrona, trabajando en 
ambientes colaborativos, dinamizando todos los procesos.

Fuente: Estrada (2016), adaptación propia (2023)
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Estas estrategias consideran siempre al estu-
diante como el centro del proceso formativo, por lo 
que siempre parten de sus conocimientos previos 
y tienen en cuenta la motivación y el interés, como 
factores relevantes para la adquisición de nuevos 
saberes. Es función del profesor implementar acti-
vidades retadoras, que incentiven y promuevan la 
reflexión, el análisis, la síntesis, la argumentación 
y el razonamiento lógico, en la resolución de pro-
blemas y situaciones del entorno, haciendo uso del 
lenguaje y del conocimiento científico a medida que 
se avanza en un tema específico, y la implementa-
ción de herramientas tecnológicas que coadyuven 
a fortalecer estas competencias.

Pensamiento crítico y su desarrollo

A partir de los años 80, este término comienza a 
adquirir importancia en la educación y se plantean 
propuestas y definiciones que lo caracterizan como 
un proceso metacognitivo activo de nivel superior 
que involucra reflexión, control y autorregulación. 
Además, a través del estímulo de habilidades, dis-
posiciones y conocimientos ayuda a elaborar juicios 
premeditados y analíticos que se dirigen hacia la 
acción o resolución del problema de manera eficaz 
y eficiente (Cangalaya, 2020; Vendrell y Rodríguez, 
2020).

Actualmente el sistema educativo y la sociedad 
en general aspiran al desarrollo del pensamiento 
crítico, ya que se requieren personas capaces de 
tomar decisiones y solucionar problemas de forma 
efectiva, reflexiva, creativa, innovadora y ética (De-
roncele et al., 2020). Por su parte, Benavides y Ruiz 
(2022), acotan que la educación requiere conocer 
las habilidades que intervienen en el pensamiento 
crítico, siendo las cognitivas y metacognitivas las 
bases, siguiendo la posibilidad de generar autorre-
gulación y motivación para lograr una disposición 
crítica que permita a los alumnos tomar decisiones 
e intervenir en la realidad social.

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje di-
rigen el proceso para el desarrollo del pensamiento 
crítico, el cual está relacionado a la lectura, análi-
sis y comprensión de los diferentes recursos que 
el estudiante tenga a su alcance. Es necesario que 
este adquiera capacidades específicas, como la 
habilidad de razonar, indagar, discutir y reflexionar, 
los cuales deben ser constantemente estimulados 
(Benavides y Ruíz, 2022; Gómez y Botero, 2020).

Para desarrollar características del pensamiento 
crítico debe existir una base consistente a la razón, 
al contenido y la integridad intelectual; un pensa-

dor crítico, es capaz de evaluar la información, for-
mular preguntas, establecer conclusiones y tomar 
decisiones; sin embargo, este proceso no se logra 
siguiendo pasos o establecidos o mecanizados 
(Cangalaya, 2020; Deroncele, Nagamine y Medina, 
2020). Los proyectos, la investigación y el apren-
dizaje basado en problemas llevan al estudiante a 
alcanzar la metacognición necesaria para su pro-
greso. De acuerdo a Vendrell y Rodríguez (2020), 
el pensamiento crítico debe apoyarse en la moti-
vación, y los centros de educación superior deben 
fomentarlo como una práctica de liberación de los 
estudiantes, teniendo repercusiones no sólo en lo 
académico sino a nivel profesional y social.

Recursos Educativos Abiertos (REA)

En 2020, la UNESCO definió los REA como 
materiales didácticos de enseñanza, aprendi-
zaje o investigación que se encuentran en el 
dominio público o se publican con licencias de 
propiedad intelectual y facilitan su uso, adapta-
ción y distribución gratuitos. En opinión de Re-
cio et al., (2021) y Colome (2019), deben ser de 
calidad, con objetivos de aprendizaje definidos, 
diseño claro y sistemático, reusables, utiliza-
bles en diferentes contextos formativos, cuen-
ten con la posibilidad de retroalimentación y es-
pecialmente motivadores; que surgieron como 
un modelo de trabajo para la optimización de 
las estrategias didácticas, con acceso abierto a 
diversos recursos digitales disponibles en línea 
a nivel mundial para toda la población. 

Los REA pueden ser de exposición, prácti-
ca, información; incluir cursos completos, mó-
dulos, guías, notas de clases, libros de estudio, 
artículos de investigación, videos, evaluacio-
nes, materiales interactivos como simulacio-
nes, bases de datos, software, aplicaciones y 
todo recurso útil para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje (UNESCO, 2015).

En la actualidad, diversas plataformas educati-
vas apoyan los procesos de gestión de los REA, 
tales como:  1) Multimedia Educational Resource 
for Learning and Online Teaching (MERLOT) (ht-
tps://www.merlot.org/merlot/); 2) Open eLearning 
Content Observatory Services (OLCOS) (https://
www.olcos.org/); 3) LibreTexts (https://libretexts.
org/pressRelease.html); 4) OER COMMONS-Open 
Educational Resources (https://www.oercommons.
org/); 5) Procomún (http://procomun.educalab.es/
es); 6) Google Académico (https://scholar.google.
es/).
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Análisis instrumental

El Análisis Instrumental, es el estudio teórico de 
los principios físico-químicos de las técnicas y mé-
todos utilizados para realizar procedimientos de la 
química analítica mediante el uso de instrumentos, 
a su vez, implica la descripción y conocimiento de 
los componentes básicos de estos instrumentos.

La unidad curricular Análisis Instrumental (UCAI) 
está enmarcada en el área de formación profesio-
nal específica del plan de la carrera de Bioanálisis, 
Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia; 
vincula sus aprendizajes para la consolidación de 
competencias con otras unidades curriculares y 
permite al estudiante profundizar conocimientos 
teóricos-prácticos, así como desarrollar habilida-
des, actitudes, destrezas y valores requeridos para 
el ejercicio profesional.

Una correcta elección y buen uso de los instru-
mentos analíticos modernos requiere la compre-
sión de los principios fundamentales en los que se 
basan estos sistemas de medida, para de esta for-
ma elegir de manera adecuada entre las distintas 
alternativas que existen para resolver un problema 
analítico. Es por esto, que se busca el desarrollo 
del pensamiento crítico en los estudiantes de UCAI, 
desde los primeros temas, para que ellos puedan 
internalizar los conocimientos de forma más efec-
tiva y sean capaces al finalizar, de objetivamente 
escoger los métodos convenientes al momento de 
un análisis químico.

Desarrollo de competencias y del pensa-
miento crítico mediante los REA para la unidad 
curricular análisis instrumental

Se propone para la UCAI, diseñar e implemen-
tar estrategias de enseñanza y aprendizaje que in-
corporen a) creación de un aula virtual donde se 
puedan gestionar los REA encontrados en la web, 
enlaces a videos donde se muestren los equipos de 
los que solo conocen su funcionamiento teórico, ya 
que no se cuentan con ellos en el laboratorio, po-
dría ser motivante para el estudiante y lograr captar 

su interés; b) generación de foros de discusión, 
donde se pueda desarrollar la competencia de co-
municación y aplicar estrategias como la lluvia de 
ideas para dar solución a algún problema plantea-
do; c) estudio de  artículos científicos, para dar 
la oportunidad de que el alumno aporte su opinión 
en cuanto a la investigación que se lleva a cabo 
en el área que desea desenvolverse como futuro 
profesional. 

Como alternativa a los desafíos que se puedan 
presentar con respecto a la conexión a internet para 
acceder al aula virtual, se propone el uso de una 
unidad de almacenamiento (Cd-room, pen drive) 
donde se compile información relevante, se descar-
guen videos y todos aquellos REA relevantes para 
la comprensión de la asignatura. Estos recursos re-
sultarían útiles para complementar las enseñanzas 
impartidas en el aula de clases y en las prácticas de 
laboratorio.  De esta forma mediante el aula virtual, 
lograr reforzar competencias y el pensamiento críti-
co que, en un aula a través de una clase presencial, 
por cuestión de tiempo no podrían desarrollarse. 

Para la creación del aula virtual, la Universidad 
del Zulia a través del SEDLUZ unidad estratégica 
del Vicerrectorado Académico, ofrece su platafor-
ma a todas las áreas académicas interesadas, ges-
tionadas a través de la página http://sedluz.net/.

Classroom de Google, también puede utilizarse 
para generar un aula virtual de forma gratuita; esta 
red social educativa está basada en el intercambio 
de documentos (presentaciones, textos, archivos, 
hojas de cálculo), que se encuentren alojados en 
Google Drive. Además, permite asignar actividades 
y calificaciones, enviar notificaciones a los alum-
nos, todos pueden compartir recursos y plantear 
preguntas en el muro de novedades. A través de 
una cuenta registrándose a través de un correo 
gmail, puede gestionarse la aplicación Classroom.

Actualmente la cátedra cuenta con una página 
web, donde es colocada información relevante para 
los estudiantes, aunque mediante este recurso 
ellos no pueden interactuar, sólo recibir información 
(Figura 2).

Figura 2. Página web de la cátedra de Análisis Instrumental

Fuente: https://instrumentalbioanalisis.jimdofree.com/
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Cuadro 2. REA propuestos para la UC Análisis Instrumental
Unidades de aprendizaje Recursos Educativos Abiertos

UNIDAD I. Sistemas de aná-
lisis instrumental

- Componentes generales de un instrumento de medición químico: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/8245/8/T1metodos%20instrumen.pdf  
- Señal y ruido:  
http://terpconnect.umd.edu/~toh/spectrum/SignalsAndNoise.html  
https://www.youtube.com/watch?v=usmjqvaV8mw  
- Calidad de métodos analíticos:  
http://www.fao.org/3/Ah833s15.htm 
- Diferencia entre exactitud y precisión:  
https://midebien.com/cual-es-la-diferencia-entre-exactitud-y-precision/ 

UNIDAD II. Métodos Poten-
ciométricos

- Potenciometría: 
http://www.cienciacierta.uadec.mx/2014/06/05/potenciometria-usos-y-aplicaciones/  
http://materias.fi.uba.ar/6305/download/Metodos%20Potenciometricos.pdf  
- Electrodos estándar: 
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modu-
les_(Analytical_Chemistry)/Electrochemistry/Electrodes/Standard_Hydrogen_Elec-
trode  
- Calibración de un pHmetro: 
https://www.youtube.com/watch?v=WHbi3RFL9_s  
https://www.youtube.com/watch?v=o8NfOGIa258

UNIDAD III. Métodos ópti-
cos de Análisis

- Refractometría:  
https://net-interlab.es/refractometro/  
- Refractómetro Abbe: 
https://www.youtube.com/watch?v=ADUF8Rq9qkw  
- Actividad óptica de los estero isómeros del ácido tartárico: 
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=658504  
- Análisis espectrofotométrico: 
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modu-
les_(Analytical_Chemistry)/Instrumental_Analysis/Spectrometer  
- Espectrofotómetro UV-VIS: 
https://www.youtube.com/watch?v=wS0va4G2UMA  
- Espectrofotómetros u-vis más avanzados:  
https://www.youtube.com/watch?v=XAp-5r3LxQo  
- Simulador de espectrofotómetro UV-VIS: 
http://web.mst.edu/~gbert/Color_Lg/color.html?502  
- Espectros a la llama: 
https://www.youtube.com/watch?v=nskLkIUg-c0  
- Espectroscopia de absorción atómica: 
https://net-interlab.es/espectroscopia-de-absorcion-atomica/  
- Fluorescencia y Fosforescencia:  
https://www.youtube.com/watch?v=d5ugY9zZIIs  
- Quimioluminiscencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=pRiLT3tWn3Q

De igual forma pueden conseguirse en la web, 
diferentes textos digitalizados (Ebooks) a disposi-
ción de los estudiantes, para consultar cualquier 
contenido relacionado a la asignatura. 

A continuación, se muestra en el cuadro 2, una 
serie de REA agrupados según las unidades de 

aprendizaje que se imparten en la UCAI. Este re-
positorio puede modificarse con cada curso, agre-
gando nuevos REA, motivando a los estudiantes a 
buscar y compartir a través de los entornos virtua-
les información de interés.
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(Continuación) Cuadro 2. REA propuestos para la UC Análisis Instrumental

UNIDAD IV. Métodos de 
Separación

- Cromatografía:  
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modu-
les_(Analytical_Chemistry)/Instrumental_Analysis/Chromatography  
https://riunet.upv.es/handle/10251/1515  
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=1214415  
- Aplicaciones de la cromatografía: 
https://www.azolifesciences.com/article/Life-Science-Applications-of-Chromatogra-
phy.aspx  
- Principios de cromatografía de gas: 
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Book%3A_Physi-
cal_Methods_in_Chemistry_and_Nano_Science_(Barron)/03%3A_Principles_of_
Gas_Chromatography  
- Simulador de HPLC: 
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=740317  
- Electroforesis: 
https://www.youtube.com/watch?v=NL1usCc0n38&t=116s 
- Electroforesis capilar: 
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modu-
les_(Analytical_Chemistry)/Instrumental_Analysis/Capillary_Electrophoresis  

Fuente: Uzcátegui, Arrieta y Reyes (2023) 

Integrando las teorías educativas junto con los 
recursos educativos propuestos, se presentan las 
siguientes fases (Figura 3) para lograr aprendizajes 

significativos, aplicables a las clases teóricas y a 
las prácticas de laboratorio.

Figura 3. Fases propuestas para el proceso de enseñanza y aprendizaje

Fuente: Uzcátegui, Arrieta y Reyes (2023)
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Estrategias Preinstruccionales: los estudian-
tes a través del aula virtual o de la unidad de alma-
cenamiento, revisarán los REA disponibles sobre el 
tema que verán en la próxima clase teórica o prácti-
ca de laboratorio. Esto servirá como un autoapren-
dizaje y aunque no entiendan por completo el tema 
despertarán dudas e inquietudes que podrán ser 
discutidas en clases. 

Estrategias Coinstruccionales: al iniciar la 
clase se realizarán los planteamientos iniciales 
respecto al tema a impartir, y a medida que se va 
desarrollando se discutirán las dudas e ideas que 
pudieron surgirle a los estudiantes al momento de 
tener un primer contacto con el contenido a través 
de los REA. Se realizarán preguntas intercaladas, 
situaciones problemáticas, que sirvan para la cons-
trucción del conocimiento del educando.  

Estrategias Postinstruccionales: por último, 
se plantea alguna actividad colaborativa como foros 
o actividades grupales que puedan desarrollarse en 
el aula virtual de manera que sirvan para consolidar 
los conocimientos adquiridos.

CONSIDERACIONES FINALES

La complementariedad de los Recursos 
Educativos Abiertos, con la educación presen-
cial tradicional resulta indispensable en la ac-
tualidad, donde los alumnos utilizan las herra-
mientas que ofrece el internet a diario en su 
contexto personal y como parte de su entorno 
de aprendizaje; pero es importante orientarlos 
al desarrollo de competencias y del pensamien-
to crítico mediante estrategias de enseñanza y 
aprendizaje pertinentes, enfrentado los conte-
nidos conceptuales, procedimentales y actitu-
dinales a través de situaciones problemáticas 
que reten la imaginación y motiven a construir 
nuevos conocimientos, para alcanzar los pro-
pósitos y metas establecidas en el currículo, 
con altos estándares de calidad. 

Se destaca que el uso de estos recursos, 
disponibles en diferentes plataformas de la In-
ternet, evaluados previamente por el docente, 
creará condiciones para que los estudiantes 
aprendan a través de la interacción con ellos, 
de analizar, reflexionar y valorar sus potenciali-
dades en actividades específicas de cualquier 
asignatura, particularmente en la unidad curri-
cular Análisis Instrumental, de la Escuela de 
Bioanálisis, Facultad de Medicina, Universidad 
del Zulia; complementando así las clases teó-

ricas y prácticas de laboratorio presenciales. 
Además, los estimula a trabajar de forma co-
laborativa, en entornos de aprendizaje cons-
tructivistas, reflexivos, significativos y críticos; 
para que se formen como profesionales con 
múltiples competencias que los capaciten para 
desarrollar diversas funciones en el campo la-
boral y profesional de manera exitosa, brindan-
do soluciones novedosas, creativas y pertinen-
tes a los problemas que existen en la sociedad 
donde se desenvuelven.
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RESUMEN

El presente artículo tuvo como propósito, realizar 
una revisión teórica sobre la ética y la calidad del 
servicio educativo desde la perspectiva del estu-
diante universitario. Para ello, se toman como base 
a autores como Lago et al ., (2013), Inguillay et al 
., (2020), González (2005) y Botina et al., (2022) 
por considerarse pertinentes con las categorías 
seleccionadas. Así mismo, desde el punto de vis-
ta metodológico el tipo de investigación fue docu-
mental con un diseño bibliográfico. Se seleccionó 
como unidad de análisis la literatura de los autores 
mencionados. Así mismo, la técnica de análisis de 
información fue la triangulación, a fin de encontrar 
elementos convergentes y divergentes entre las 
posturas autorales. Finalmente, se obtuvo como 
resultado, constructos teóricos donde se eviden-
ció que la ética está relacionada con la calidad del 
servicio educativo, pues, a través de la adecuada 
ejecución de los procesos administrativos y acadé-
micos dentro de las universidades, se puede ga-
rantizar la prestación de un servicio adecuado en el 
marco de las exigencias del entorno.

Palabras clave: Ética, calidad de servicio, 
estudiante universitario.

ABSTRACT

The purpose of this article is to carry out a theore-
tical review on the ethics and quality of educational 
service from the perspective of the university stu-
dent. To do this, authors such as Lago et al., (2013), 
Inguillay et al., (2020), González (2005) and Botina 

et al., (2022) are taken as a basis as they are consi-
dered relevant to the selected categories. Likewise, 
from the methodological point of view, the type of 
research was documentary with a bibliographic de-
sign. The literature of the aforementioned authors 
was selected as the unit of analysis. Likewise, the 
information analysis technique was triangulation in 
order to find convergent and divergent elements 
between the author’s positions. Finally, theoretical 
constructs were obtained as a result where it was 
evident that ethics is related to the quality of the 
educational service, since, through the adequate 
execution of administrative and academic proces-
ses within universities, the provision of a Adequate 
service within the framework of the demands of the 
environment.

Key words: Ethics, quality of service, university 
student.

Recibido: 30/05/2023  Aprobado: 28/07/2023

INTRODUCCIÓN

Las políticas aplicables a la educación univer-
sitaria, se han tornado a nivel internacional en un 
tema de creciente interés público, que va mucho 
más allá de la importancia que tiene para los es-
pecialistas y de la atención que deben prestarle 
los responsables de las políticas públicas del área, 
especialmente en lo referente a los mecanismos 
empleados para atender la educación universitaria, 
prestando especial atención a la forma como los do-
centes imparten las clases y como los estudiantes 
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participan en el proceso de formación profesional, 
considerando los recursos asignados a este sector 
entre las universidades del país, la forma cómo se 
reparten luego al interior de ellas, a las formas de 
hacer uso efectivo de los recursos y a la rendición 
de cuentas.

Todo ello, ha generado la necesidad de estable-
cer políticas de educación universitaria que mues-
tran rasgos de madurez, modernidad institucional y 
calidad académica realmente notables, que orien-
tan las acciones a la creación del diseño y la aplica-
ción de políticas que modifican algunas tradiciones 
y actitudes, lo que indica que la teoría educativa 
debe preocuparse por identificar atributos de cali-
dad en el proceso educativo, que permitan alcan-
zar los objetivos propuestos, articulando la partici-
pación activa de los involucrados, lo que facilita el 
desarrollo de la sociedad en su entorno.

Es necesario considerar, que las transformacio-
nes sociales y económicas que han ocurrido en Ve-
nezuela han generado la necesidad de plantear un 
conjunto de acciones orientadas a resolver dificul-
tades surgidas en la trilogía Estado-Sociedad-Te-
rritorio, para la transformación curricular, donde el 
ser, saber, hacer y convivir se conjuguen para mi-
nimizar el impacto de las variables sociales y fami-
liares que influyen en la deserción, la repetición y 
la baja prosecución de la educación universitaria, 
prestando especial atención a la población de los 
sectores rurales y urbanos excluidos.

Además, la modernización de la gestión pública 
de los servicios, trae consigo la necesidad de es-
tablecer formas más directas de desconcentración 
y descentralización, que conlleven al mejoramiento 
de las condiciones académicas, con acceso a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación 
y su incorporación como herramienta educativa.

El propósito de este artículo, consiste en aportar 
información acerca de la incidencia de la ética en 
la prestación de servicios educativos, ofreciendo 
calidad para satisfacer las necesidades a los invo-
lucrados y orientar su curso de acción hacia la ex-
celencia y progreso social.

Este tema se considera de relevancia, por cuan-
to la ética no es una moda, ni puede ser traspasa-
da; es una dimensión que se encuentra inmersa en 
todas las actividades humanas y organizacionales. 
En ese sentido, se procede a desarrollar algunos 
aspectos teóricos que brindan sustento al estudio, 
los cuales, se observan a continuación.

Acceso a la educación universitaria

A las universidades ingresan con mucha fre-
cuencia, estudiantes foráneos procedentes de zo-
nas muy alejadas del recinto universitario, lo que 
imposibilita su traslado diario, quienes inician sus 
estudios con mucho entusiasmo, sin embargo, en 
un corto plazo se convierten en desertores, moti-
vado a dificultades de índole económico y social al 
tener que afrontar, siendo aún muy jóvenes, des-
prendimiento de su hogar, limitándose a encuentros 
muy ocasionales con su familia, además de la ne-
cesidad financiera requerida para cubrir sus gastos 
por alojamiento, traslado, salud y alimentación.

Sobre el particular, Ronconi (2018), indica la 
necesidad de “eliminación de todo tipo de barreras 
que de hecho impiden u obstaculizan el acceso a 
la educación”, lo que implica la obligación de los 
estados de “crear y sostener establecimientos edu-
cativos conforme a las necesidades de cada zona 
o barrio”, dejando de lado la situación que preva-
lece actualmente que los establecimientos educa-
tivos se encuentran ubicados en la ciudad, o que 
no responden a la demanda de las zonas de donde 
provienen los estudiantes. Por otro lado, las institu-
ciones educativas públicas afrontan déficit presu-
puestario que limita dar cobertura a la necesidad 
de residencia estudiantil para cubrir la cantidad de 
estudiantes provenientes de zonas foráneas.

Considerando, además, que la formación de 
profesionales desde los municipios con carencia de 
profesionales fuera de su entorno, no conlleva a la 
solución de este déficit, puesto que el estudiante 
desde muy temprana edad se va formando tanto en 
el ámbito social como laboral en la zona donde rea-
liza sus estudios, lo que conlleva a una perpetua-
ción en esa zona y el municipio de su procedencia 
continúa adoleciendo de la falta de profesionales 
y se ve en la necesidad de reemplazarlo por otros 
que no son los requeridos o la contratación desde 
la ciudad, lo que lo hace mucho más costoso.

Al respecto, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, 
Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación 2019-2025, contempla entre 
sus Objetivos Estratégicos:

• Profundización en el desarrollo educativo y 
tecnológico.

• Pertinencia y calidad de la educación.
• Ampliar la infraestructura, la dotación esco-

lar y deportiva
• Garantizar la inclusión plena y protagónica.
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• Desarrollo del sistema técnico y universitario
• Adecuar planes regionales y municipales al 

desarrollo del Plan de la Patria
• Fortalecer la investigación, estudios interins-

titucionales y la difusión del conocimiento
• Promover la formación tanto en pregrado 

como en postgrado, en áreas sociales y hu-
manistas vinculadas a la descolonización del 
pensamiento y a identidad.

• Articulación en estados y municipios para la 
planificación de políticas en materia educa-
tiva.

• Erradicar la discriminación en materia edu-
cativa

• Adaptar los programas educativos a las uni-
dades productoras en la región

• Alcanzar la territorialización y regionaliza-
ción de la educación, adaptada a la regio-
nalización productiva y las escalas de su de-
sarrollo, adaptada a su cultura y geohistoria.

• Garantizar el acceso a las universidades
• Desarrollar la educación intercultural bilingüe
• Consolidar y ampliar la municipalización de 

la educación universitaria como principio 
para el acceso físico, económico y cultural.

• Articular el proceso educativo universitario 
para la conformación de empresarios pro-
ductivos de acuerdo a las potencialidades 
del territorio, tendientes a satisfacer las ne-
cesidades de la población.

• Garantizar el acceso al conocimiento para 
universalizar la educación superior con per-
tinencia social.

Se puede afirmar entonces, que la revisión cu-
rricular debe incluir, además, extender la educación 
universitaria en el ámbito local. Esta modernización 
de la implantación de formas de proyectos educati-
vos universitarios, enfatiza formas novedosas más 
directas de desconcentración y descentralización, 
en la intensificación de los programas para mini-
mizar el impacto de las variables sociales, econó-
micas y familiares que influyen en la deserción, la 
repetición y la baja prosecución de la educación 
universitaria, por lo que se puede afirmar, que la 
atención de la educación es la clave para alcanzar 
el desarrollo económico con espíritu de justicia so-
cial.

 

Formación de talento humano universitario con 
pertinencia social

La pertinencia social de las universidades está 
referida al establecimiento de un diseño curricular 
que contemple estrategias conducentes a promover 
el acceso, prosecución y egreso de los aspirantes a 
cursar estudios superiores con compromiso social, 
lo cual, ha sido objeto de mucha preocupación, au-
nado a la calidad y a la cooperación internacional, 
constituyendo este uno de los aspectos contenidos 
en el Plan de acción CRES 2018-2028.

En la III Conferencia Regional de Educación Su-
perior en América Latina y el Caribe (CRES 2018), 
quedó establecido la regulación por parte del es-
tado de la educación superior de la región, ya sea 
pública o privada, para lo cual se establece la meta 
de “diseñar y ejecutar programas y proyectos para 
incrementar la cobertura con calidad, equidad, in-
clusión social y pertinencia”, estableciendo ade-
más, la meta de considerar estos aspectos para 
“sistematizar y evaluar los resultados alcanzados 
por los sectores de educación superior” y el “impac-
to alcanzado por su cobertura”. 

Al respecto Tünnermann (2018), hace referencia 
al concepto de pertinencia social como “la adecua-
ción del trabajo de la universidad a las necesidades 
de la sociedad en su conjunto”, indicando que “ca-
lidad y pertinencia son como las dos caras de una 
misma moneda,  son dos conceptos estrechamente 
interrelacionados que se requieren mutuamente”, 
expresando el autor además, que “no es posible 
evaluar la calidad de un programa sin analizar su 
pertinencia y de poco serviría la pertinencia o rele-
vancia de éste si carece de calidad”.

Las instituciones universitarias deben replan-
tearse constantemente objetivos, funciones, dise-
ños curriculares, adaptadas a las necesidades de 
la sociedad y su entorno, considerando los avances 
de la ciencia y tecnología y al ser humano dentro 
de su contexto económico, social y cultural, lo que 
implica una constante formación del personal do-
cente y la incorporación de la investigación, en la 
adaptación de la tecnología, manteniendo siempre 
presentes los indicadores de calidad y la adapta-
ción de los métodos de enseñanza.

Para ello, Tünnermann (2018), indica que “par-
tiendo de un amplio concepto de pertinencia social, 
la Universidad latinoamericana que se comprometa 
con un modelo de globalización alternativa, tiene 
que comenzar por redefinir su misión y visión, a fin 
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de incorporar en ellas claramente este compromi-
so”, cultivando valores y esforzándose a alcanzar 
los más altos niveles en sus funciones de docencia, 
investigación y extensión, con un perfil humanista y 
de compromiso social.

Sobre el particular, en los postulados de la CRES 
(2018: 8), se plantea que “los sistemas e institucio-
nes de educación superior son un bien social estra-
tégico, plural, basados en la autonomía, la calidad, 
la inclusión, la diversidad cultural, los derechos 
humanos y la justicia social”, estableciendo que la 
evaluación de la pertinencia de la educación supe-
rior requiere una adecuada articulación entre lo que 
ofrecen las instituciones de educación superior y la 
satisfacción de las necesidades de la sociedad y 
del mundo del trabajo.

La III Conferencia Regional de Educación Supe-
rior en América Latina y el Caribe (CRES 2018: 36), 
en su Objetivo No. 5 establece las siguientes metas 
y estrategias en relación a la pertinencia:

• Ampliar a inclusión social mediante el diseño 
de “acciones afirmativas para el ingreso, la 
permanencia, la culminación exitosa de los 
estudios en las instituciones de educación 
superior”.

• Diseñar e implementar sistemas de segui-
miento de estudiantes para identificar las di-
ficultades (intrainstitucionales y extrainstitu-
cionales) que llevan a la deserción temporal 
o permanente.

• En la Meta 2, se plantea, lograr un aumen-
to del 50% en los niveles actuales de gra-
duación exitosa y oportuna de los estudios 
en las instituciones de educación superior, 
con calidad asociada a los requerimientos 
de una formación con pertinencia local y re-
gional, mediante la elaboración de Diseños 
Curriculares flexibles, además de propues-
tas alternativas y estrategias innovadoras de 
enseñanza y aprendizaje que favorezcan la 
adquisición de conocimientos y habilidades 
requeridas para acompañar los procesos de 
formación en estas instituciones.

• En la Meta No. 3, se establece la diversifi-
cación de ofertas de programas, carreras, 
trayectos formativos, titulaciones, modalida-
des de enseñanza y aprendizaje, y estrate-
gias formativas, de pregrado y post grado, 
con calidad, mediante la creación de nuevos 
trayectos formativos pertinentes al desarrollo 
social y cultural local, nacional y regional, de-

tectando requerimiento en áreas estratégicas 
para el desarrollo social, científico  cultural y 
mediante el seguimiento de graduados que 
permitan evaluar la calidad de la formación 
en las instituciones de educación superior.

Ética aplicada a los estilos de aprendizaje

Los estilos de aprendizaje, se reconocen como 
evaluaciones dentro de un proceso sistemático 
para emitir juicios, estos deben estar en función de 
mejorar las circunstancias educativas. En esa me-
dida, las evaluaciones formativas, siempre están en 
función de los aprendizajes y de las decisiones que 
se tienen que tomar para reconocerlos y adquirir-
los, por encima de la función sumativa que privile-
gia la medición y la jerarquización

En otro orden de ideas, los estilos de aprendi-
zaje son evaluaciones, siendo un proceso cohe-
rente y secuenciado, aporta conocimientos a los 
involucrados, lo que permite la toma de conciencia 
para la autodeterminación de los juicios y venideras 
prácticas de evaluación que facilita a los evaluado-
res la participación y la autonomía para regular sus 
aprendizajes.

Según la perspectiva ética de la evaluación des-
de la visión crítico-constructivista planteada por Se-
gura (2007: 5), recrear tensiones y desequilibrios 
convierten al maestro en mediador de los apren-
dizajes con una gran responsabilidad, indicando el 
autor, además, que ello involucra:

• Diagnosticar las dificultades y facilidades 
que tiene el alumno para desarrollar los pro-
cesos

• Orientar al estudiante para lograr un mayor 
aprendizaje ofreciendo una fuente de infor-
mación donde se reafirman los aciertos y se 
corrijan los errores

• Realimentar el proceso educativo
• Ayudar y motivar a estudiantes
• Cualificar los resultados antes de cuantificar
Lo anterior supone, que en toda evaluación for-

mativa, debe estar presente la pregunta por qué 
evaluar, es decir, la cuestión por la perspectiva 
ética. Ahora bien, para ampliar la perspectiva éti-
ca de la evaluación tenemos que despejar lo que 
entendemos por ético. Con frecuencia se tiende a 
confundir lo ético con lo moral, puesto que en el 
imaginario colectivo se comprende lo ético como un 
sistema conductual validado por una sociedad. 

Así mismo, la práctica educativa está impreg-
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nada de un valor ético y político enérgico, porque 
la formación de los sujetos debe responder a otras 
instancias sociales que declaran unos fines espe-
cíficos. Esto indica, que es necesario formar a un 
maestro polifacético, que sea competente, reflexi-
vo, crítico e idóneo en su profesión. La ética, en 
este sentido, le permitirá encausar su práctica eva-
luativa desde el poder de los argumentos, para ello, 
debe prescindir de esa representación de la evalua-
ción como salvoconducto cultural, es decir, como 
solo promoción y calificación. Esto, en definitiva, es 
una manifestación moral. 

Otro aspecto importante a considerar es la ca-
lidad en los estilos de aprendizaje que debe com-
prender: relevancia el aprendizaje debe ser signi-
ficativo, pertinencia el centro del aprendizaje es el 
alumno, equidad niveles de desarrollo y aprendiza-
je sin importar la clase social, eficacia propiciar un 
aprendizaje óptimo y eficiencia uso responsable del 
recurso económico”.

Ética en la aplicación de estrategias cogniti-
vos de aprendizaje

La ética y los atributos de calidad deben estar 
dirigido al pensamiento crítico que utilizan los es-
tudiantes para analizar la información y están en 
la capacidad de llegar a cada conclusión, basadas 
en datos de información reales, que reconozcan la 
fuente de origen de toda estrategia de estudio.  

Lo importante del estudio de las estrategias cog-
nitivas de aprendizaje, es que proporcionan a los 
estudiantes, medios que les ayuden a comprender 
mejor la información y a retener por más tiempo 
el conocimiento siendo efectivas para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, el cual, 
utilizan técnicas estratégicas como métodos de 
memorización para recordar información importante, 
como la creación de tarjetas de memorias.

La parte importante del método de estrategias 
cognitiva es que mejora la motivación; cuanto mejor 
comprendan los estudiantes los atributos de la cali-
dad de aprendizaje, mayor será su motivación para 
estudiar y aprender el uso  generalizado de la tec-
nología educativa para ayudar en la realización de 
trabajos y actividades eficaz y la interacción entre 
estudiantes la discusión y la interpretación e inte-
racción  entre los estudiantes durante el proceso de 
aprendizaje serán altamente valorados en la ética y 
calidad profesional.

 

Dimensiones de la calidad en la educación uni-
versitaria

En cuanto a la calidad educativa, Lago y otros 
(2013), afirman que la calidad es el resultado de 
comparar las expectativas con la percepción del 
servicio recibido. Esto significa, que la medida de 
la calidad está en la satisfacción de las personas y 
en el valor de lo que reciben. La efectividad, como 
relación entre las necesidades sentidas y los re-
sultados percibidos es la única escala válida para 
medir la calidad. El éxito de los programas o de las 
organizaciones radica esencialmente en responder 
a la maximización de esta proporción. 

Por otra parte, González (2005), establece que 
la calidad desde el contexto educativo se puede 
definir como el modo de ser de la educación que 
reúne las características de integralidad, coheren-
cia y eficacia. Así mismo, el Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA (2010), afirma que la calidad de 
la educación es un atributo de servicio público de 
la educación en general, y en particular, al modo 
como este servicio se presta, según el tipo de insti-
tución de que se trate. Igualmente, alude y supone 
“el esfuerzo continuo de las instituciones por cum-
plir de forma responsable con las exigencias pro-
pias de cada una de sus funciones como son: la 
investigación, la docencia y la proyección social.

Con base en las ideas de Lago (2013), Gon-
zález (2005) y el CNA (2010), se concluye que el 
concepto de calidad aplicado a las Instituciones de 
Educación Superior hace referencia a un atributo 
del servicio público de la educación en general y, 
en particular, al modo como ese servicio se presta, 
según el tipo de institución de que se trate.

La calidad de la educación superior es la razón 
de ser del Sistema Nacional de Acreditación. Re-
conocerla, velar por su incremento y fomentar su 
desarrollo otorga sentido a la acción del Consejo 
Nacional de Acreditación. La calidad, así entendi-
da, supone el esfuerzo continuo de las instituciones 
para cumplir en forma responsable con las exigen-
cias propias de cada una de sus funciones. Estas 
funciones que, en última instancia pueden reducir-
se a docencia, investigación y proyección social, 
reciben diferentes énfasis en una institución u otra, 
dando lugar a distintos estilos de institución.

La OREAL C/UNESCO (2007), estableció 5 di-
mensiones de la calidad educativa:

• Eficiencia: Está referida a dar el mejor uso 
de los recursos disponibles para cumplir con 
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el proceso educativo
• Eficacia: la educación debe ser capaz de 

hacer cumplir el derecho a la educación de 
toda la comunidad atendiendo a la satisfac-
ción de sus necesidades.

• Relevancia: se refiere a la función de la edu-
cación como gestor de la reproducción del 
conocimiento para la transformación de la 
sociedad, homogeneizando las diferencias y 
respetando la diversidad.

• Pertinencia: hace referencia a la necesidad 
de que la educación permita que los estu-
diantes como sujetos de la sociedad desa-
rrollen su identidad, autonomía y libertad, 
adaptándose a la cultura tanto local como 
mundial, de acuerdo a sus capacidades, ex-
periencias y expectativas.

• Equidad: para que la educación sea de cali-
dad, debe ser accesible para todos los que 
aspiren estudiar, adaptándose a sus necesi-
dades para darles la oportunidad a todos de 
ejercer su derecho a la educación.

METODOLOGÍA

El tipo de investigación utilizada es documen-
tal, con un diseño bibliográfico, por tratarse de un 
área temática en particular, aplicando la técnica de 
la observación o revisión de fuentes documentales. 
El procedimiento utilizado fue la consulta de fuen-
tes bibliográficas, autores y obras que tratan sobre 
el tema objeto de estudio, realizando lecturas, re-
flexiones, acotación de ideas y análisis contextual.

Sobre el particular, Tamayo (2006: 109), expresa 

que es un diseño bibliográfico “cuando recurrimos 
a la utilización de datos secundarios, es decir aque-
llos que han sido obtenidos por otros y nos llegan 
elaborados y procesados de acuerdo a los fines de 
quienes inicialmente los elaboran y manejan”. 

Además, este proceso de investigación es em-
pírico, ya que como lo indican Hernández y Otros 
(2006: 23), “recolecta datos de una realidad objetiva 
o construida”. Así mismo, se tomó como unidades 
de análisis documental, la literatura generada por 
Lago y otros (2013), Inguillay y otros (2020), Gon-
zález (2005) y Botina y otros (2022), entre otros.

Por otra parte, la técnica de análisis de informa-
ción utilizada fue la triangulación, en la cual, se con-
trastan distintas posturas o aportes procedentes de 
fuentes documentales para encontrar elementos de 
confluencia o divergencia para generar constructos 
útiles a la ética y calidad de servicio en la educación 
universitaria. En tal sentido, Rodríguez et al (2006), 
establecen que cuando se utiliza la triangulación, 
se establecen semejanzas y diferencias entre dis-
tintos aportes autorales para luego fijar una postura 
con sustento científico a fin de construir teorías.

RESULTADOS

Tomando en cuenta la naturaleza cualitativa del 
estudio, se procedió construir matrices de triangula-
ción donde se contrastaron distintas posturas sobre 
la ética y calidad de servicio en virtud de generar 
constructos teóricos que reflejan la postura de los 
investigadores, con el fin, de enriquecer las teorías 
existentes y crear conciencia sobre la importancia 
de la ética y la calidad de servicio. Esto se denota 
en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1. Matriz de triangulación de la categoría: Ética
Ética

Lago y otros (2013) Inguillay y otros (2020) González (2005)

Ética es la ciencia filosófi-
co-normativa y teórico-prác-
tica que estudia los aspectos 
individuales y sociales de las 

personas en consecuencia del 
acto moral de los seres huma-
nos, de manera que intervenga 

el conocimiento humano y la 
honestidad de cada uno con el 
propósito de llegar al bienestar 

común.

La ética es un tema muy discutido en la actua-
lidad, con muchas consideraciones distintas, 
que depende totalmente del ambiente cultural 
de cada sociedad, además, se ha concluido 
que el uso adecuado de información forma a 
grandes investigadores ya que así realizan 

sus propios trabajos investigativos, usan sus 
propios conocimientos y eso hace que a las 

personas que los rodean les llame la atención 
y les incentiven a investigar.

La ética es una rama de la filo-
sofía que se dedica al estudio 
de la moral. La moralidad tiene 

que ver con la conducta hu-
mana y con los principios que 

rigen nuestras acciones.
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(Continuación) Tabla 1. Matriz de triangulación de la categoría: Ética
Botina y otros (2022) Constructo

La ética en relación a la educación es comprender que 
ésta debe estar presente en toda formación educativa 
y al mismo tiempo, se debe establecer clara y correc-

tamente la labor profesional del docente, quien no solo 
se encarga de asignar una tarea o es responsable de 
la educación en cierto nivel, sino quien está presente 
cuando las realidades de hoy exigen su preocupación 
y ocupación en tal dirección como parte de la integra-
lidad y la calidad de un profesional efectivamente apto 
para enfrentar y resolver las demandas y los retos más 

urgentes del mundo actual.

La ética de la educación consiste en entender que ésta 
debe estar presente en toda enseñanza, y al mismo 
tiempo, se debe establecer clara y correctamente la 

labor profesional de un docente, quien no solo es res-
ponsable de dar una tarea y no es responsable a nivel 
cierto nivel. educación, pero quiénes estarán allí cuan-
do la realidad actual requiera su cuidado y profesión, 

que es parte de la integridad y calidad profesional que 
pueda abordar y resolver eficazmente las demandas y 

desafíos más urgentes del mundo actual.

Fuente: Silva, Fuenmayor, Ramones (2023)

Tabla 2. Matriz de triangulación de la categoría: Calidad
Calidad educativa

Lago y otros (2013) González (2005) Consejo Nacional de Acreditación - 
CNA (2010)

La calidad es el resultado de compa-
rar las expectativas con la percepción 

del servicio recibido. Esto significa 
que la medida de la calidad está en 
la satisfacción de las personas y en 

el valor de lo que reciben.

La calidad desde el contexto edu-
cativo se puede definir como el 

modo de ser de la educación que 
reúne las características de inte-
gralidad, coherencia y eficacia.

La calidad de la educación es un 
atributo de servicio público de la 

educación en general, y en particu-
lar, al modo como este servicio se 
presta, según el tipo de institución 

de que se trate.

Dimensiones 
(OREAL C/UNESCO (2007)) Constructo

•Eficiencia: Está referida a dar el mejor uso de los recursos disponibles 
para cumplir con el proceso educativo

•Eficacia: la educación debe ser capaz de hacer cumplir el derecho a la 
educación de toda la comunidad atendiendo a la satisfacción de sus nece-

sidades.

•Relevancia: se refiere a la función de la educación como gestor de la re-
producción del conocimiento para la transformación de la sociedad, homo-

geneizando las diferencias y respetando la diversidad.

•Pertinencia: hace referencia a la necesidad de que la educación permita 
que los estudiantes como sujetos de la sociedad desarrollen su identidad, 
autonomía y libertad, adaptándose a la cultura tanto local como mundial, 

de acuerdo a sus capacidades, experiencias y expectativas.

•Equidad: para que la educación sea de calidad, debe ser accesible para 
todos los que aspiren estudiar, adaptándose a sus necesidades para dar-

les la oportunidad a todos de ejercer su derecho a la educación.

La calidad en educación es una 
característica vinculada con el servi-
cio prestado, el cual, cumple con las 

expectativas de los clientes, a sa-
ber, estudiantes, docentes, personal 
administrativo, entre otros. Se mide 
en términos de satisfacción y con 
indicadores como la eficiencia, efi-

cacia, relevancia, pertinencia y equi-
dad. La importancia de la calidad 
educativa radica en la necesidad 

medular de formar personas útiles 
al contexto a través de la provisión 

de condiciones adecuadas.

Fuente: Silva, Fuenmayor, Ramones (2023)
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REFLEXIONES FINALES

Primeramente, se puede establecer que la ética 
en educación se traduce en prácticas adecuadas 
orientadas al bien hacer y a una praxeología cen-
trada en la formación de personas integrales, con 
sentido crítico y cuya calidad tiene que ver con la 
ética del profesional que tiene a cargo, el proceso 
de enseñanza. El conocer los parámetros de cali-
dad que están asociados a la actividad profesional, 
permite a los docentes, tomar conciencia sobre la 
importancia de la prestación de un servicio que cu-
bra las expectativas del contexto, pues, la educa-
ción es la profesión que crea a todas las demás.

La calidad educativa debe mantenerse a fin de 
garantizar la pertinencia del sistema educativo en 
cualquier nivel, pues, las características como la 
eficiencia, eficacia, relevancia, pertinencia y equi-
dad, sirven como indicadores para medirla. En tal 
sentido, las instituciones educativas deben procu-
rar la ejecución de sus procesos tanto administra-
tivos como académicos dentro de los estándares 
de tiempo establecidos, lo cual incluye, la labor de 
los docentes, personal administrativo y operativo, 
pues, son el eje del funcionamiento de las mismas.

Por ende, la ética se relaciona con la calidad 
educativa, ya que la ejecución adecuada de todos 
los procesos inherentes al funcionamiento de la 
academia, garantizará la prestación de un servicio 
adecuado y vinculante con las exigencias del mo-
mento histórico, en el cual, se encuentran las uni-
versidades. Así mismo, se estará dando respuesta 
a la pertinencia externa de las casas de estudio, 
que representa la razón para la cual fueron conce-
bidas por el estado.
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RESUMEN

El agua potable es vital para la vida y cada uno 
de los habitantes deben disponer de un suministro 
adecuado, ya que ésta puede convertirse en un ve-
hículo para la transmisión de diversas enfermeda-
des, por lo que identificar su composición mediante 
análisis que permitan conocer su calidad se torna 
indispensable para el cumplimiento de las políticas 
públicas nacionales e internacionales. El objetivo 
de esta investigación fue determinar los paráme-
tros fisicoquímicos en muestras de pozo, postrata-
miento y producto envasado en tres plantas proce-
sadoras de agua potable de botellón ubicadas en 
Maracaibo, estado Zulia. La metodología se realizó 
según las Normas Venezolanas COVENIN para 
determinar pH, sólidos totales, sulfatos, cloruros, 
dureza, alcalinidad, nitrato y nitrito. Las muestras 
fueron tomadas en el pozo, posterior al tratamien-
to de potabilización, y en el producto terminado de 
tres plantas procesadoras. Se encontró que los 
parámetros fisicoquímicos se mantuvieron mayor-
mente dentro de los rangos permisibles en la planta 

I y III a diferencia de la planta II donde se obser-
varon valores elevados en varios parámetros que 
denotan que el equipo o proceso de desminerali-
zación, posiblemente no se encontraba en su óp-
timo desempeño. La prueba de ANOVA reflejó que 
existieron diferencias significativas (p < 0,05) entre 
los valores obtenidos. Se concluye que, aunque la 
Planta II presentó un ligero incremento de cloruros 
respecto a la normativa, la calidad fisicoquímica de 
estas aguas es apta para el consumo humano. 

Palabras clave: calidad de agua, parámetros fi-
sicoquímicos, agua embotellada, Maracaibo. 

ABSTRACT

Drinking water is vital for life and each of the in-
habitants must have an adequate supply, since it 
can become a vehicle for the transmission of va-
rious diseases, so identifying its composition throu-
gh analyzes that allow to know its quality becomes 
essential for the fulfillment of national and interna-
tional public policies. The objective of this research 
was to determine the physicochemical parameters 
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in well samples, post-treatment and bottled product 
in three bottled drinking water processing plants 
located in Maracaibo, Zulia state. The methodo-
logy was carried out according to the Venezuelan 
COVENIN Standards to determine pH, total solids, 
sulfates, chlorides, hardness, alkalinity, nitrate and 
nitrite. The samples were taken in the well, after the 
purification treatment, and in the finished product of 
three processing plants. It was found that the physi-
cochemical parameters remained mostly within the 
permissible ranges in plant I and III, unlike plant II 
where high values were observed in several para-
meters that denote that the demineralization equi-
pment or process was possibly not at its optimum. 
performance. The ANOVA test showed that there 
were significant differences (p < 0.05) between the 
values obtained. It is concluded that, although Plant 
II has a slight increase in chlorides compared to the 
regulations, the physicochemical quality of these 
waters is suitable for human consumption.

Key words: water quality, physico-chemical pa-
rameters, bottled water, Maracaibo.
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INTRODUCCIÓN

El agua es vital para la vida, cumple con varias 
funciones en nuestro cuerpo, mantiene el volumen 
sanguíneo, transporta nutrientes y oxígeno, sirve 
como solvente en muchos procesos metabólicos 
y participa en forma activa en las reacciones quí-
micas (WHO, 2022). Cada uno de los habitantes 
deben disponer de un suministro satisfactorio (sufi-
ciente, inocuo y accesible) (OMS, 2018). Es por ello 
que se ha vuelto una prioridad para las instituciones 
de salud pública disponer de agua potable, además 
de identificar su composición mediante análisis que 
permitan conocer su calidad, lo cual, es indispen-
sable para el cumplimiento de las políticas públicas 
nacionales e internacionales (Zenteno et al., 2022).

A causa del crecimiento poblacional, la contami-
nación y el cambio climático, los recursos hídricos 
disminuirán a nivel mundial afectando el suminis-
tro de agua potable a las poblaciones. La escasez 
de agua amenaza aspectos fundamentales para 
el bienestar y desarrollo del ser humano como la 
producción de alimentos, la salud, la estabilidad 
política-social por sus elevados costos y zonas de 
difícil acceso. Así tenemos, que en los países en 
desarrollo el consumo del agua embotellada se ha 
incrementado por la mala calidad del agua suminis-
trada por la red pública y la carencia de este vital 

líquido en distintos sectores (Trevett et al., 2005; 
Cruz, 2017; Geerts, 2020).

La calidad del agua está determinada por su 
composición fisicoquímica y biológica, lo que debe-
rá permitir su empleo sin causar daño, para lo cual 
requiere estar exenta de sustancias, y microorga-
nismos que sean peligrosos para la salud de los 
consumidores (Cruz, 2017).  De acuerdo con las 
regulaciones de estándares de calidad estableci-
dos en 1974 por la FDA, los productores de agua 
embotellada deben asegurar que sus productos 
cumplan con los niveles aceptables de componen-
tes tales como coliformes y plomo. Esta regulación 
incluye niveles relacionados a calidad microbiológi-
ca (organismos coliformes), cualidades físicas (tur-
biedad, color y olor) y la calidad química como el pH 
(ProChile, 2012). La contaminación fisicoquímica 
se debe a la aparición de sustancias no deseables 
o que siendo elementos de la composición habitual 
del agua superan la concentración máxima admisi-
ble (Arboleda, 2000).

En los últimos años en Venezuela se ha obser-
vado un incremento en el número de empresas que 
se dedican a expender agua potable de botellón, 
siendo uno de los negocios con mayor demanda 
en la actualidad, pero también uno de los menos 
regulados desde el punto de vista sanitario (Calde-
ra et al., 2018), pues en mucho de los casos se 
ha observado como los botellones los llenan en lu-
gares públicos e inadecuados para tal fin y estos 
se sellan y distribuyen directamente a los distintos 
establecimientos, teniendo como consecuencia el 
fallo del producto en anaquel, tal como olor fétido, 
cambio de coloración, formación de biopelículas, 
entre otras condiciones, generando inconformidad 
e inseguridad por parte del consumidor (Marín et 
al., 2017; Rojas et al., 2014). 

En los últimos años en el estado Zulia, se ha vis-
to un incremento en los problemas de suministro de 
agua por la red de tuberías local, originando una 
escasez de agua potable, lo que a su vez genera 
una disminución significativa en la calidad de vida 
de la población. Esta problemática a obligado a la 
población a recurrir a alternativas que les permitan 
abastecerse de este recurso vital, como lo es el 
consumo de agua potable envasada, el cual ha au-
mentado en la ultima década (Caldera et al., 2018). 
Según un informe publicado en diarios del Zulia 
(Diario La Verdad, 2012), cerca de 15 mil botellones 
de agua potable que son distribuidos a diario en las 
localidades del estado Zulia, llevan agua no apta 
para consumo humano. 
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Al realizar un control de los parámetros fisico-
químicos, que garantizan el buen estado del agua 
potable, se prevendrían posibles focos de infección 
y riesgo de contraer enfermedades de origen hídri-
co, por otra parte, cabe destacar que el monitoreo 
de la calidad de las plantas procesadoras de agua 
potable de botellón, pone al alcance de las autori-
dades sanitarias información sistemática y rápida 
sobre la causa de cualquier brote o epidemia, per-
mitiendo saber qué medidas tomar en cada caso 
(Mejía, 2015). En este sentido, la presente investi-
gación tiene como objetivo, evaluar la calidad fisi-
coquímica en muestras de pozos, postratamiento 
y producto envasado de tres plantas procesadoras 
de agua potable de botellón de la ciudad de Mara-
caibo, Venezuela.

METODOLOGÍA

Este estudio se realizó en 3 plantas procesa-
doras de agua de la ciudad de Maracaibo, estado 
Zulia. La recolección y traslado de las muestras de 
agua se realizó según la Norma Venezolana CO-
VENIN 2614-94 (1994), la cual consistió en colectar 
el agua en frascos de vidrio estériles de 500mL, por 
duplicado tanto en el pozo, posterior al tratamiento 
de potabilización y producto envasado, en tres plan-
tas de agua potable (denominadas Planta I, Planta 
II y Planta III). Una vez tomadas las muestras, se 
conservaron a 5°C en sus respectivos envases, y 
fueron llevadas a la Unidad de Investigaciones en 
Microbiología Ambiental (UIMA) en la Facultad de 
Experimental de Ciencias de la Universidad del Zu-
lia (LUZ), para su respectivo análisis.

Se determinaron los siguientes parámetros fisi-
coquímicos: 

La Acidez (pH) se evaluó según lo establecido 
en la Norma COVENIN 2462-87 (1987), mediante 
el empleo del equipo CORNING modelo pH-meter 
320, USA. La calibración de los electrodos se rea-
lizó con solución tampón pH 4 y 7 a 20ºC, según la 
especificación del equipo. Los Sólidos Totales fue-
ron determinados siguiendo el método gravimétrico 
descrito en la Norma COVENIN 2461-87 (1987), 
los cuales se expresaron en mg/L (ppm), secados a 
103-105°C. Para la Alcalinidad se empleó el méto-
do potenciométrico, cuyos resultados fueron expre-
sados en mg CaC03/L, COVENIN 2188-84 (1984). 
La Dureza Total se realizó mediante la valoración 
colorimétrica con una solución de EDTA, siguien-
do lo indicado en COVENIN 2188-84 (1984). Los 
Cloruros fueron determinados a través del método 
de Mohr, expresando sus resultados en mg/L, CO-
VENIN 2138-84 (1984). Los Nitritos y Nitratos fue-
ron evaluados siguiendo lo indicado en COVENIN 
2193-84 (1994), donde se utilizó el método colori-
métrico; los resultados de nitritos presentes se ex-
presaron como mg de NO2/L de muestra y los de ni-
tratos presentes se expresaron como mg de NO3/L 
de muestra. Y para los Sulfatos se utilizó el méto-
do turbidimétrico, utilizando para este parámetro lo 
descrito en la Norma COVENIN 2189- 84 (1984).

RESULTADOS
La Tabla 1 muestra la variación de los diferentes 

parámetros fisicoquímicos en cada etapa del proce-
so: pozo, postratamiento y producto envasado, se 
puede observar que el pH se encuentra dentro de 
los límites permisibles, salvo en el pozo de la Planta 
I que se mostró por debajo del mínimo establecido, 
no obstante, luego del proceso de potabilización 
(postratamiento), el producto envasado alcanzó va-
lores permisibles para su consumo.

Tabla 1. Resultados de los parámetros fisicoquímicos en muestras de agua potable de botellón distribuida 
por plantas procesadoras en la ciudad de Maracaibo, Venezuela

Planta
Punto de 
muestreo

pH
Sólidos Tota-

les (mg/L)
Sulfatos 
(mg/L)

Cloruros 
(mg/L)

Dureza 
(mgCaCO3/L)

Alcalinidad 
(mgCaCO3/L)

Nitrato 
(mg/L)

Nitrito 
(mg/L)

PLANTA 

I

Pozo
5,86 80 41,71 30,69 57 107,41 <0,05 <0,02

Pos trata-
miento

6,9 28 2 33,05 58,5 105,61 <0,05 <0,02

Producto 
envasado

7,14 38 6,03 29,4 69 106,41 <0,05 <0,02
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(Continuación)Tabla 1. Resultados de los parámetros fisicoquímicos en muestras de agua potable de 
botellón distribuida por plantas procesadoras en la ciudad de Maracaibo, Venezuela

PLANTA II

Pozo
6,21 420 93,84 319,4 115,5 180,89 <0,05 <0,02

Pos trata-
miento

6,69 225 69,83 315,35 147 100 <0,05 <0,02

Producto 
envasado

7,04 263 62,03 313,4 154 100 <0,05 <0,02

PLANTA III

Pozo
6,4 6,4 66 13,72 63,5 106,31 <0,05 <0,02

Pos trata-
miento

6,83 76 9,06 35,68 65 102,91 <0,05 <0,02

Producto 
envasado

7,05 109 21,13 39,35 64,5 100,91 <0,05 <0,02

Fuente: Mendoza, Lárez, Paternina, Silva (2023)

Por su parte, en el análisis de la concentración 
de sólidos totales, se puede observar que la Plan-
ta II obtuvo una concentración superior en compa-
ración al resto de las plantas, encontrándose una 
concentración de 420 mg/L en el pozo, disminu-
yendo luego del tratamiento e incrementando lige-
ramente en la muestra del producto envasado. Se 
puede notar que las muestras luego de ser tratadas 
disminuyen la concentración de sólidos totales. To-
das las muestras evaluadas para este parámetro se 
encuentran dentro de los límites permisibles.

De acuerdo a la norma el valor máximo que pue-
de alcanzar la concentración de sulfatos en el agua 
de consumo humano, y para uso doméstico es 500 
mg/L, las muestras de agua estudiadas fluctuaron 
entre 6,03 y 93,84 mg/L, lo cual indica que la con-
centración de sulfatos de las muestras se mantuvo 
por debajo de este límite.

Los valores de cloruros reportados en la Tabla 
1, muestran que los resultados de la Planta I y III 
se encuentran dentro del límite permisible; mientras 
que en la Planta II las muestras correspondientes 
a cada una de las etapas de procesamiento se en-
contraron no conformes, ya que los valores obteni-
dos superaban los 300 mg/L permitidos para este 
parámetro. En cuanto al contenido de dureza total 
encontrado, todas las muestras son aptas para 
consumo  humano, los resultados estuvieron entre 
57 y 154 mg CaCO3/L manteniéndose por debajo 
del valor máximo permitido.

La alcalinidad en las muestras de pozo se en-
contraban entre 106,31 y 180,89 mgCaCO3/L, ob-

servando disminución de la alcalinidad posterior al 
tratamiento de potabilización, dicha concentración 
se mantuvo  relativamente igual luego de ser en-
vasado el producto, como se observa en la Tabla 
1 los resultados demuestran que las muestras de 
agua envasadas en los distintos puntos de control 
se encuentran conforme según lo establecido en la 
Norma COVENIN 1431-82 (1982).

Respecto nitrato y nitrito, estos se mantuvieron 
constantes en las tres plantas y en todas las etapas 
como se observa en la Tabla 1, presentando valo-
res similares entre ellas; el nitrato mostró un valor 
menor a 0,05 mg/L y el nitrito un intervalo menor a 
0,02 mg/L, lo que indica  que ambos parámetros 
están dentro del límite que establece la normativa 
venezolana.

Análisis estadístico
Las pruebas de ANOVA evidenciaron que exis-

ten diferencias significativas (p<0,05) en los valores 
obtenidos de los análisis fisicoquímicos durante las 
fases del proceso de potabilización del agua de bo-
tellón (Tabla 2).
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Tabla 2. ANOVA para los parámetros fisicoquímicos de las Plantas I, II y III 
Fuentes Sumas cuad GL Cuadrado Medio Cociente F P-valor

Entre grupos 16,3288 3 7,998592

0,623871

12,37 0,0001
Intra grupos 23,7812 8

Total (correlación) 40,11 10

Fuente: Mendoza, Lárez, Paternina, Silva (2023)

DISCUSIÓN
Las muestras de agua bajo análisis, revelan 

que las propiedades fisicoquímicas se mantuvieron 
dentro de los rangos permisibles por las normas 
COVENIN 1431-82, para el consumo humano, sal-
vo algunas excepciones que se describen a conti-
nuación.

Los valores de pH oscilaron entre 5,86 y 7,14, 
por lo cual, cumplen  con la Norma Venezolana CO-
VENIN 1431-82 (1982), que establece que el rango 
de pH debe ubicarse entre 6,5-8,5, mientras que las 
normas sanitarias de calidad del agua potable en 
Venezuela (Gaceta Oficial, 1998) consideran con-
sumibles las aguas cuando presentan valores den-
tro del rango de pH de 6,5 y 9. A su vez coinciden 
con otros estudios, como el descrito por Hurtado 
y Gardea (2005) quienes reportaron valores de pH 
entre 5,8 y 7,8 en agua envasada  para consumo 
en la ciudad de Jalisco, México. Por otra parte difie-
re de los estudios realizados por Madrazo e Iriarte 
(2005) en Venezuela donde el pH se encontró en 
un intervalo entre el 4,0 y 6,0, y del estudio de Cal-
dera et al. (2018), donde encontraron niveles de pH 
ácido, encontrándose en un rango de 5,40 hasta 
5,62 unidades, en aguas embotelladas y comercia-
lizadas en la ciudad de Cabimas. El valor mínimo 
encontrado (5,86) correspondió al pozo de Planta 
II, sin embargo, todas  las muestras del producto 
envasado o del botellón presentaron valores dentro 
de los límites permisibles, puesto que tras el proce-
dimiento de potabilización el valor de pH se incre-
mentó resultando apto para su consumo. Se con-
sidera que el pH de las aguas tanto crudas como 
tratadas debería estar entre 5,0 y 9,0 (Mejía, 2005).   

Los valores de cloruros que muestran este es-
tudio, indican que la Planta I y Planta III cumplen 
con la normativa venezolana que rige este paráme-
tro, sus valores entre 30 y 39 mg/L son muy lejanos 
a los 200 mg/L para denominarla como clorurada 
(Espejo, 2001), mientras que la Planta II evidencia 
en cada una de sus etapas valores cercanos al va-
lor máximo aceptable que establecen “Las Normas 

Sanitarias de Calidad del agua Potable”, publicadas 
en la Gaceta Oficial N°36395 (1998),  (poco más 
de 300 mg/L). Estos resultados son similares a los 
reportados por Zavalaga (2012) en su estudio de 
calidad microbiológica y fisicoquímica de agua em-
botellada en la ciudad de Tacna, Perú y son supe-
riores a los descritos por Barrera y  Reinstag (2004) 
quienes reportaron valores entre los 4 y 10 mg/L; 
y a los descritos por Caldera et al., (2018), con va-
lores entre 7,20 y 7,90 mg/L. Los valores elevados 
para la Planta II denotan que el equipo o proceso 
de desmineralización posiblemente no se encuen-
tre en su óptimo desempeño, lo que se puede ve-
rificar de igual forma en la determinación de alcali-
nidad donde se puede apreciar valores levemente 
superiores a los que presentan las otras plantas.

Los sólidos totales en las muestras tomadas 
durante las etapas de procesamiento en la Plan-
ta II, tuvieron una concentración superior en com-
paración con las demás plantas, debido a que los 
sólidos totales disueltos se relacionan directamente 
con los cloruros, si estos valores se elevan, los só-
lidos también tienden a elevarse (Zavalaga, 2012), 
de allí que en la Planta II los cloruros exceden la 
norma vigente, haciendo que se incrementen los 
valores de sólidos totales para esta planta. No obs-
tante, aún se mantienen dentro de los límites per-
misibles. Estos resultados son menores a los re-
portados por Simanca et al., (2010)  en su estudio 
de calidad fisicoquímica y bacteriológica de agua 
envasada en el municipio de  Montería, Colombia, 
donde reportó valores entre 354 y 1321 mg/L; y a 
los descritos por Ramírez-Flores et al., (2022) en 
su estudio de calidad amebológica de agua embo-
tellada en garrafón del área metropolitana de la ciu-
dad de México, donde los sólidos disueltos totales 
estuvieron en un intervalo amplio de 10 - 615 mg 
L con un valor promedio de 177.3 mg L. Además, 
sugieren que la Planta I y la Planta III tienen un me-
jor proceso de tratamiento de potabilización que la 
Planta II.
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En cuanto a la alcalinidad, su leve disminución 
tras el tratamiento de potabilización, es indicativo 
de que los procedimientos para alcanzar la po-
tabilidad del agua se están llevando a cabo ade-
cuadamente. En la casi totalidad de las etapas de 
tratamiento de cada planta este parámetro estuvo 
conforme a la norma y se encuentran por debajo 
de 150 mg CaCO3/L para denominar al agua como 
cálcica (Espejo 2001), salvo el pozo de la Planta II 
que mostró una concentración de 180,89, pudiendo 
denominarse cálcica. En comparación, Zavalaga 
(2012) reportó valores entre 60 mg CaCO3/L y 122 
mg CaCO3/L; de igual forma Simanca et al. (2010) 
describieron valores que superan los descritos en 
este trabajo; por su parte Iriarte y Marín (2005) en 
su estudio sobre Aspectos microbiológicos y fisico-
químicos de los pozos de agua de la isla de Marga-
rita, indican que el 45% de los pozos presentaron 
valores de alcalinidad por debajo de 500 mgl-1, y el 
resto mostró promedios muy altos (605 mgl-1), ele-
vados en comparación a los del presente estudio, 
mientras que Pérez (2016) en su investigación de 
Control de calidad en aguas para consumo humano 
en la región occidental de Costa Rica, presentó los 
valores más cercados al del presente estudio, entre 
66 y 214 mg/L.

Cabe destacar que uno de los parámetros que 
mostraron la mejor conformidad de acuerdo a la 
norma venezolana, fue la concentración de sulfa-
tos, encontrándose muy por debajo del límite per-
misible, además de presentar valores inferiores a 
los 200 mg/L para designar el agua como sulfatada 
(Espejo, 2001). Estos resultados a su vez coinci-
den en los mínimos valores que reportó Zavalaga 
(2012) 5-6 mg/L, pero a su vez contrastan con los 
máximos descrito por la anterior, los cuales fueron 
de 320 mg/L; por su parte Simanca et al., (2010) 
encontraron valores en promedio de 22,48 mg/L.

Por lo general la dureza cumple con norma ve-
nezolana, aunque cabe destacar que, si bien todas 
las plantas cumplieron con la normativa, la Planta 
II, sigue manteniendo valores algo elevados al de 
las plantas I y III. Parece ser que las características 
del origen de estas aguas son propicias para que 
se incrementen los valores de ciertos parámetros, 
puesto que el problema de la dureza se refleja más 
en aguas subterráneas, como el agua de naciente, 
que en aguas superficiales como la de los ríos, ya 
que por lo general estas arrastran más minerales 
como calcio y magnesio que aumentan la dureza 
(Pérez, 2016). Estudios sugieren evitar la reducción 
de los valores de dureza porque los tratamientos 

pertinentes pueden aumentar la agresividad del 
agua en las tuberías y aumenta el riesgo de corro-
sión del plomo (Berdonces, 2008). Pérez (2016), 
reportó valores menores respecto a los de este es-
tudio, oscilando entre 40 y 103 mg/L; de igual for-
ma, Simanca et al., (2010) reportaron valores entre 
24 y 74 mg/L, mientras que Zavalaga (2012) des-
cribió valores muy elevados, entre 20 y 400 mg/L.

Otro de los resultados más satisfactorios fue el 
que arrojó el análisis de nitratos y nitritos, puesto 
que sus valores resultaron mucho más bajos al va-
lor guía, 10 mg NO3- y NO2- (República de Vene-
zuela 1992). La presencia de NO3- puede produ-
cir enfermedades graves e inclusive mortales. Es 
común encontrar altas concentraciones de NO3- en 
pozos ubicados en granjas o en comunidades ru-
rales, debido a la falta o inadecuada protección del 
área, por la existencia de tanques sépticos o por el 
uso de fertilizantes que pueden percolar al subsue-
lo (DAEZ, 2014), caso distinto al área de estudió, la 
cual es completamente urbana.

Sin embargo, de acuerdo con la descripción del 
origen de estas aguas, las mismas provienen de 
zonas que difieren de las características antes ci-
tadas. Iriarte y Marín (2005), describieron valores 
que rondaron desde los 1,72 a los 40,5 mg/L. Estos 
datos sustentan la calidad del agua de este estudio 
respecto a estos parámetros.

CONCLUSIÓN

Las muestras de agua bajo análisis, evidencia-
ron que las propiedades fisicoquímicas se man-
tuvieron generalmente conformes y dentro de los 
rangos permisibles que establecen las “Normas 
Sanitarias de Calidad del agua Potable”, publica-
das en la Gaceta Oficial N°36395 (1998), y aunque 
existió un ligero incremento de cloruros de la Planta 
II respecto a la normativa, se puede decir que la 
calidad fisicoquímica de estas aguas es apta  para 
el consumo humano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arboleda, J. (2000). Teoría y práctica de la pu-
rificación del agua. Editorial Mc Graw Hill, Bo-
gotá, p31.

Barrera, C. & Resinstag, P. (2004). Estudio de 
la calidad físico-química, microbiológica y or-
ganoléptica del agua tratada y envasada en 
las plantas de tratamiento del municipio de 
Montería. (Tesis de grado publicada). Univer-
sidad de Córdoba, Montería.



132

Berdonces, J. (2008). La problemática del tra-
tamiento del agua potable. Revista Medicina 
Naturista, 2(2): 69-75.

Caldera, Y., González, Y., Araújo, A., Colombo, 
A. & Pacheco, R. (2018). Aguas embotelladas 
y comercializadas en Cabimas estado Zulia: 
tratamiento y calidad fisicoquímica. DATA 
CIENCIA - Revista Multidisciplinaria Electró-
nica, 1(1): 132-139.

Comisión Venezolana de Normas Industriales 
(COVENIN). (1994). Norma Venezolana CO-
VENIN 2614-94. Calidad del agua y procesa-
miento de muestras para determinación de 
coliformes fecales. Venezuela: Imprenta Na-
cional.

Comisión Venezolana de Normas Industria-
les (COVENIN). (1982). Norma Venezolana 
COVENIN 1431-82 Agua potable envasada. 
Requisitos. Publicación de Fondonorma. Ca-
racas, Venezuela.

Comisión Venezolana de Normas Industriales 
(COVENIN). (1984). Norma Venezolana CO-
VENIN 2138-84. Agua potable. Determina-
ción de cloruros. Venezuela: Imprenta Nacio-
nal.

Comisión Venezolana de Normas Industria-
les (COVENIN). (1984). Norma Venezolana 
COVENIN 2188-84. Agua potable. Determi-
nación de alcalinidad. Venezuela: Imprenta 
Nacional.

Comisión Venezolana de Normas Industriales 
(COVENIN). (1984). Norma Venezolana CO-
VENIN 2189-84. Agua potable. Determina-
ción de sulfatos. Venezuela: Imprenta Nacio-
nal.

Comisión Venezolana de Normas Industriales 
(COVENIN). (1984). Norma Venezolana CO-
VENIN 2193-84. Agua. Determinación de ni-
tratos. Venezuela: Imprenta Nacional.

Comisión Venezolana de Normas Industriales 
(COVENIN). (1987). Norma Venezolana CO-
VENIN 2462-87. Aguas naturales, industria-
les y residuales. Determinación de pH.  Vene-
zuela: Imprenta Nacional.

Comisión Venezolana de Normas Industriales (CO-
VENIN). (1987). COVENIN 2461-87. Aguas natu-
rales, industriales y residuales. Determinación de 
sólidos. Venezuela: Imprenta Nacional.

Cruz, M. (2017). Evaluación de resultados fisicoquí-
micos y microbiológicos del agua potable expen-

dida en tanqueros en la Parroquia El Morro del 
cantón Guayaquil. (Tesis de  grado publicada). 
Universidad de Guayaquil, Ecuador.

Diario La Verdad. (2012). Cierran por 72 horas 
cuatro embotelladoras de agua en Cabimas. 
Documento en línea. Disponible en http://www.
laverdad.com/zulia/9711-cierran-por-72-ho-
ras-cuatroembotelladoras-de-agua-en-cabi-
mas.html.

Departamento de Asuntos Económicos y Socia-
les de Naciones Unidas (ONU-DAEZ). (2014). 
Decenio internacional para la acción “el agua 
fuente de vida” 2005-2015. Documento en 
línea. Disponible en http://www.un.org/spani-
sh/waterforlifedecade/quality.shtml. 

Espejo, C. (2001). Las aguas de consumo en-
vasadas en España. Trasvases muy renta-
bles y nada cuestionados. Revista Papeles 
de Geografía 34(1): 125-142.

Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Año 
CXXV-Mes V. Nº 36.395. Decreto MSAS Nº SG-
018-98. Normas Sanitarias de Calidad de Agua 
Potable (1998). Capítulo II. Art. 8 hasta 13. Ca-
pítulo III. Art. 14, Caracas. Documento en línea. 
Disponible en: http://www.defensoria.gov.ve. 

Geerts R., Vandermoere F., Winckel T., Halet 
D., Joos P., Den K., Meenen E., Blust R., Borre-
gán, E. & Vlaeminck, S. (2020). Bottle or tap? 
Toward an integrated approach to water type con-
sumption. Water Research, 173, 115578. 

Iriarte, M. & Marín M. (2005). Aspectos microbioló-
gicos y físico-químicos de los pozos de agua de 
la isla de Margarita. Memoria de la Fundación La 
Salle Ciencias Naturales, 163: 119-31. Documen-
to en línea. Disponible en:  http://www.fundacion-
lasalle.org.ve/userfiles/13Memoria163119-131.
pdf. 

Madrazo, J. & Iriarte, M. (2005). Condición del agua 
para beber y preparar alimentos de la población 
Warao de la Barra de Makareo, municipio Tucu-
pita, estado Delta Amacuro, Venezuela. Revista 
del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, 
36(1): 13-20.

Marín J., Behling E., Carrasquero S., Colina G., 
Díaz, A. & Rincón, N. (2017). Calidad sanita-
ria de agua envasada expendida en la ciudad 
de Maracaibo (Venezuela). Boletín de Mala-
riología y Salud Ambiental, 57(1): 26-35.   

Mejía, M. (2005). Análisis de la calidad del agua 
para consumo humano y percepción local de 



133

las tecnologías apropiadas para su desinfec-
ción a escala domiciliaria, en la microcuenca 
El Limón, San Jerónimo, Honduras. (Tesis de 
grado). Centro Agronómico Tropical de Inves-
tigación y Enseñanza, Costa Rica. 

Muñoz, N., Araújo, P. & Falqué, E. (2004). Po-
tencialidad terapéutica del agua del manan-
tial de SANDIM. Ciencia y Tecnología Alimen-
taria, 4(3): 177-184.

ONU-DAEZ. (2014). Calidad de agua. DECE-
NIO Internacional para la acción “el agua 
fuente de vida” 2005-2015. Documento en 
línea. Disponible en: http://www.un.org/spani-
sh/waterforlifedecade/quality.shtml.

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
(2018). Guías para la calidad del agua de 
consumo humano. Cuarta edición. Documen-
to en línea. Disponible en:  https://apps.who.
int/iris/rest/bitstreams/1136016/retrieve. 

Pérez, E. (2016). Control de calidad del agua 
para consumo humano en la región del Occi-
dente de Costa Rica. Revista Tecnología en 
Marcha, 29(3): 3-14.

ProChile (2012). Información comercial estudio 
de mercado agua embotellada en los Esta-
dos Unidos. Año 2012. Documento elaborado 
por la Oficina Comercial de ProChile en Mia-
mi. Documento en línea. Disponible en: http://
www.Prochile.cl

Ramírez-Flores, E., Robles-Valderrama, E., 
Sáinz-Morales, M., Martínez-Rodríguez, B., 
Vargas-Cerón, B., Ramírez-Flores, M. (2022). 
Calidad amebológica del agua embotellada 
en garrafón del área metropolitana de la ciu-
dad de México. Revista Ingeniería, Investiga-
ción y Desarrollo, 22(2): 71-81.

Rojas, T., Márquez, E, Lugo, R., Machado, M., 
Vásquez, Y., Fernández, Y. & Gil, M. (2014). 
Bacilos gramnegativos no fermentadores en 
agua embotellada: susceptibilidad antimicro-
biana y formación de bio-películas. Revista 
de la Sociedad Venezolana de Microbiología, 
34: 64-69.

Simanca, M., Álvarez, B. & Paternina, R. (2010). 
Calidad física, química y bacteriológica del 
agua envasada en el municipio de Montería. 
Temas Agrarios 15(1): 71-83.

Trevett, A., Carter, R. & Tyrrel, S. (2005). Me-
chanisms leading to post - supply water qua-
lity deterioration in rural Honduran commu-

nities. International Journal of Hygiene and 
Environmental Health 208(3): 153-161.

WHO. (2022). Guidelines for drinking-water 
Quality, fourth edition incorporating the first 
and second addenda. Geneva: World Health 
Organization.

Zavalaga, E. (2012). Calidad microbiológica y 
fisicoquímica del agua embotellada, comer-
cializada en la ciudad de Tacna. (Tesis de 
pregrado publicada). Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann, Perú.

Zenteno M., Dueñas B., Jiménez M. & Tintos A. 
(2022). Te hidratas o tomas agua: evaluación 
fisicoquímica de agua purificada en Manzani-
llo. Reaxion revista de divulgación científica, 
10(1). Documento en línea. Disponible en: 
http://reaxion.utleon.edu.mx/Art_Te_hidra-
tas_o_tomas_agua_evaluacion_fisicoquimi-
ca_de_agua_purificada_en_Manzanillo.html



134

IN
N

O
VA

C
IÓ

N
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A

REDIELUZ
ISSN 2244-7334 / Depósito legal pp201102ZU3769

 Vol. 13 N° 2 • Julio - Diciembre 2023: 134 - 142

TIPOS DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE RIPIOS DE PERFORACIÓN 
DE INDUSTRIA PETROLERA

(Types Of Oil Industry Drilling Waste Recovery Projects)

Raúl M. Giménez A1, Adolfina Amaya2 
1Maestrante de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Venezuela, 2 Docente y Jefe editora 

de CIDETIU de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Venezuela.
Orcid: 10000-0001-9375-655X , 20000-0001-6653-2032

Email: 1raulpaccini@hotmail.com , 2adolamaya@gmail.com

RESUMEN

El objetivo fue caracterizar los tipos de proyec-
tos de recuperación de ripios de perforación en 
empresas de servicio de la industria petrolera. Fue 
un estudio descriptivo, de campo, no experimental, 
transaccional, en un población de 18 supervisores 
en 6 empresas de servicio, con criterio intencional 
no probabilístico. Se aplicó un cuestionario de 5 
alternativas de respuestas cuya validez se obtuvo 
con juicio de expertos y confiabilidad con Alfa de 
Cronbach en 0.97. Se utilizó estadística descrip-
tiva con porcentajes y promedios para el análisis 
de resultados, siendo interpretados con baremo 
diseñado. Los resultados indicaron dentro de los 
tipos de riesgos, los operacionales considerados 
moderados por el 3.67 de la media resultante; los 
económicos con promedio de 3.19 moderado para 
interpretación; mientras los ambientales acepta-
do moderadamente dado el 3.46 de promedio. Se 
concluye que los riesgos en fase de ejecución con 
mayor impacto son operacionales y ambientales, 
condición necesaria para la implementación de 
soluciones que establezcan factores críticos que 
afectan el éxito, definiendo estrategias y planes de 
acción, dado el promedio moderado 3.44, donde se 
enfoca la atención para su determinación precisa.  

Palabras clave: Riesgos, Proyectos, Ripios, In-
dustria petrolera.

ABSTRACT

The objective was to establish the risks associa-
ted with the execution of projects for the recovery 
of drilling cuttings in service companies of the oil 
industry. The research was descriptive, with a field, 
non-experimental, cross-sectional design, whose 

population was 18 supervisors from 6 service com-
panies, using intentional non-probabilistic criteria. 
The questionnaire with 5 response alternatives was 
the data collection instrument, whose validity was 
obtained with expert judgment and reliability with 
Cronbach’s Alpha at 0.97, highly reliable. Descrip-
tive statistics with percentages and averages were 
used for data analysis, with interpretation through 
a scale designed for this purpose. The results indi-
cated within the types of risks; the operational ones 
considered moderated by 3.67 of the resulting ave-
rage; the economic ones with a moderate average 
of 3.19 for interpretation; while the environmental 
accepted moderately given the 3.46 average. It 
is concluded that the risks in the execution phase 
with the greatest impact are operational and envi-
ronmental, a necessary condition for the implemen-
tation of solutions that establish critical factors that 
affect success, defining strategies and action plans, 
given the moderate average of 3.44, where the at-
tention for its precise determination.

Keywords: Risks, Projects, Ripios, Oil industry.
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INTRODUCCIÓN

La gerencia de proyectos es una modalidad de 
dirección que utiliza técnicas, herramientas, es-
tructuras estandarizadas, sistemas de información 
estructurada, organización con conocimiento o ex-
periencia en gerencia, para satisfacer las necesi-
dades y expectativas sobre un proyecto, logrando 
objetivos predefinidos tales como: plazo, costo, ca-
lidad, entre otros.
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En la primera mitad del siglo XX los proyectos in-
dustriales eran administrados con métodos y técni-
cas informales, basados en gráficos Gantt, una re-
presentación gráfica del tiempo basada en barras, 
útil para controlar el trabajo, registrando el avance 
de tareas, lo cual durante los últimos años cambió 
de criterios institucionales. 

Por otra parte, la globalización como expresión 
cruda de la competencia donde sobrevive quien ga-
rantice mejores ofertas en calidad y precio, hace 
que los negocios característicos del nuevo milenio, 
tengan modos diferentes para la competitividad ba-
sada en la información, el conocimiento dentro o 
fuera de las fronteras nacionales, sustentando la 
importancia de definir referentes más amplios en 
torno a las decisiones de asignar recursos para las 
empresas.

Sobre este punto refieren Bermúdez y Álvarez 
(2018), durante la ejecución de los proyectos de 
perforación, se presenta el inconveniente de los 
sólidos (en mayor parte por el material excavado), 
afectando negativamente la velocidad de penetra-
ción, la hidráulica, circulación, propiedades reológi-
cas del lodo. A su vez, disminuyen la vida útil de los 
equipos de perforación, los elementos provenien-
tes de los ripios del fondo del pozo, los cuales son 
transportados por el fluido de perforación desde el 
fondo hasta la superficie. Sin embargo, actualmen-
te existen muchos tratamientos para eliminar estos 
desechos sólidos, dependiendo del tamaño y com-
posición en la disposición final.

En consecuencia, como lo afirma Rojas (2014) 
la mayoría de las empresas petroleras del mundo, 
depositan esos desechos sólidos denominados ri-
pios, en celdas de confinamiento en el suelo, en 
cumplimiento de la normativa legal vigente para 
ello, lo cual demanda la necesidad de buscar am-
plias áreas alrededor del pozo que permitan técni-
camente su disposición sin causar daños al entorno 
socio ambiental.  

Sin embargo, la preocupación ante la situación, 
conlleva a pensar en la ejecución de proyectos para 
la reutilización de los ripios de perforación en base 
agua, como material de construcción, bien sea para 
la misma actividad petrolera, como para otros sec-
tores de la vida nacional, como asfaltado o recupe-
ración de vías agrícolas y/o urbanas, la construc-
ción de viviendas, en virtud de ser fragmentos de 
materiales pétreos, que pueden ser incorporados 
en elementos constructivos, cuyo tratamiento se 
sustenta en el principio de estabilización y solidifi-

cación de contaminantes, impidiendo su migración 
al medio ambiente.

Actualmente, los proyectos de recuperación de 
ripios de perforación en las empresas de servicio 
que ejecutan estas actividades a Pdvsa explora-
ción y producción, establecen un único principio de 
gestión de estos desechos, la reducción de desper-
dicios; consistente en la inyección de materiales a 
través de fosas de descarte o pozos de disposición. 
Ello, aun estando amparado bajo la normativa y 
legislación vigente del Estado venezolano, cons-
tituye un problema ambiental para las localidades 
circundantes, dada la permeabilidad de estos ele-
mentos en los espacios acuíferos en profundidades 
superficiales, pudiendo ser observados en puntos 
de drenaje cercanos, como percepción del agua de 
uso doméstico o industrial en actividades conexas 
a la vida cotidiana.

Así mismo, es importante destacar que las ope-
raciones de reducción de ripios en proyectos de 
recuperación, suelen ser actividades que compren-
den un término de duración prolongado debido a 
diversos factores, donde el proceso climático incide 
directamente sobre ellos; por ejemplo, en el perío-
do lluvioso, las precipitaciones de agua sobre las 
fosas de disposición, humectan los materiales de 
desecho ocasionando que éstos se saturen y se 
reinicie el ciclo de tratamiento de los mismos. Por 
ello, el objetivo general fue caracterizar los tipos de 
proyectos de recuperación de ripios de perforación 
en las empresas de servicio de la industria petro-
lera.

Tipos de Proyectos

A juicio de Miranda (2017, p. 42), los proyectos 
se pueden definir como “esfuerzos temporales lle-
vados a cabo para crear un producto o servicio, los 
cuales, ayudan a cubrir una necesidad o resolver 
un problema, estando limitados principalmente por 
alcance, tiempo y presupuesto”. Éstos atienden di-
versos aspectos, principalmente técnicos, haciendo 
referencia a los insumos, es decir, lo requerido por 
el proyecto para la producción de bienes y servi-
cios, incorporando ingeniería conceptual básica.

En relación con el negocio de Exploración y Pro-
ducción de Petróleo y Gas (E&P) es la mayor in-
dustria extractiva de recursos no renovables y su 
principal característica radica en el capital de tipo 
intensivo, significando su rentabilidad como depen-
diente de fuertes cantidades de inversión, con la 
contrapartida de un alto riesgo asociado al éxito fi-
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nal, dadas las acumulaciones comerciales de hidro-
carburos que a menudo sólo se encuentran luego 
de varios y costosos intentos fallidos (Kaindl, 2009). 

Para verificar la existencia de hidrocarburos y 
extraerlos de fuente natural, es necesario perforar, 
la cual es una de las principales actividades de in-
versión para la industria, donde la mayoría de los 
proyectos se evalúan basado en el principal objeti-
vo, siendo el incremento de reservas lo esencial en 
la perforación de pozos.

Por otro lado, de acuerdo a la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos en México (CNH, 2015), realizar 
una jerarquización de los proyectos de exploración 
y explotación de hidrocarburos en función de sus 
estadísticas de rentabilidad esperada, incertidum-
bre, volumetría, es tarea esencial y para ello, pri-
mero se identifica la unidad económica relevante a 
emplear en el documento, generalmente denomi-
nado proyecto de inversión, con lo cual, se estiman 
los indicadores para cada proyecto.

La misma fuente sugiere que los indicadores 
se calculan con base en información que propor-
ciona la empresa principal del Estado, empleando 
metodologías de uso general, tomando en cuenta 
los valores netos, valores de inversiones, razones 
financieras, desviación estándar de la estimación 
de reservas, recursos prospectivos, entre otros; sin 
embargo, se identifican en la generalidad como: (a) 
Proyectos de recuperación secundaria y/o mejora-
da; (b) Proyectos de exploración subsalina; y (c) 
Proyectos de gas de lutita.

Asimismo, Santander (2016) indica la existencia 
de distintos tipos de proyectos en una empresa pe-
trolera, según la necesidad de la producción y del 
resultado esperado, destacando: a) De Desarrollo: 
generadores de una futura fuente de ingresos; b) 
De Aceleración: aceleran una corriente de ingresos 
existente; c) De Servicio, Mantenimiento y Reem-
plazo: generan ahorros; y d) De Desinversión: ge-
neran ingresos por venta de un activo propio.

La misma autora indica, la importancia de la dife-
rencia de otros tipos de industrias, en la implemen-
tación de proyectos como una actividad continua y 
no de excepción, en virtud que, todos los años se 
revisa la cartera de proyectos en función de la es-
trategia de desarrollo de reservas buscadas, acor-
de con las posibilidades financieras de la empresa, 
retomando un ciclo de formulación y evaluación de 
proyectos para seleccionar las mejores alternativas 
dentro de la cartera disponible.

Por otro lado, de acuerdo con León (2017), no 
todos los proyectos evaluados son nuevos, en mu-
chos casos se revalúan proyectos en marcha acor-
de a su avance arrojando nueva información téc-
nica, permitiendo revisar probabilidades de riesgos 
y reducción de incertidumbres. Así, por ejemplo, al 
perforar pozos en zonas de alto riesgo geológico se 
obtienen datos que permiten delimitar el yacimien-
to, redefinir el programa en cuanto a ubicaciones y 
tipos de pozos a seguir perforando. 

Desarrollo

En atención a este aspecto, en Venezuela los 
procesos con algún tipo de complejidad técnica y 
organizativa, con escalas medias o altas de recur-
sos necesarios en producción, se ejecutan con pro-
yectos de desarrollo directamente dirigidos por el 
Estado, o en su defecto por empresas mixtas con 
inversionistas extranjeros y/o gobiernos de países 
vinculados al mismo, donde el Estado conserva la 
mayoría de las acciones. Por supuesto, que todo 
lo relacionado con planificación, organización y 
ejecución del proyecto a desarrollar, en todos sus 
aspectos, petroleros y no petroleros, generalmente 
está en manos de PDVSA, bajo los lineamientos 
instruidos por el Ministerio para la Planificación y 
Desarrollo (Péné, Pirela y Ramousse, 2012).

De igual modo, indica Miranda (2017), en la op-
timización de los proyectos de desarrollo, es ne-
cesaria la administración integral de los recursos, 
haciendo referencia al uso adecuado de recursos 
humanos, tecnológicos y financieros disponibles, 
en aras de maximizar la rentabilidad económica del 
proceso, minimizando costos de inversión, opera-
ción, maximizando ingresos con las consideracio-
nes de seguridad industrial y protección ambiental 
necesarias.

En este tipo de proyectos conforme a la fuente 
mencionada, los tiempos de ejecución y de recupe-
ración económica son especialmente críticos, dada 
la necesidad de materiales costosos, métodos so-
fisticados durante la recuperación de hidrocarbu-
ros, inversiones en instalaciones superficiales en 
un tiempo considerable donde los beneficios eco-
nómicos se presenten; por lo anterior, el análisis 
económico debe ser una parte integral del diseño 
de proyectos y del desarrollo de los métodos de 
recuperación adicional de hidrocarburos (Miranda, 
2017).

Para León (2017), durante la ejecución de pro-
yectos de desarrollo en términos petroleros, se 
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despliegan diferentes procesos técnicos, opera-
tivos, administrativos y comerciales dirigidos a la 
consecución del logro. Para que estos esfuerzos 
tengan un propósito, debe existir una rentabilidad 
esperada como consecuencia de la materialización 
del proyecto, de acuerdo con la evaluación de via-
bilidad basada en estudios económicos al inicio del 
mismo.

Argumenta el autor mencionado, la evaluación 
económica del proyecto parte de la proyección 
de resultados, la cual se puede realizar mediante 
la metodología de flujo de caja descontado. Para 
esto, primero se debe determinar el periodo de 
tiempo durante el cual se calcularán los flujos de 
caja del proyecto, y la tasa de descuento. Por lo 
tanto, para tener sentido dentro del marco de la fi-
nanciación, es importante asegurar que el proyec-
to de desarrollo sea rentable, con recursos en uso 
adecuado, planeando cuál será la mejor estrategia 
para su consecución.

Aceleración

Para León (2017) son proyectos que generan 
una rentabilidad de acuerdo a una inversión inicial 
y a un costo de operación, donde el portafolio del 
mismo se convierte en el centro para toma de deci-
siones, esperando la máxima rentabilidad del con-
junto. Frecuentemente, los altos directivos utilizan 
como previsión, el análisis de posibles escenarios 
del proyecto; pero las decisiones futuras están de-
terminadas desde un comienzo de forma estática.

A este respecto, la importancia de incorporar 
dentro de los proyectos petroleros los desembolsos 
futuros por la ejecución de programas sociales y 
ambientales, no son del todo representativos para 
su ejecución (Durand, Olaechea, Robles y Rojas, 
2015). Del mismo modo, el uso de métodos no 
tradicionales para las evaluaciones económicas, 
evidencian un valor implícito sobre los proyectos 
que tienen una magnitud significativa, en tiempos 
difíciles de precios bajos con mayor sensibilidad en 
la población, pueden ser cruciales para la toma de 
decisiones de expansión en proyectos del sector.

Para García (2017), la opción de crecimiento o 
de ampliar un proyecto, otorga a quien detenta el 
derecho de adquirir una parte adicional del mismo, 
la posibilidad de obtener algo más a cambio de un 
costo adicional, por cuanto a su vez otorga flexibili-
dad administrativa, considerándose de importancia 
estratégica, porque permite se tomen decisiones 
posteriores que le garanticen a la empresa mejorar 
sus resultados.

Por su parte Bresaan (2021) opina de los pro-
yectos de aceleración que, presentan diferentes 
escalas, en una inversión principal al inicio y diver-
sas decisiones de mayor inversión durante la vida 
de proyecto, tales como: el desarrollo de software, 
la apertura de cadenas comerciales con casa cen-
tral y sucursales, cierto tipo de proyectos petrole-
ros como los de recuperación de activos, proyectos 
de ingreso y desarrollo de nuevos mercados, entre 
otros.

Este tipo de alternativas reales, es semejante 
a una opción de compra financiera, el inversor al 
realizar la primera parte del proyecto adquiere el 
derecho, pero no la obligación de realizar las inver-
siones sucesivas. Por lo tanto, depende de la na-
turaleza del proyecto para avanzar en el tiempo y 
espacio su éxito o fracaso. 

Mantenimiento 

Para Hernández (2011) en los proyectos de man-
tenimiento, se suelen colocar los costos de opera-
ción y gastos para llevar los hidrocarburos desde 
el yacimiento hasta la superficie, de ahí hasta las 
manos del cliente, incluyendo los procesos acceso-
rios a la producción. 

Como se sabe, este tipo de proyectos guarda los 
gastos realizados directamente en el activo, como 
pago de salarios, toda clase de prestaciones que 
reciben los trabajadores, compras de materiales y 
suministros diversos, los cuales se usan durante la 
operación y ejecución del mantenimiento no capita-
lizable, tanto en las instalaciones, pozos petroleros, 
así como todos los servicios generales, como: pago 
de energía eléctrica, agua, seguros, arrendamien-
tos, afectaciones, vigilancia, otros.

Del mismo modo, Pérez (2021) expresa del 
proyecto de mantenimiento, es realizado para la 
conservación de los activos generados o modifica-
dos durante la fase de ejecución del proyecto, los 
cuales sufren deterioro debido al uso o a factores 
externos, evitando las fallas de estos o los bajos 
rendimientos. Por consiguiente, cuando no se cum-
plen con los estándares de calidad y niveles de ser-
vicio, se producen interrupciones en la prestación 
del servicio. En este punto, es necesario conside-
rar el activo creado o modificado, como producto 
de la ejecución del Proyecto Industrial, participa en 
el proceso de producción del servicio; por ende, el 
mismo está sujeto a un desgaste natural que re-
quiere mantenimiento para cumplir con su vida útil. 

De acuerdo con Davidovich (2019), la ingeniería 
de proyectos se ejecuta generalmente para mon-
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tajes de innovación con nuevas tecnologías para 
adaptar según las necesidades de la empresa; por 
lo tanto, dentro la industria petrolera y de acuerdo 
a las descripciones en los proyectos, se consideran 
servicios integrales de carácter petrolero, ofrecidos 
como empresa, teniendo entre ellos al proyecto de 
mantenimiento, donde los equipos de perforación 
siempre han sido símbolos para el campo petrole-
ro, casi siempre para operaciones de Perforación, 
Terminación o Mantenimiento. 

Desinversión

En cuanto a este indicador, León (2017) lo refie-
re como la opción opuesta al crecimiento, significa 
tener la capacidad de reducir la inversión, donde 
el comportamiento del mercado no es favorable, 
pudiendo realizar inversiones en infraestructura 
por módulos, de manera que, al no pasar a la si-
guiente fase, no perjudique lo existente; es decir, 
la capacidad de abandonar la inversión cuando el 
comportamiento comercial es desfavorable, el nivel 
productivo no sea el esperado o la venta del crudo 
petrolero no sea el mínimo adecuado. 

Asimismo, García (2017) opina que la desinver-
sión se presenta cuando el proyecto, una vez ini-
ciado presenta la flexibilidad donde el tomador de 
la decisión puede vender, liquidar, cerrar, en suma, 
abandonar un proyecto determinado a cambio de 
un precio, que le permita obtener algún beneficio, 
en vez de perder. Esta opción para desinvertir, se 
presenta en proyectos multinivel, donde por cada 
etapa existe la posibilidad de decidir nuevamente si 
se continúa o no con la inversión; si en el momen-
to de evaluar el proyecto ya no es rentable y está 
generando pérdidas para la empresa, queda aún la 
posibilidad de ejercer dicha opción.

De acuerdo con Bressan (2021), valorar un pro-
yecto de desinversión conlleva el análisis de alter-
nativas frente al fracaso, es decir, cuando no se 
cumplan las predicciones o pronósticos respecto 
de las variables involucradas, pudiendo provocar 
el fin prematuro de la ejecución del proyecto. Ante 
este tipo de situaciones los proyectos con más fle-
xibilidad para abandonar minimizando las pérdidas, 
tienen mayor valor en comparación con aquellos 
cuyas pérdidas son elevadas y no pueden cambiar-
se por acciones alternativas. Para la valoración de 
este tipo de proyectos, se utilizan las herramientas 
financieras de opciones de venta; dado que, al in-
vertir, se adquiere el derecho de salir recibiendo un 
precio establecido. 

METODOLOGÍA

El estudio como investigación descriptiva, en 
afirmación de Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) porque trata de identificar, registrar y obser-
var los aspectos principales de la variable, la cual 
en este caso es la adecuada para lograr el objetivo, 
permitiendo describir situaciones, eventos, precisar 
características e identificar rasgos comunes, para 
finalmente ofrecer la posibilidad de realizar predic-
ciones o propuestas, aunque incipientes sobre el 
comportamiento final.

De igual manera, se consideró de campo por 
cuanto, como lo indica Bavaresco (2013), se rea-
liza en el propio sitio donde se encuentra el objeto 
del estudio. Ello permite el conocimiento más a fon-
do del problema por parte del investigador y puede 
manejar los datos con más seguridad. Así se podrá 
soportar en diseños descriptivos con base en las 
informaciones recopiladas en el sitio donde ocurren 
los hechos.

Por su alcance temporal, fue considerada como 
un estudio no experimental transversal, por cuanto 
se limita al estado o nivel de las variables en un de-
terminado punto en el tiempo. Por otra parte, la in-
vestigación fue de tipo transaccional o transversal, 
en atención a los datos recolectados en un solo mo-
mento, en un tiempo único, conforme a lo precep-
tuado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
quienes afirman de este tipo, solo se realizan las 
observaciones en una sola oportunidad.

Del mismo modo, Chávez (2007, p.168) seña-
la: “la población es el universo de la investigación 
sobre la cual se pretende generalizar los resulta-
dos; la cual estará constituida por características 
o estratos que les permite distinguir a los sujetos 
unos de otros”. En este caso, la población estuvo 
representada por los supervisores laborando en las 
empresas: Draga Sur Ingeniería y Servicios C.A., 
Carbonera de Negocios Venezolanos C.A. (Cane-
veca), Ruscino Díaz C.A. (Rudica), Costa Norte 
Construcciones C.A., Modu Construcciones C.A., 
Samford S.A.

En este sentido, se seleccionaron 18 superviso-
res (3 por cada empresa), por ser las organizacio-
nes ejecutoras de proyectos civiles en la actualidad 
en la zona zuliana, considerando que la población 
puede ser estudiada en su totalidad, utilizando el 
criterio no probabilístico intencional. Dicho crite-
rio no probabilístico, se sustenta en el aporte de 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 190), 
quienes indican “la elección de los elementos no 
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depende de la probabilidad, sino de causas rela-
cionadas con las características de la investigación 
o los propósitos del investigador”. Debido a ello, 
se consideró utilizar supervisores de empresas en 
el área específica, cuyas características sean: In-
genieros o Técnicos Superiores en Obras civiles, 
edad promedio entre 25 a 40 años de edad, 5 años 
de experiencia.

El cuestionario fue el instrumento utilizado para 
el logro del objetivo en afirmaciones específicas, 
caracterizado por ser documento estructurado por 
el conjunto de reactivos pertinentes a la investiga-
ción, relativos a los indicadores de la variable, así 
como las alternativas de respuestas (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014), que durante el estudio 
se utilizó para los supervisores.

Para determinar la validez, de acuerdo con Chá-
vez (2007) el contenido del instrumento es someti-
do a la consideración de expertos en medir actitu-
des para emitir su juicio. Esta técnica denominada 
Juicio de Expertos, consiste en reunir un conjunto 
de especialistas, a cuya consideración se somete 
el contenido del instrumento con el propósito de ob-
tener una convergencia de opiniones, de cuya pre-
dicción cualitativa se obtiene la validez, aportando 

sus consideraciones para el mejoramiento, en aras 
de lograr la mejor comprensión por parte de los 
sujetos de estudio, a través de recomendaciones 
para otorgar finalmente su aprobación definitiva en 
la efectiva aplicación.

Asimismo, para determinar la confiabilidad de 
los instrumentos, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), el cálculo se realiza con la utiliza-
ción del coeficiente Alfa de Cronbach, donde se 
aplica el instrumento a sujetos en prueba piloto, 
cuyos valores resultantes son considerados acep-
tables mientras más se acercan a 1, en virtud de 
la naturaleza relativa de la medida, con lo cual se 
confirma la pertinencia del instrumento propuesto.

Se utilizó la estadística descriptiva recurriendo a 
frecuencias absolutas y relativas, con promedios en 
medida de tendencia central para su análisis (Ba-
varesco, 2013), diseñando tablas de doble entra-
da para los resultados por indicador y dimensión, 
proporcionando una visión integrada del fenómeno, 
cuyos datos resultantes son confrontados con fuen-
tes secundarias consultadas e interpretadas por la 
construcción de un baremo orientador, tal y como 
se observa en el cuadro 1 a continuación.

Cuadro 1. Baremo de interpretación de resultados
Rango Interpretación

3.67 > Ẋ  ≤ 5 Alto
2.33 > Ẋ  ≤ 3.67 Moderado

1≥ Ẋ  ≤ 2.33 Bajo

Fuente: Giménez, Amaya  (2022)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con respecto a Caracterizar los tipos de pro-
yectos de recuperación de ripios de perforación en 

empresas de servicio de la industria petrolera, se 
lograron los resultados expuestos en el cuadro 2:

Cuadro 2. Tipos de proyectos
Indicador  Alternativas

Me-
dia

Siempre 

S (5)

Mayoría de las 
veces si 

MvS (4)

Algunas veces 
si algunas 
veces no

AvSAvN (3)

Mayoría de 
las veces no

MvN (2)

Nunca 

N (1)

Fa Fr 
(%) Fa Fr (%) Fa Fr 

(%) Fa Fr 
(%) Fa Fr 

(%)

Desarrollo  
Ítem 10 1 5.56 10 55.56 4 22.22 3 16.67 0 0 3.50
Ítem 11 4 22.22 9 50 5 27.78 0 0 0 0 3.94
Ítem 12 3 16.67 13 72.22 0 0 1 5.56 1 5.56 3.89
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(CONTINUACIÓN) Cuadro 2. Tipos de proyectos
Promedio indicador 2.67 14.81 10.67 59.26 3 16.67 1.33 7.41 0.33 1.85 3.78

Aceleración  
Ítem 13 0 0 3 16.67 2 11.11 10 55.56 3 16.67 2.28
Ítem 14 0 0 1 5.56 2 11.11 6 33.33 9 50 1.72
Ítem 15 0 0 0 0 0 0 6 33.33 12 66.67 1.33

Promedio indicador 0 0 1.33 7.41 1.33 7.41 7.33 40.74 8 44.44 1.78

Manteni-
miento 

Ítem 16 3 16.67 10 55.56 5 27.78 0 0 0 0 3.89
Ítem 17 0 0 2 11.11 13 72.22 3 16.67 0 0 2.94
Ítem 18 2 11.11 15 83.33 1 5.56 0 0 0 0 4.06

Promedio indicador 1.67 9.26 9 50 6.33 35.19 1 5.56 0 0 3.63

Desinver-
sión  

Ítem 19 0 0 2 11.11 2 11.11 11 61.11 3 16.67 2.17
Ítem 20 0 0 0 0 1 5.56 4 22.22 13 72.22 1.33
Ítem 21 0 0 2 11.11 14 77.78 2 11.11 0 0 3

Promedio indicador 0 0 1.33 7.41 5.56 31.48 5.56 31.48 5.33 29.63 2.17
Promedio Dimensión 1.08 6.02 5.58 31.02 4.08 22.69 3.83 21.30 3.42 18.98 2.84

 
Fuente: Giménez, Amaya  (2022)

En el cuadro 2, en lo tocante al indicador desarro-
llo, un 59.26% de los entrevistados considera que 
la mayoría de las veces, se implementan propósitos 
de este tipo en la ejecución de proyectos, interpre-
tado como alto de acuerdo al 3.78 de la media re-
sultante. A este respecto, como lo sugiere Miranda 
(2017) se hace uso adecuado de los recursos, faci-
litando la rentabilidad económica del proceso, sien-
do necesario diseñar integralmente el desarrollo de 
los métodos de recuperación de hidrocarburos para 
obtener beneficios considerables. En este sentido, 
la mayoría de los encuestados manifiestan estar de 
acuerdo con la materialización del tipo de proyecto 
presente según las respuestas obtenidas en aras 
de lograr el objetivo final.

Con respecto al indicador aceleración, el 44.44% 
manifiesta que nunca se presentan escalas de in-
versión sucesivas en la ejecución de proyectos, en-
tendido como bajo según el 1.78 promedio para el 
indicador. Ello contradice lo defendido por Bresaan 
(2021) cuando expone que este tipo de proyectos 
supone una inversión principal al inicio, con diver-
sas decisiones de mayor inversión durante la vida 
de proyecto, como los relativos al sector petrolero 
donde hay implícita la recuperación de activos o 
desarrollo de nuevos mercados. Sobre ello, indican 
los entrevistados que nunca ocurre en la ejecución 
de proyectos de recuperación de ripios, evidencia-
do de las manifestaciones obtenidas. 

De la misma manera, para el indicador manteni-
miento, el 50% indica que la mayoría de las veces 
se enfocan como aspectos adjuntos a la producción 
petrolera en la ejecución de proyectos de recupe-
ración de ripios, siendo moderadamente aceptado 
por los entrevistados, dado el 3.63 de promedio re-
sultante. Se confirma entonces lo indicado por Pé-
rez (2021) cuando expresa de los tipos de proyecto 
de mantenimiento, como aquellos ejecutados para 
la conservación de activos, los cuales sufren dete-
rioro debido al uso o factores externos, enfocados 
para evitar fallas o bajos rendimiento, elementos 
confirmados por los entrevistados cuando manifies-
tan su implementación para conservar la vida útil de 
equipos y maquinarias utilizadas en las actividades 
de recuperación de ripios.

Asimismo, en cuanto al indicador desinversión, 
el 31.48% expresan por igual la acepción de las 
alternativas algunas veces sí y algunas veces no, 
así como la mayoría de las veces no, que este tipo 
de proyecto se aplica para abandonar la inversión, 
contribuyendo a la opinión de Bressan (2021), quien 
expone que la valoración de proyectos de desinver-
sión, conllevan análisis de alternativas para evitar 
el fracaso; es decir, cuando las predicciones no se 
cumplen y pueden provocar el fin de la ejecución 
del proyecto.

De acuerdo con los entrevistados, en los proyec-
tos de recuperación de ripios, no es común que se 
vendan activos para refinanciamiento de los mis-
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mos, dada las características esenciales de la natu-
raleza de la actividad; por lo tanto, se recurre a los 
proyectos de mantenimiento a fin de garantizar el 
impulso de los proyectos de desarrollo.

Lo expuesto anteriormente, configura para los ti-
pos de proyectos, un promedio de 31.02% en la al-
ternativa la mayoría de las veces si, con moderada 
tendencia de admisión en virtud del 2.84 resultante 
en promedio para la dimensión, siendo interpretado 
como aceptable, tomando en cuenta el criterio de 
Santander (2016), por cuanto según la necesidad 
de la producción y del resultado esperado, desta-
can los de desarrollo como generadores de futu-
ras fuentes de ingresos y los de servicio, mante-
nimiento y reemplazo para generar ahorros, dado 
que anualmente se revisa la cartera de proyectos 
en función de la estrategia acorde con las posibili-
dades financieras de la empresa.

CONCLUSIONES

Con respecto al objetivo relativo a caracterizar 
los tipos de proyectos de recuperación de ripios 
de perforación en las empresas de servicio de la 
industria petrolera, los proyectos de desarrollo la 
mayoría de las veces, implementan altamente los 
propósitos durante la ejecución, haciendo uso ade-
cuado de los recursos, facilitando la rentabilidad 
económica del proceso, para diseñar integralmente 
los métodos de recuperación de hidrocarburos. 

Por otro lado, en cuanto a los proyectos de ace-
leración, nunca se presentan escalas de inversión 
sucesivas en la ejecución, interpretado como bajo 
en la ejecución de proyectos de recuperación de 
ripios. Asimismo, en los proyectos de mantenimien-
to, la mayoría de las veces se enfocan como aspec-
tos adjuntos a la producción petrolera, considera-
dos moderados para la ejecución de proyectos de 
recuperación de ripios, en cuanto a la conservación 
de activos, que sufren deterioro debido al uso o fac-
tores externos. Igualmente, los proyectos de desin-
versión algunas veces sí y algunas veces no, se 
aplican para abandonar la inversión, en virtud que 
el análisis de alternativas para evitar el fracaso, se 
ejecutan cuando las predicciones son incumplidas 
y pueden provocar el fin del proyecto.

En este sentido, en los proyectos de recupera-
ción de ripios, no es común que se vendan activos 
para refinanciamiento; por lo tanto, se recurre a los 
proyectos de mantenimiento a fin de garantizar el 
impulso de los proyectos de desarrollo, destacados 
como generadores de futuras fuentes de ingresos 
o para generar ahorros, dado que anualmente se 

revisa la cartera de proyectos acorde con las posi-
bilidades financieras de la empresa.
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ENSAYO
EL CUADRO COMO POTENCIADOR DE LA HISTORIA: 

REFLEXIONES SOBRE KURUVINDA
Por Romina De Rugeriis y Alex Rincón 

En la muestra “Lago, Lienzo y Libertad” inaugu-
rada en julio 2023, en el Centro de Arte  de Maracai-
bo Lía Bermúdez, se dieron cita los más variados 
autores del mundo de las artes plásticas de Mara-
caibo, para el gran homenaje al tema de nuestro 
lago, en el marco de la conmemoración del bicen-
tenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. 
La producción de la muestra y su curaduría estuvo 
a cargo del profesor Aitor Romano, y la rectora de 
la Universidad del Zulia, la Dra. Judith Aular de Du-
rán, inauguró la muestra que homenajea a Régulo 
Segundo Díaz Labarca, alias Kuruvinda.

Dicho homenaje a Kuruvinda se destaca, porque 
este pintor tiene una obra que es un precioso tesoro 
que volvió al encuentro con su público en la expo-
sición: es un lienzo con ecos históricos, sonoros y 
plásticos. Es un cuadro que de tanto hablar, estruje 
la mente del espectador, enriqueciéndolo con vistas 
múltiples de historias que suceden en el fragor del 
tiempo, pues en fracciones de segundos es posible 
vislumbrar, uno de los momentos más épicos de la 
historia del lago de Maracaibo: se trata de la obra 
“Batalla Naval del Lago”, que viene a enriquecer el 
patrimonio artístico de la ciudad ya que refleja en 
cada centímentro (185 x 315) la gran batalla que 
tuviera lugar en las aguas del lago marabino.

A través de este ensayo queremos acercarnos 
a la riqueza visual propuesta por el artista Régu-
lo Díaz (1906-2005), en su obra Batalla Naval del 
Lago.

El barco como escenario de acción 

La obra de Kuruvinda forma parte de la colección 
del Patrimonio Artístico de la Universidad del Zulia/
Dirección de Cultura de LUZ. Es un óleo sobre tela 
que tiene la cualidad de proponer una instantánea 
fotográfica, en un momento en el que la pintura era 
según la narración y legado oral, la verdadera po-
sibilidad de retratar en el tiempo un acercamiento 

acucioso, cercano, de carácter cronístico, como 
fuera el rol de su autor con nuestra historia, es “pin-
tor, escritor, músico y cronista espontáneo de su 
ciudad natal” (Arteaga, 2020), Gonzalo (2005) se-
ñala “nadie como este cronista para conocer, des-
entrañar y divulgar el alma de este pueblo”.

La riqueza de detalles de la propuesta pictóri-
ca la convierte en una obra que intelectualiza y se 
propone responder la pregunta: ¿qué pasó ese día 
fatídico de la historia de nuestro lago?

Para acercarnos a la obra pictórica diremos que 
la obra tiene un peso en el que ayuda al espectador 
a sentir que forma parte del evento pues nos da 
una perspectiva área del mismo, asomándonos a 
los rincones y perspectivas del barco y las diferen-
tes acciones dentro de los barcos, cumplidas por 
los marinos y tripulantes, actores protagónicos de 
la épica batalla lacustre.

El elemento de fantasía, como la capacidad de 
repensar las formas del pasado, sale a relucir de 
quien fuera testigo directo, y tramanda de manera 
oral a Kuruvinda detalles de la batalla: “Este relato 
lo escuchó de su abuelo, que desde uno de esos 
montículos en la zona de El Milagro, fue testigo pre-
sencial de toda la batalla.” (Nava, 2024), “Maracai-
bo entero fue entonces, según su relato, testigo pre-
sencial de este encuentro bélico: desde las lomas 
de Los Haticos, los Cerros de Marín, las colinas de 
Valle Frío y El Milagro, miles de miradas se posaron 
muy al norte, en la zona de Capitán Chico, para 
seguir los acontecimientos. Escena que se repetía 
en Los Puertos y demás poblados de la otra orilla.” 
(Nava, 2024). Suficiente narración para encender 
las ganas de pintar y retratar tan significativo mo-
mento, chispa divina que atraversara su quehacer 
cronístico a lo largo de su vida.
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Gestos de los héroes

Mientras otros cuadros hechos por otros pinto-
res sobre el mismo tema, nos dan un punto de vista 
más desde las riberas del lago a lo lejos, la obra de 
Kuruvinda sólo nos hace ver una porción del lago, 
porque el artista claramente establece dónde será 
el punto focal que va a tener peso visual, que es 
el lugar de acontecimientos del barco: “Allí está su 
testimonio vivo en un espacio de poco más de tres 
metros, con el  Independiente en primer plano y el 
San Carlos, segundo buque insignia, a su vera. Y 
entre el velamen desplegado al viento, la escuadra 
completa en una perspectiva lateral que alcanza los 
linderos de la otra costa.” (Nava, 2024).

La preocupación de Kuruvinda es situarnos allí, 
en el calor de los acontecimientos, no es importan-
te el cómo estaban situados los barcos, su men-
te fotográfica/narrativa nos quiere hacer ver quién 
hace qué en qué momento: mientras otros atacan, 
otros se rinden, otros trepan, otros irremediable-
mente mueren, se lanzan por la borda. Todo ocurre 
al mismo tiempo, cañonazos que hunden barcos, 
bergantines que se alejan, el fuego que consume 
las velas, las olas del mar que chocan con el barco. 
No te invita a experimentar la paz del lago, sino a 
desplazar la mirada por toda la diagonal del barco, 
involucrando al espectador en un vaivén de emo-
ciones, entre los que corren, los que gritan, los que 
atacan: escudriñamos la rica historia llena de deta-
lles. Formamos parte del tumulto.

Machetes y hachas de doble filo, cuerdas en-
rolladas, cuerpos a torso desnudo, héroes que 
marcaron el destino geopolítico del Zulia, tienen 
una cita con bergantines españoles, que izan sus 
banderas, que por efecto de la distancia quedarán 
empequeñecidas mientras que el sello de la bande-
ra de Venezuela, que danza airosa en el viento en 
la parte superior del cuadro, señala en doble par-
tida de significación que estamos arriba y somos 
ya nación. “La escuadra patriota ondea la bandera 
tricolor reclamando patria y libertad, soberanía e in-
dependencia” (Fernández, 2023, p. 106).

Aspectos formales

Es un cuadro en el que más de dos tercios del 
bergantín de San Carlos, será el espacio donde 
se revelarán las fuerzas que impulsan la gesta del 
evento capturado por Régulo Díaz. Entre otros as-
pectos que destacan, resumimos de manera breve 
los principales, entre ellos:

- El formato: Es la forma y el tamaño del soporte 
sobre el que se realiza la obra. En este caso, el for-
mato es rectangular y horizontal, lo que favorece la 
representación del espacio marítimo y la sensación 
de amplitud y dinamismo.

- El encuadre: Es la selección y delimitación del 
espacio que se quiere mostrar en la obra. En este 
caso, el encuadre es cerrado, ya que no se aprecia 
el horizonte ni el límite del mar. Esto crea un efecto 
de proximidad y tensión, al mostrar el momento ál-
gido de la batalla.

- La composición: Es la disposición y ordena-
ción de los elementos visuales dentro del espacio 
pictórico. En este caso, la composición es asimétri-
ca y diagonal, ya que los barcos se sitúan en dife-
rentes planos y ángulos, creando una sensación de 
movimiento y desequilibrio. Se puede observar una 
línea imaginaria que une los mástiles de los barcos, 
formando una diagonal ascendente de izquierda a 
derecha, que aporta dinamismo y dirección a la es-
cena. También se puede apreciar un punto focal o 
centro de interés, que es el barco más grande y cer-
cano al espectador, situado en el centro de la obra. 
Este barco destaca por su tamaño, color y detalle, y 
por ser el que recibe más impactos de los cañones 
enemigos.

- El color: Es el elemento visual que determina 
las tonalidades y matices de la obra. En este caso, 
el color es frío y monocromático, predominando los 
azules y verdes, que crean una atmósfera de calma 
y serenidad, contrastando con la violencia de la ba-
talla. El color también sirve para crear profundidad 
y perspectiva, al diferenciar los planos según su in-
tensidad y saturación. Así, los barcos más lejanos 
tienen colores más claros y difuminados, mientras 
que los más cercanos tienen colores más oscuros 
y definidos.

- La luz: Es el elemento visual que determina 
las sombras y brillos de la obra. En este caso, la 
luz es natural y proviene del cielo, iluminando la es-
cena desde arriba. La luz también sirve para crear 
volumen y relieve, al modelar las formas según su 
incidencia y reflejo. Así, los barcos más iluminados 
resaltan sobre el fondo marino, mientras que los 
más sombreados se integran en él.

- La textura: Es el elemento visual que determi-
na el aspecto superficial de la obra. En este caso, 
la textura es lisa y uniforme, sin apreciarse las pin-
celadas ni los trazos del artista. Esto crea un efecto 
de realismo y precisión, al mostrar los detalles con 
nitidez.
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Kuruvinda y su legado

Lo que podemos apreciar de la gesta indepen-
dentista, de la que el cuadro deja clara referencia 
como historia del Zulia, es su fuerte carga emoti-
va. Y no es para menos, ese fatídico 24 de julio 
de 1823, llega a través de los ojos de Kuruvinda la 
crónica visual, de su legado oral abuelo paterno, la 
puesta en escena de aquellas voces que encuen-
tran en su lienzo, el espacio para que la historia no 
borre sus nombres. 

El dinamismo visual es un elemento fundamen-
tal (ver fig. 1), con el que se retratan los diferentes 
personajes en el momento más cruel en el que se 
juega la historia de nuestra región, donde el ele-
mento patriótico desfila en la toma de las armas 
blancas de los marinos y tripulantes, representado 
el choque y asalto del bergantín “El Independiente”, 
guiado por el Contraalmirante José Padilla, al ber-
gantín “San Carlos” (Fig. 2), del que destaca justo 
el momento de la maniobra para acercar el barco 
con toda fuerza al barco realista

La escuadra realista descarga cañonería y 
fusilería al unísono sobre la escuadra patriota 
que aún con los estragos sobre sus naves, 
continúa su avance, impasible, sin responder 
al fuego enemigo, hasta que estando a toque 
peñoles, detonó sus baterías sin distinguir ya 
entre el abordaje o continuar accionando su 
batería. El bergantín Independiente, rompe el 
baupres contra el San Carlos, cruje su made-
ramen y lo abordan. Padilla, Tono, Beluche y 
Celis ya en cubierta en lucha cuerpo a cuerpo 
degollan, barren la popa, cortan drizas, asal-
tan la cámara y hacen lanzar a las aguas a 
quienes sobreviven para perecer ahogados 
o devorados por tiburones en las ya enroje-

cidas aguas del lago (Fernández, 2023, pp. 
110-112).
El asalto muestra en su lado derecho las 

manos arriba en signo de rendición de los ene-
migos españoles, junto a los cañones y balas. 
Un comandante realista intenta saltar del bar-
co, otros tripulantes no corren la misma suerte, 
pereciendo en el acto por parte de los patrio-
tas. Al mismo tiempo cae una vela incendiada, 
la suerte está echada y se comprueba como 
otro bergantín patriota lanza cañones a barcos 
realistas más lejanos: “La derrota de Laborde 
está escrita allá al fondo, en forma de naves 
hundidas o quemadas” (Nava, 2024). Los ojos 
de patriotas y realistas se salen fuera de las 
cuencas, el terror se apodera, la adrenalina de 
quien necesita cumplir una hazaña envuelve 
los cuerpos. La furia de la batalla es retratada 
con los cuerpos en movimiento y simultaneidad 
de sucesos.

No podemos dejar de aplaudir el eco que 
resuena a través de la pincelada cronista de 
Régulo Diaz. Gracias a él la página del libro de 
nuestra historia regional podrá leerse a través 
de gestos, miradas, sonidos, choques de ber-
gantines, en una de las más sentida y acuciosa 
obra plástica que entrelaza los hilos de nuestra 
identidad y nuestro más profundo sentir colec-
tivo, siendo éste el elemento más  generoso 
de su pincel: el de asomarnos a la historia y a 
los gritos de libertad anclado en las aguas de 
nuestro lago para siempre, sus voces resuenan 
saliendo los límites del lienzo y nosotros testi-
gos silenciosos que nos asomamos a la batalla.

Figura 1. Detalle de la obra Batalla Naval del lago

Fuente: Edwin Vergara (2023)
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Figura 2. Obra Batalla Naval del lago

Fuente: Edwin Vergara (2023)

BREVES CONCLUSIONES

Los cuadros tienen un valor extraordinario que 
supera el tiempo1, “hay que escudriñar cuál es el 
aporte que supera las convenciones temporales, he 
allí el verdadero legado que deja un cuadro” como 
explica Carlos Ildemar Pérez, al acercarnos a Kuru-
vinda descubrimos el poder extraordinario de la pa-
labra, del relato, de la oralidad, que tuvo el tiempo 
de amalgamarse en la mente del artista para bus-
car el camino de la revelación en un cuadro, y es 
esa capacidad de hacer que la palabra tome cuerpo 
y forma, el más grande legado de “La Batalla Naval 
del Lago”: darnos un acercamiento a los hechos de 
la batalla lacustre, como lo hicieran otrora los po-
bladores desde los Haticos, los Cerros de Marín, 
las colinas de Valle Frío y El Milagro, convirtiendo 
al espectador presente en un testigo más de esa 
cápsula de la historia.

Kuruvinda deja un auténtico legado a las artes 
y del hecho histórico del Zulia. Morelis Gonzalo 
(2005) lo define como “una enciclopedia andante, 
el perfecto autodidacta”. 
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Instrucciones para los árbitros
Los árbitros deben pronunciarse en la planilla adjunta con los criterios de evaluación expuestos en las 

instrucciones expuestas seguidamente:
Aspectos a Evaluar Criterios a considerar para la evaluación

Título
Se examina la correspondencia del título con el contenido del artículo, así como: la correcta sintaxis del 
mismo, el enunciado debe ser conciso, claro y explicativo del contenido del artículo; la extensión no debe 
excederse de doce palabras; evitar el uso de abreviaturas, paréntesis o caracteres desconocidos

Importancia del tema
estudiado Se refiere a su pertinencia social, académica y científica.

Originalidad del articulo Se refiere a si el artículo constituye un aporte, es inédito y producto de un proceso de investigación, por los 
datos que maneja, sus enfoques metodológicos y argumentos teórica.

Calidad del resumen

El artículo debe poseer un resumen a fin de dar cuenta de manera sintética del contenido del mismo conforme 
a las indicaciones para los colaboradores. Así, debe condensar en un máximo de 120 palabras, de manera 
precisa, el contenido básico del trabajo; sus aspectos fundamentales son exponer los principales objetivos y 
la importancia de la investigación, describir la metodología empleada, sintetizar los resultados y presentar las 
conclusiones más relevantes. 

Palabras clave Las palabras que hacen referencia a la investigación de forma específica y concisa que ayuden a su ubica-
ción. Para ello debe: incorpora de un máximo de tres (3) palabras clave o descriptores al artículo. 

Introducción
Es una reflexión de entrada al tema estudiado para su mayor compresión al público destinatario. Debe ex-
poner el propósito del artículo y aportar al lector la información necesaria para comprender el contenido y 
la temática del estudio; plantear los objetivos principales y aportes más relevantes del trabajo; describir la 
estructura general de los aspectos que contiene el cuerpo del artículo.

Diseño y metodología
Valoración de la arquitectura del artículo conforme a los criterios razonables de presentación tanto formal 
como metodológica. Debe describir: diseño, población y muestra, el contexto o espacio en el cual se desarro-
lló el estudio y el análisis estadístico de los datos, según el enfoque metodológico aplicado.

Organización interna
El artículo debe ser presentado con un nivel de coherencia que, facilitando su lectura, pueda contribuir a 
fomentar su discusión. Para ello debe presentar una división del artículo en secciones y poseer secuencia 
lógica y conexión entre los componentes del artículo.

Claridad y coherencia del 
discurso

El artículo debe mostrar el uso correcto del idioma, argumentación coherente, claridad expositiva, plantea-
miento pertinente de las ideas, enlace correcto de párrafos y secciones.

Dominio del área Se refiere a exhibir un conocimiento exhaustivo sobre el tema desarrollado, que implica explicación lógica y 
pertinente del contenido.

Generación de conocimien-
to y/o existencia de pro-

puesta
El artículo debe aportar nuevos enfoques y teorías para ampliar el conocimiento e información sobre el tema 
tratado. Este debe surgir de los resultados de la investigación expuestos en el trabajo.

Contribución a futuras in-
vestigaciones

El artículo debe servir de fuente de consulta para indagaciones futuras, en las cuales se desarrollen nuevos 
aspectos y emerjan líneas de investigación viables.

Información actualizada El artículo debe contener información vigente sobre la temática tratada.

Conclusiones Deben responden a los objetivos presentados en el trabajo; el impacto de los planteamientos del artículo 
dentro de la comunidad científica en términos de su contribución.

Referencias bibliográficas y 
fuentes

Deben ser suministradas con claridad. El evaluador tomará en cuenta su pertinencia, actualidad y coherencia 
con el tema desarrollado. Deben escribirse en orden alfabético y de acuerdo con las normas establecidas por 
la American Psychological Association (APA).

Pertinencia del tema para la 
revista

El contenido del artículo debe estar directamente vinculado con nuevas ideas, experiencias prácticas y teóri-
cas originales, identificación y aplicación de conocimientos novedosos, que de alguna manera proporcionen 
conocimientos a las áreas del saber.

Cumplimiento de las normas 
de la revista Presentación de artículos según características descritas en las normas de publicación.

Apreciación general Aspectos de valoración sobre la forma y contenido del artículo evaluado.

Observaciones:
Indique y explique las modificaciones que deben introducirse en el artículo antes de su publicación. Especifique cuales son las 
modificaciones de forma y cuáles son las modificaciones de fondo. Redacte las modificaciones sugeridas de manera que el autor 
sea capaz de identificar claramente la debilidad del trabajo a fi n de subsanarlas. Utilice las hojas adicionales que necesite.

Nota: tiene un tiempo estimado para la evaluación del arbitraje en un (01) mes, si desea puede enviar el resultado en formato 
electrónico: redieluz@viceacademico.luz.edu.ve
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Planilla de arbitraje de artículo
1. Datos Personales del Árbitro
Nombres: Apellidos:
C.I: Correo electrónico:
Número telefónico fijo: Número telefónico móvil:
Institución: 

2. Datos del trabajo consignado
Código: Fecha de envío al árbitro:
Título: 
Fecha de evaluación: Fecha de recepción:

3. Datos acerca de la Evaluación
En el cuadro que se presenta a continuación, marque una “X” en la casilla que a su juicio, corresponda al artículo 
evaluado para cada aspecto de los indicados.

Aspecto a evaluar
Escala de evaluación

Observaciones
E B A D

Título
Importancia del tema estudiado
Originalidad del articulo
Calidad del resumen
Palabras clave
Introducción
Diseño y metodología
Organización interna
Claridad y coherencia del discurso
Dominio del área
Generación de conocimiento y/o existencia de propuesta
Contribución a futuras investigaciones
Información actualizada
Conclusiones
Referencias bibliográficas y fuentes
Pertinencia del tema para la revista
Cumplimiento de las normas de la revista
Apreciación general

Leyenda de escala de evaluación: E = Excelente; B = Bueno; A = Aceptable; D = Deficiente

4. Resultado de la evaluación:
Publicable ( )
Publicable con ligeras modificaciones ( )
Publicable con modificaciones sustanciales ( )
No publicable ( )
Observación:

(Por favor justifique su decisión. Anexe hoja con instrucciones, si es necesario)
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Del envío de los artículos
Serán enviados vía web al correo electrónico 

redieluz@viceacademico.luz.edu.ve, acompañado 
de una comunicación dirigida a la Editora-Jefa de 
la Revista Redieluz, firmada por todos los autores, 
donde se declare la originalidad del mismo y la res-
ponsabilidad por los juicios y comentarios emitidos.

Se considerará: la importancia del tema estu-
diado, según su pertinencia social, académica y 
científica; además, la originalidad de los artículos 
referidos, constituyen un aporte, por los datos que 
maneja, su enfoque metodológico y argumentos 
teóricos.

El formato de elaboración de los trabajos, debe 
estar bajo el procesador de palabras Word for Win-
dows®, letra Arial 12, doble espacio, con una ex-
tensión mínima de 10 y máxima de 20 páginas, con 
márgenes uniformes de 3 cm.
Del proceso de arbitraje

Los artículos recibidos, serán consignados al 
Comité Editorial de la Revista Redieluz para su 
consideración, los cuales decidirán si se inicia el 
proceso de arbitraje, en atención a las normas edi-
toriales y a los tratados de bioética y bioseguridad, 
en el caso de la experimentación en seres vivos.

Posterior a esto, el comité editorial lo consignará 
a los árbitros, en un sistema “doble ciego”, en aten-
ción a los criterios: Publicable sin modificaciones, 
Publicable con ligeras modificaciones, Publicable 
con modificaciones sustanciales y No publicables. 
De resultar publicable con ligeras modificaciones 
o publicable con sustanciales modificaciones, será 
enviado a los articulistas con 10 días hábiles para 
consignar la versión definitiva.
De las normas editoriales

Título de la investigación, debe reflejar las ideas 
básicas que estructuran el objeto o situación de es-
tudio y tener relación con el objetivo de la investi-
gación. Se redacta en forma declarativa con una 
extensión máxima de doce (12) palabras, en ma-
yúscula y negrita, no debe tener juicios de valor. 
Se debe colocar el titulo traducido al idioma inglés 
centrado. Evitar el uso de abreviaturas, paréntesis 
o caracteres desconocidos.

Resumen, con una extensión máxima de 200 
palabras, en un sólo párrafo a espacio sencillo, 
debe contener una breve introducción sobre el pro-
blema u objeto de estudio, objetivo general de la 
investigación, metodología, resultados y conclusio-

nes más relevantes, se acompaña de un abstract. 
Al final del resumen y abstract, deben colocarse las 
palabras clave (mínimo 3 y máximo 5).

Introducción, es una reflexión de entrada que 
describe la situación que se estudia. Debe aportar 
al lector la información necesaria para comprender 
el contenido del estudio; plantear los objetivos prin-
cipales, justificación y aportes más relevantes del 
trabajo; describir la estructura general de los aspec-
tos contenidos en el cuerpo del artículo.

Desarrollo del artículo, refiere la estructura 
teórica y sus relaciones con datos y experiencias 
derivadas del estudio.

Metodología, asume varias denominaciones, 
entre éstas: consideraciones metodológicas, metó-
dica de la investigación, metodología o materiales 
y métodos. Incluye, el tipo de investigación, diseño, 
población y muestra o unidades de análisis o espa-
cio en el cual se desarrolló el estudio; así mismo, la 
técnica de análisis de los datos, según el enfoque 
metodológico aplicado.

Los Resultados, expone sistemáticamente los 
hallazgos de la investigación, permiten verificar el 
cumplimiento de los objetivos y la comprobación de 
la hipótesis.

Pueden estar representados en tablas, cuadros, 
figuras y construcciones teóricas.

La discusión, requiere confrontar los datos con 
las teorías y antecedentes e incluye, el pensamien-
to independiente del investigador para contextuali-
zar los hallazgos.

Las conclusiones, dependiendo del paradigma 
de investigación pueden ser conclusiones propia-
mente dichas, Reflexiones Finales o Consideracio-
nes Finales. Las conclusiones, resumen los hallaz-
gos de la investigación en correspondencia con los 
objetivos. En el caso de trabajos donde no figura la 
discusión, las conclusiones serán el apartado final 
del manuscrito.

Los cuadros, deben ser identificados en núme-
ros arábigos. En su título sólo se utilizarán mayús-
culas en la primera letra y nombres propios, en la 
parte superior.

Si existe en la tabla alguna abreviatura, signo o 
símbolo, debe expresarse su significado al final de 
la misma. Se debe señalar la fuente de los cuadros.

Las Figuras, se identificarán en números arábi-
gos y su título se colocará debajo de ella.

Instrucciones a los Autores
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Las Fotografías, serán incluidas en escala de 
grises.Se identificarán en números arábigos y su 
título se colocará debajo de ella.

Las Citas, se elaborarán siguiendo las normas 
internacionales pautadas por la American Psy-
cho¬logical Association (APA), pudiendo ser textua-
les y parafraseadas. Las primeras, se ubicarán en-
tre comillas con el sistema autor-fecha y página de 
la cita, por ejemplo, Martínez (2008:45); en el caso 
de citas parafraseadas, el sistema autor-fecha sin 
indi¬car paginación, por ejemplo: Martínez (2008) 
Martínez y Díaz (2008). Si se trata de más de dos 
autores: Martínez et al. (2008). Entre paréntesis: 
(Martínez 2020, Martínez y Díaz 2018, Martínez et 
al. 2008).

Las Referencias Bibliográficas, se elaborarán 
siguiendo las normas internacionales pautadas por 
la American Psychological Association (APA), por 
tanto, serán ubicadas en esta sección en orden al-
fabético. Sólo aparecerán aquellas incluidas en el 
texto del artículo, siguiendo los siguientes modelos:

Libros:
• Tobón S. (2006). Formación basada en 
com¬petencias. Pensamiento complejo, dise-
ño cu¬rricular y didáctica. Bogotá: Ecoe edi-
ciones Ltda.

Capítulos de Libros:
• Reyes L., Muñoz D., Salazar W. (Año de publi-
cación) Estudios de Casos. En: L. Reyes, W. 
Salazar, D. Muñoz y Z. Villalobos (Eds). La in-
vestigación en ciencias de la salud. Una visión 
integradora. Universidad del Zulia. Maracaibo. 
(Incluir número de páginas consultadas).

Revistas de publicación periódica:
• Pirela J.,  Ocando J. (2002). El desarrollo de 
las actitudes hacia el conocimiento y la inves-
ti¬gación investi¬gación desde la biblioteca es-
colar. Educere, 19 (5): 277-290.

Memorias de eventos científicos:
• Peinado J. (2007). ¿Cree que está coordina-
do el grado y la formación especializada? XVIII 
Congreso de la Sociedad Española de Educa-
ción Médica. Tenerife-España.

Consultas en la web:
• Martín I. (2009). Aprender con proyectos de 
trabajo en educación infantil. Recuperado de: 
http// www.consejoeducativo.org

La Revista Redieluz, se reserva el derecho de:
• Publicar trabajos que no cumplan con los cri-

terios ético-científicos, al igual, que con las normas 
editoriales descritas.

• El Vicerrectorado Académico de la Universidad 
del Zulia, el Programa Red de Investigación Es-
tudiantil de LUZ y el comité editorial de la Revista 
Redieluz, no se responsabilizan por los juicios y co-
mentarios emitidos en los trabajos.

• El incumplimiento de las correcciones una vez 
que el trabajo sea arbitrado, pierde el derecho de 
publicación.

• El comité editorial se reserva el derecho nor-
mativo, de no publicar más de un (1) artículo por 
año de un mismo autor y realizados en un tiempo 
mayor de 1 año.

La Revista Venezolana de Investigación Estu-
diantil, mantiene activa la recepción de artículos vía 
electrónica durante todo el año.
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About the submission of articles
Articles will be sent via Web to the email redie-

luz@viceacademico.luz.edu.ve, accompanied by 
a communication addressed to the Editor-in-Chief 
of the Journal Redieluz, signed by all the authors, 
which declares the originality of the work and takes 
responsibility for the judgments and commentaries 
expressed therein.

Editors will consider: the importance of the to-
pic studied according to its social, academic and 
scientific relevance; the originality of the article, to 
whether or not it constitutes a contribution and is 
the product of research process, according to the 
data it handles, its methodological approaches and 
theoretical arguments.

Articles should be presented in Word for Win-
dows®, font Arial 12, double spaced, with a mini-
mum of 10 and a maximum length of 20 pages with 
uniform margins of 3 cm.
Regarding the Arbitration Process

The articles received will be sent to the Editorial 
Committee for the Journal Redieluz for its conside-
ration. The Committee will decide whether or not the 
arbitration process will be initiated, paying attention 
to editorial standards and treaties on bioethics and 
biosecurity in the case of experimentation on live 
beings. Next, the Editorial Committee will remit the 
work to the reviewers using a “double blind” system. 
The reviewers will classify each work according to 
the categories: publishable without modifications, 
publishable with slight modifications, publishable 
with substantial modifications and not publishable. 
If the work is considered publishable with slight or 
substantial modifications, it will be sent back to the 
authors allowing ten working days before the dead-
line for the definitive version.
Regarding Editorial Standards

The title of the research should reflect the ba-
sic ideas that structure the object or situation under 
study and relate to the research objective. It should 
be written in a declarative mode with a maximum 
length of twelve (12) words, in bolded, capital let-
ters, and should not contain value judgments. The 
title, translated to English, should be centered. 
Avoid the use of abbreviations, parentheses or un-
familiar characters.

The resumen (in Spanish) consists of one sin-
glespaced paragraph with a maximum length of 200 
words. It should contain a brief introduction to the 
problem or object under study, the general objective 

of the research, methodology, results and the most 
relevant conclusions. It is followed by an abstract in 
English (translation of the resumen). Keywords (mi-
nimum 3, maximum 5) should be placed after each 
resumen and abstract in their respective languages.

The introduction is an opening reflection that 
describes the situation being studied. It should give 
the reader the information needed to understand 
the contents of the study; state the principle objecti-
ves, justification and contributions most relevant to 
the work. It should describe the general structure of 
the aspects contained in the body of the article.

Development of the article refers to the theore-
tical structure and its relations to the data and expe-
riences derived from the study.

Methodology is called by various names: me-
thodological considerations, research methodology, 
methodology or materials and methods. It includes 
the type of research, the research design, popu-
lation and sample or units of analysis or space in 
which the study was developed, as well as the data 
analysis technique, according to the methodological 
approach applied.

Results explain the research findings systemati-
cally and make it possible to verify fulfillment of the 
objectives and proof of the hypothesis. They can be 
represented in tables, charts, figures and theoreti-
cal constructions.

The discussion requires comparing data with 
the theories and antecedents and includes indepen-
dent thought from the researcher to contextualize 
the findings.

The conclusions, depending on the research 
paradigm, can be conclusions as such, final reflec-
tions or final considerations. The conclusions sum-
marize the research findings in correspondence 
with the objectives. In the case of works where dis-
cussion is not used, the conclusions will be the final 
section of the manuscript.

Charts should be identified with Arabic nume-
rals. The title for each chart should be placed above 
it, and capital letters used only for the first letter and 
proper names. If any abbreviation, sign or symbol 
is used in the chart or table, its meaning should be 
explained at the end of the same. The source of the 
chart or table should be indicated.

Figures will be identified with Arabic numerals 
and their titles placed below the figure.

Photographs will be included using the grey 
scale. They will be identified with Arabic numerals 

Instructions to Authors
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and the title placed beneath.
Quotations, whether textual or paraphrased, will 

be written following the international standards set 
by the American Psychological Association (APA). 
Direct quotations will be placed in quotation marks 
using the system author-date and page of the quo-
tation; for example, Martínez (2008:45). Paraphra-
sed quotations should use the system author-date 
without indicating pages, for example: Martínez 
(2008).

Bibliographic References will be written accor-
ding to the international standards set by the Ame-
rican Psychological Association (APA); therefore, 
they will be placed in this section in alphabetical 
order. Only references included in the text of the ar-
ticle will appear, according to the following models:

Books:
• Tobón, S. (2006). Formación basada en com-

petencias. Pensamiento complejo, diseño curricular 
y didáctica. Bogotá: Ecoe ediciones Ltda.

Book Chapters:
• Reyes, L., Muñoz D., Salazar W. (Year of pu-

blication) Estudios de Casos. In: L. Reyes, W. Sa-
lazar, D. Muñoz y Z. Villalobos (Eds.). La investiga-
ción en ciencias de la salud. Una visión integradora. 
Universidad del Zulia. Maracaibo. (Numbers of the 
pages consulted must be included)

Periodicals:
• Pirela, J. y Ocando, J. (2002). El desarrollo de 

las actitudes hacia el conocimiento y la investiga-
ción desde la biblioteca escolar. Educere 19 (5), 

277-290.
Reports of Scientific Events:
• Peinado, J. (2007). ¿Cree que está coordinado 

el grado y la formación especializada? XVIII Con-
greso de la Sociedad Española de Educación Mé-
dica. Tenerife-España.

Internet Consultations:
• Martín, I. (2009). Aprender con proyectos de 

trabajo en educación infantil. Retrieved from: http// 
www.consejoeducativo.org

The Journal Redieluz, reserves the right to:
• Publish works that do not comply with the ethi-

cal-scientific criteria or the described editorial stan-
dards.

• The Academic Vice-Rectorate of the University 
of Zulia, the Student Research Network Program at 
LUZ (Redieluz) and the editorial committee of the 
Journal Redieluz, are not responsible for the judg-
ments and commentaries expressed in the works.

• Once the work has been reviewed, a lack of 
compliance with the corrections will occasion loss 
of the right to publication.

• The editorial committee reserves the legal right 
to publish no more than one (1) article per year by 
the same author and written in a time span greater 
than 1 year. Reception of articles for the Venezue-
lan Journal for Student Research is kept active by 
electronic means throughout the entire year. RE-
DIELUZ, Vol.
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