
16
julio-diciembre

de 202416

julio-diciem
bre de 2024

11 mm

PILAR: Una metodología para las cooperativas de ahorro 
y crédito en Ecuador
Carla Sandoval Vinelli
Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2022. Serie 
Magíster, vol. 318.

En los últimos años, las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) han 
evolucionado favorablemente en el sistema �nanciero ecuatoriano. 
Sin embargo, el país carece de metodologías de evaluación de 
riesgo adaptadas a su realidad. Esta publicación propone una alter-
nativa metodológica para ello, denominada PILAR, que utiliza crite-
rios estadísticos relacionados con la Ley de Distribución Normal para 
identi�car períodos de crisis o vulnerabilidad. Los componentes de 
este método se de�nieron a través de identi�car indicadores cuyos 
resultados se aproximan al supuesto de normalidad, y que permiten 
profundizar distintos aspectos críticos de las COAC del Ecuador. Su 
aplicación facilita las decisiones gerenciales de los representantes 
de las cooperativas y sus entidades supervisoras.

El techo de cristal: Cultura organizacional y género 
(ESPE, 2009-2019)
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Magíster, vol. 321.

La mujer ha sido históricamente discriminada. La división del trabajo 
por sexo limitó su número en cargos directivos, de poder y de toma 
de decisión. Esta investigación identi�ca los factores simbólicos, cul-
turales y sociales del “techo de cristal” en el acceso de la mujer a 
cargos directivos en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El 
escaso acceso de mujeres a cargos de dirección académica, investi-
gativa y administrativa ha limitado la transformación universitaria, la 
variedad de ideas y criterios que promueve la diversidad de género, 
restringiendo la construcción y avance de una democracia con 
igualdad e inclusión educativa, legal y laboral. La universidad debe 
asumir un cambio de cultura organizacional, con un enfoque equita-
tivo, libre de discriminación y estereotipos por área y funciones de 
trabajo.
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L a revista Estudios de la Gestión es un espacio para la investigación y reflexión 
creado, a partir de 2015, desde el Área Académica de Gestión de la Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), con el propósito de 

incentivar a que investigadores ecuatorianos y de otros países de la región y del 
mundo puedan dar a conocer los avances investigativos que vienen generando en el 
campo de los estudios administrativos focalizados al ámbito de la empresa privada, 
las organizaciones públicas, las organizaciones promotoras del desarrollo y cual-
quier otra forma de espacio organizacional que ha sido creado por el ser humano 
como facilitador de su convivencia en sociedad.

Su funcionamiento está respaldado en un equipo de docentes-investigadores de 
universidades ecuatorianas e internacionales que integran el Comité Editorial y Comi-
té Internacional, los cuales tienen como función principal, por un lado, garantizar la ca-
lidad del proceso de selección, evaluación y publicación de los artículos investigativos 
que han sido presentados por académicos de diferentes disciplinas científicas interesa-
dos en estudiar la problemática que gira alrededor de la administración. Por otro lado, 
los comités mencionados desempeñan un rol clave al contribuir a la consolidación de 
los nexos de contacto global requeridos para cumplir con el enfoque y alcance que 
exige una revista de carácter internacional enfocada a los estudios de la gestión. 

Esta revista también se alinea con los fines sobre los cuales opera el posdocto-
rado en Administración, Política y Sociedad; el doctorado en Administración y la 
maestría en Estudios Organizacionales que, desde la UASB-E, buscan incentivar la 
investigación en administración que, luego, sea socializada —en interacción con in-
vestigadores de otras universidades y centros de investigación del Ecuador y el mun-
do— a través de espacios como el de la revista Estudios de la Gestión. En la misma 
línea están los talleres y grupos de investigación que, dentro del Área Académica de 
Gestión de la UASB-E, se han ido creando para fortalecer la capacidad investigativa 
y de publicación interdisciplinaria de sus miembros. 

Como características generales que dan soporte a la publicación de esta revista se 
deben resaltar: la frecuencia es semestral, la fecha de convocatoria para la presentación 
de artículos se define en función del tema central que, para este número 16, se enfoca 
a “La gestión de la innovación social como estrategia para el desarrollo sostenible”; 
la revisión de los trabajos investigativos se realiza con la participación de pares aca-
démicos ciegos; el medio de difusión es físico y digital; está abierta a la publicación 
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de trabajos de investigadores del Ecuador y de otros países de la región y del mundo. 
Este número 16 presenta cuatro artículos —pertenecientes a investigadores de Mé-

xico, Brasil y Ecuador— que, desde una visión crítica, hacen ver cómo la innovación so-
cial está presente en actividades que son distintas a las de empresas privadas. Cuando se 
aborda la temática de la innovación, se puede apreciar que esta aparece como un medio 
para incorporar cosas nuevas a lo que se viene haciendo de forma tradicional; siendo para 
ello necesaria la generación de ideas que, cuando se habla de innovación social, están 
presentes en los propios espacios territoriales en donde los seres humanos interactúan en 
medio de problemas, necesidades y oportunidades que, para su solución, satisfacción o 
aprovechamiento, requieren de la actitud propositiva de los promotores sociales preocu-
pados por impulsar, interactivamente con la comunidad del territorial objeto de innova-
ción, nuevos programas y proyectos en donde, generalmente, terminan cristalizadas las 
nuevas ideas que, al final, son el punto de partida de todo proceso de innovación.

Es importante resaltar que, en este número, la revista Estudios de la Gestión, ade-
más de recoger trabajos investigativos sobre la innovación social también presenta 
temas de interés para la investigación en administración relacionados a: intención de 
compra en el comercio minorista, democratización del acceso a la educación superior 
y desperdicio de alimentos y tradición histórica de la investigación-acción. El conteni-
do de la presente publicación en un aporte significativo para que futuros investigadores 
tengan una fuente de inspiración para nuevas investigaciones que, desde diferentes 
perspectivas, aporten a la comprensión de lo que ocurre en las diversas dimensiones de 
los espacios organizacionales en donde se ejerce la administración. 

En lo que tiene que ver con la indexación en bases reconocidas internacional-
mente, la revista Estudios de la Gestión actualmente está registrada en: DIALNET, 
Catálogo 2.0 de Latindex, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, ROAD, REDIB, CLASE, 
Biblat y Dimensions, Redalyc, SciELO Ecuador y es miembro de RRAAE, LatinREV 
(Red Latinoamericana de Revistas), DARDO, MIAR, Sherpa/Romeo y Aura. Esto le 
convierte en un canal idóneo y reconocido internacionalmente para difundir —como 
momento clave de los procesos de investigación— el conocimiento que, desde dis-
tintas realidades, se va produciendo como medio para la consolidación de la ciencia 
de la administración como ese espacio en donde, sobre la base del estudio científico, 
se vaya comprendiendo —desde los distintos tipos de espacios organizacionales— 
la interacción de los seres humanos con los demás recursos físicos, materiales y fi-
nancieros que, sobre la base de una combinación sistémica interna y externa, buscan 
crear una situación de bienestar que beneficie a todos.

Wilson Araque Jaramillo
Director 

Estudios de la Gestión
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Resumen
 Este artículo tiene como objetivo analizar proyectos innovadores que han sido exitosos en el 

fomento del desarrollo sostenible y en el mejoramiento de la calidad de vida de comunida-
des indígenas en México. Se consideran tres proyectos: parque ecoturístico, casa comunal y 
agronegocios en la comunidad indígena de Tlajomulco (Jalisco), para estudiar los alcances y 
limitaciones de la innovación social en la promoción del desarrollo local sostenible. Se uti-
lizó una metodología cualitativa con investigación-acción participativa. Los hallazgos cons-
tatan que la colaboración resulta crucial para lograr el éxito de proyectos, pero no dependen 
exclusivamente de la existencia de confianza y beneficio mutuo entre los actores involucra-
dos, como lo sugiere la literatura, sino también depende de la capacidad para trascender los 
intereses individuales y trabajar en conjunto hacia la consecución de intereses colectivos 
que promuevan el desarrollo sostenible de la comunidad. Este hallazgo representa un aporte 
a la literatura especializada en el campo y hace un llamado a la reflexión y la acción para 
promover prácticas colaborativas efectivas en el ámbito del desarrollo local sostenible.

Palabras clave: innovación social, estrategias de desarrollo, proyectos de innovación social, 
comunidades indígenas, desarrollo participativo.

JEL: O35 Innovación social.

Abstract
 This article intends to analyze innovative projects that have been successful in the pro-

motion of sustainable development and improvement in quality of life of indigenous 
communities in Mexico. Three projects are considered: eco-touristic park, communal 
house and agro-businesses in the indigenous community of Tlajomulco (Jalisco), to study 
the scope and limitations of social innovation in the promotion of sustainable local de-
velopment. A qualitative methodology was used involving participative investigation-ac-
tion. The findings show that collaboration is essential to achieve success in such projects, 
but they do not depend exclusively on the existence of trust and mutual benefit between 
the parties involved as literature suggests, but also the capacity to transcend individual 
interests and work jointly towards attaining collective interests that promote sustainable 
development of the community. This finding represents a contribution to specialized lit-
erature in the area and calls to reflection and action to promote effective collaborative 
practices in the field of sustainable local development.

Keywords: social innovation, development strategies, social innovation projects, indigenous 
communities, participative development. 

JEL: O35 Social innovation.

Resumo
 Esse artigo tem o objetivo de analisar projetos inovadores exitosos na promoção do desen-

volvimento sustentável e melhoramento da qualidade de vida das comunidades indígenas 
em México. Consideraram-se três projetos: parque eco turístico, casa comunal e agro-
negócios na comunidade indígena de Tlajomulco (Jalisco) para o estudo dos alcances e 
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limitações da inovação social na promoção do desenvolvimento local sustentável. Usou-se 
uma metodologia qualitativa com pesquisa-ação participativa. As conclusões da pesquisa 
verificaram que a colaboração é essencial para que os projetos sejam exitosos, mas sem 
depender exclusivamente da existência de confiança e benefícios mútuos dos atores invo-
lucrados do jeito que sugeriu a literatura, mas também da capacidade para transcender os 
interesses individuais e trabalhar conjuntamente para a realização dos interesses coletivos 
que fomentem o desenvolvimento sustentável da comunidade. Isso representa uma con-
tribuição à literatura especializada da área e chama a refletir e agir para promover práticas 
colaborativas efetivas boas no campo do desenvolvimento local sustentável. 

Palavras chave: inovação social, estratégias de desenvolvimento, projetos inovação social, co-
munidades indígenas, desenvolvimento participativo. 

JEL: O35 Inovação social.

Introducción

A ctualmente existen diversas problemáticas sociales que generan des-
igualdad y pobreza, sobre todo en comunidades indígenas. En Méxi-
co, las poblaciones indígenas forman parte del 50 % de la población 

más pobre del país, que de acuerdo con datos de World Inequality Database 
(WID 2023) en 1995 el 50 % de la población participó con el 1,9 % de la 
riqueza del país y, aunque esta cifra es alarmante, es más preocupante que 
este porcentaje ha disminuido hasta el 0,3 % en 2021, es decir, el 50 % de los 
mexicanos solo participan de la riqueza del país en menos de medio pun-
to porcentual; evidentemente, esta situación trae consigo no solo problemas 
económicos, sino también ambientales y sociales, con pocas posibilidades 
de sostenibilidad. 

En este contexto, y en el caso de la comunidad indígena de Tlajomulco, 
el 43 % de las familias viven por debajo de la línea de pobreza y tienen ne-
cesidades básicas insatisfechas. Ante esta situación, este artículo tiene como 
objetivo analizar proyectos de innovación social que han sido exitosos en 
el fomento del desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades indígenas de Jalisco, con la siguiente pregunta de in-
vestigación: ¿cuáles son los alcances y limitaciones de la innovación social 
para impulsar el desarrollo local sostenible de la comunidad indígena de 
Tlajomulco? Se llevaron a cabo tres iniciativas en dicha comunidad durante 
2018 e inicios de 2020 con estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estu-
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dios Superiores de Occidente (ITESO), universidad jesuita de Guadalajara. 
Estos proyectos se dan en dicha comunidad tras ganar un litigio de más 

de una década que llevó a los comuneros a recuperar sus tierras, haciendo 
válido un título virreinal ante los Tribunales Agrarios de Jalisco al recuperar 
16 000 ha localizadas en Cerro Viejo, un área natural protegida desde 2013 
por el Gobierno de Jalisco. Sin embargo, al no tener un plan para aprovechar 
de manera sostenible sus tierras, nace la urgencia de buscar proyectos para 
el desarrollo económico local como instrumentos de provisión de soluciones 
efectivas y razonables a los retos sociales, económicos y medioambientales 
de la comunidad.

Los proyectos se impulsaron a través de los proyectos de aplicación pro-
fesional (PAP) del ITESO y de la comunidad indígena de Tlajomulco, es 
decir, se realizaron propuestas desde y para la comunidad, con la intención 
de mejorar su calidad de vida.

Se hicieron talleres de cocreación con la intención de desarrollar solucio-
nes innovadoras para fortalecer las capacidades, habilidades y talentos de los 
miembros de la comunidad indígena, y generar ideas alternativas de ingreso 
económico y de sustentabilidad para sus familias, respetando y promoviendo 
sus tradiciones indígenas.

Lo primero que se investigó fue la capacidad de los miembros de la co-
munidad indígena de Tlajomulco para, a partir de esta, plantear proyectos 
para el desarrollo económico local basados en la investigación, análisis y 
validación con los propios comuneros; el primer proyecto fue crear un par-
que ecoturístico. 

El parque ecoturístico ayudaría a fomentar la integración de la comuni-
dad, mediante el cuidado y aprovechamiento sustentable de sus propios re-
cursos naturales y, al mismo tiempo, sería una fuente de ingresos económicos 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad indígena 
de Tlajomulco. El eje central del proyecto tendría que basarse en el concepto 
de equilibrio, en respuesta a la crisis humana de desequilibrio por la que 
se atraviesa, debido a los sistemas lineales y económicos, a las problemas 
sociales y culturales, y a la propia destrucción del medioambiente que se ha 
dado en los últimos años.

El segundo proyecto fue aprovechar los recursos comunitarios —la casa 
comunal—, para lo cual se elaboró un manual de servicios que integra la 
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diversidad de servicios ofrecidos, como propuesta de aprovechamiento de 
espacios comunitarios y el manual de plantas endémicas medicinales de Ce-
rro Viejo, para preservar las tradiciones y cultura de esta comunidad.

El tercer proyecto fue el desarrollo de agronegocios, tomando como re-
ferente el modelo de Alternare y Grupo Murlota. Alternare es una ONG con 
más de 22 años de trabajo en la conservación del área de hibernación de la 
mariposa monarca, de la mano de las comunidades rurales y ejidos que ha-
bitan la región. 

En este contexto se incorpora la mirada de otros autores para comprender 
el fenómeno de la investigación a nivel global y local. En el ámbito glo-
bal se tiene el trabajo realizado por Howaldt, Domanski y Kaletka (2016), 
un mapeo de más de mil iniciativas de innovación social, cuyos resultados 
empíricos revelan una gran diversidad de necesidades y retos sociales que 
abordan las iniciativas, así como una dependencia de estas hacia las redes de 
confianza que se forman alrededor de los proyectos.

En un contexto latinoamericano, se considera la propuesta para el desa-
rrollo integral sostenible de comunidades rurales al noroeste de Venezuela 
de Faneite, Parra y Ferrer (2013) como un caso de éxito en el cual se aprove-
chan los recursos endógenos, principalmente para la generación de energías 
limpias para satisfacer las necesidades locales. En un contexto local, los es-
tudios realizados por Ramales y Portillo (2010), con comunidades indígenas 
zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca, resaltan la importancia de involucrar 
a toda la comunidad en su conjunto para el éxito de los proyectos.

Finalmente, en un contexto local y contemporáneo, fue crucial entender 
los factores que han promovido el éxito de proyectos como Alternare, que 
se basa en una estrategia transformadora, que se implementa a través de un 
modelo de desarrollo integral sustentable, compuesto por cuatro programas: 
conservación del suelo y agua, proyectos productivos, formación de capaci-
tadores y seguridad alimentaria. Estos programas son operados a través de la 
capacitación y acompañamiento en comunidades rurales, ayudando al mejo-
ramiento de la calidad de vida y a la conservación y regeneración ambiental 
(Alternare 2023).

Así también, en el contexto local y contemporáneo, se encontró a Grupo 
Murlota, que es una empresa social que nace en 2005 y atiende a familias en 
extrema pobreza en comunidades rurales, ofreciéndoles lo necesario para tener 
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gallinas en corrales de traspatio y así fomentar la producción de huevo de ave 
libre de jaula. Grupo Murlota (2023) en su modelo de negocio busca varias 
cosas: darles una salida laboral con posibilidades de crecimiento y aumentar 
su consumo diario de proteína de huevo de aves criadas en condiciones dignas.

Alternare y Grupo Murlota son los modelos que inspiraron a los pro-
yectos desarrollados en la comunidad indígena de Tlajomulco porque están 
activos y han sido reconocidos por la FAO como iniciativas innovadoras y 
escalables para el desarrollo local sostenible de Latinoamérica y el Caribe. 
Adicionalmente, se consideran como experiencias exitosas del desarrollo 
empresarial sostenible, gracias a que están orientados a comunidades indíge-
nas en un contexto contemporáneo y su operación permite la sostenibilidad 
técnica y económica, por lo que tienen la posibilidad de impactar positiva-
mente en la comunidad.

Marco conceptual

La innovación social, a pesar de las múltiples definiciones existentes, en 
esta investigación trasciende el nivel individual u organizativo y se centra 
en un cambio de sistema para promover soluciones sociales (Silva-Flores y 
Murillo 2022). Galego et al. (2021) sostienen que las prácticas que apuntan a 
satisfacer necesidades humanas desatendidas, basadas en acciones colectivas 
y relaciones sociales más estrechas, generan potencialmente transformacio-
nes sociales.

Estas transformaciones son impulsadas por la colectividad y rebasan la 
posición centrada en el empresario o emprendedor identificada por Joseph 
Schumpeter (1969), quien sentó las bases para la comprensión contemporá-
nea de la innovación y el cambio estructural en la organización de la socie-
dad, y del papel del emprendedor como agente de desarrollo.

Lo antes mencionado va más allá de los conceptos complementarios de 
economía social y tercer sector, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX para 
definir las iniciativas basadas en la solidaridad y la reciprocidad que busca-
ban dar respuesta a los problemas sociales generados por la industrialización 
y la rápida urbanización. Sumando a estos conceptos complementarios, la 
innovación social se centró en las personas atendiendo de manera puntual las 
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necesidades y expectativas de la comunidad (Silva-Flores y Murillo 2022). 
Pretende ir de la mano con la estructura del sistema de gestión de tal forma 
que las propuestas socioproductivas se pudieran supervisar, evaluar y adap-
tar o transformarse constantemente (Osterwalder y Pigneur 2013).

Así también, otros autores como Moulaert y Nussbaumer (2005) destacan 
que las innovaciones sociales pueden tener una dimensión macro o micro, 
estructural o local, pueden corresponder a una iniciativa de emprendimiento 
empresarial o a una acción solidaria. Por lo tanto, para el planteamiento de 
proyectos para el desarrollo económico local desde la innovación social, es 
importante pensar en el funcionamiento de las organizaciones existentes e 
incluir los sistemas de gobierno de manera participativa para incentivar la 
cocreación de proyectos para el desarrollo económico local con la finalidad 
de mejorar las condiciones sociales de la comunidad.

En este sentido, la innovación social es una herramienta clave para el de-
sarrollo local sostenible, ya que se enfoca en las personas y en atender de ma-
nera puntual sus necesidades y expectativas. Al ser un concepto versátil, puede 
adaptarse a diferentes contextos, ayudar a solucionar problemas sociales, me-
jorar la calidad de vida de las comunidades y ofrecer soluciones de mercado 
más dinámicas y atentas a la desigualdad. La innovación social es un enfoque 
innovador que permite la supervisión, evaluación y adaptación constante de 
las propuestas socioproductivas, y puede ser un factor clave en el progreso y 
desarrollo local sostenible de las comunidades en territorios específicos.

Por su parte, el desarrollo local sostenible se ha construido a lo largo de 
aportaciones académicas y discusión en torno al equilibrio entre los aspectos 
económicos, sociales y ambientales del desarrollo. Estos aspectos son seña-
lados en la Comisión Brundtland (1987), en donde se establece el concepto 
de desarrollo sostenible, en el cual se reconocen los aspectos económicos, 
sociales y ambientales para atender las necesidades presentes sin compro-
meter la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades. Este enfoque dio lugar a la concepción de los tres pilares del 
desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental.

Es importante destacar que este tipo de desarrollo es una prioridad para 
muchos países, especialmente para los latinoamericanos, donde las comu-
nidades rurales o indígenas a menudo enfrentan retos significativos para 
mejorar sus condiciones de vida. Uno de los primeros autores en abordar 
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el desarrollo local sostenible fue Altieri, quien examina el impacto de la in-
dustrialización sobre los recursos naturales, la agricultura y el campesino en 
América Latina; se puede leer que desde 1950 existe una preocupación por 
el proceso de empobrecimiento sistemático de las comunidades de ámbitos 
rurales y el poco cuidado al medioambiente en los territorios dedicados a 
prácticas agrícolas (Altieri y Yurjevic 1992).

Este enfoque ha sido ampliamente aceptado y ampliado por numerosos 
autores, como por ejemplo Robert Chambers (1994), quien amplía el desa-
rrollo centrado en lo económico y lo lleva a un concepto centrado en la parti-
cipación de la población en el proceso de desarrollo, u Ostrom (1990), quien 
desarrolló una teoría del diseño institucional que puede ayudar a las comu-
nidades a diseñar estructuras de gobernanza que sean efectivas y sostenibles. 

Actualmente, existen dos perspectivas teóricas relevantes que abordan el 
desarrollo local sostenible: la teoría del desarrollo endógeno y la teoría de la 
justicia ambiental. La teoría del desarrollo endógeno destaca la importancia 
de la dimensión territorial y propone un enfoque que valora y fortalece las ca-
pacidades y recursos locales de los territorios rurales (Long 1990). Esta pers-
pectiva teórica permite analizar los proyectos para el desarrollo económico 
local de esta investigación como detonadores de procesos de organización y 
modificación de factores que interactúan al interior de las comunidades en 
determinados territorios, para reconocer que afecta aspectos culturales, am-
bientales, económicos y sociales de la comunidad indígena de Tlajomulco.

Por su parte, la teoría de la justicia ambiental implica reconocer y abor-
dar las desigualdades sociales, económicas y culturales que pueden influir 
en la capacidad de las comunidades rurales para acceder a sus recursos y a 
la distribución de los beneficios de estos, considerando las cargas medioam-
bientales, el trato justo de las comunidades y su participación significativa en 
la toma de decisiones (Ibrahim 2018).

El campo de la justicia ambiental surgió inicialmente de la preocupación 
por la distribución desproporcionada del beneficio del uso de los recursos 
naturales y los efectos de la contaminación ambiental, la eliminación de re-
siduos peligrosos que históricamente han dañado de manera sistemática a las 
poblaciones desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico y adap-
tarse a los cambios ambientales (Bennett et al. 2022). Esto significa que en 
esta investigación se deben considerar las necesidades y perspectivas de la 
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comunidad indígena de Tlajomulco desde sus distintos miembros en la toma 
de decisiones y en la implementación de los proyectos para el desarrollo 
económico local cuidando sus recursos naturales.

Además, el enfoque de justicia ambiental requiere que se tomen medidas 
para asegurar la participación de las comunidades rurales en el desarrollo de 
soluciones a los desafíos ambientales, incluyendo la consulta y el consenti-
miento previo en la toma de decisiones que afectan sus vidas y medios de 
subsistencia (Bennett et al. 2022).

Considerando lo anterior, el enfoque de justicia ambiental es fundamen-
tal para garantizar un desarrollo local sostenible, ya que aborda las interco-
nexiones entre los desafíos ambientales y sociales, y garantiza la equidad y 
la participación de las comunidades rurales en el desarrollo de soluciones.

Metodología 

La metodología de esta investigación se basó en un enfoque cualitativo, 
utilizando métodos de investigación-acción participativa, para fomentar la par-
ticipación y colaborativa de los comuneros de Tlajomulco, involucrados en el 
proceso de investigación. Se utilizaron instrumentos como entrevistas semies-
tructuradas y grupos focales para recopilar información detallada y en profun-
didad sobre las experiencias y perspectivas de los participantes con relación a 
la temática de estudio. El enfoque de la investigación permitió involucrar a los 
actores en todo el proceso de investigación, desde la definición del problema 
hasta la identificación de soluciones y la implementación de acciones concre-
tas. Esta metodología fue elegida por su capacidad para capturar la compleji-
dad y la diversidad de las experiencias de los participantes y para promover 
una mayor reflexión crítica y participación en el proceso de investigación. 

A continuación, se describe brevemente lo realizado para identificar las 
limitaciones y alcances de proyectos para el desarrollo local sostenible plan-
teados desde un marco de innovación social. Como se destacó en la sección 
previa, se considera importante considerar la innovación social como un marco 
normativo para la formulación de los proyectos en la comunidad en cuestión.

Así, para el planteamiento de las propuestas socioproductivas se utilizó 
la observación participante (Barbero y Cortés 2005) para conocer sobre las 
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personas en su rutina diaria, sin tener que afectar sus usos y costumbres. 
También se hicieron reuniones de trabajo con metodologías participativas 
(Ampudia 2012), buscando dar voz y acción a los propios comuneros, de tal 
manera que se desarrollen capacidades en la comunidad.

Los proyectos para el desarrollo local sostenible de la comunidad indígena 
de Tlajomulco tuvieron la participación de 58 comuneros en la concepción del 
proyecto, así como tres representantes del Gobierno de Tlajomulco, quince 
estudiantes del ITESO y tres profesores de esta misma institución; por parte 
de la sociedad civil participó la consultora Nenenki con dos de sus miembros.

El proceso de diseño se hizo en fases: movilización, comprensión, dise-
ño, aplicación y gestión, inspirados en Lean Startup (Ries 2012). Sin embar-
go, la progresión a lo largo de estas fases no siempre fue lineal. La primera 
fase de movilización consistió en la preparación de un proyecto socioproduc-
tivo de referencia. Para llevarlo a cabo fue necesario visitar in situm modelos 
de proyectos para el desarrollo local sostenible existentes, como Alternate y 
Grupo Murlota, para entender las motivaciones, estructura y operación de 
este tipo de proyectos y, finalmente, establecer un idioma común con los co-
muneros, estudiantes, representantes de gobierno y profesores para el diseño, 
análisis y el debate con los diferentes miembros de la comunidad sobre las 
propuestas socioproductivas. 

La segunda fase sería la comprensión y se basó en la investigación y 
análisis de los elementos requeridos (Ampudia 2012) en preparación para el 
diseño de los proyectos. Para realizar con éxito esta actividad fue necesario 
recopilar información a través de un censo a la comunidad, entrevistar a ex-
pertos, e identificar los problemas y necesidades de los comuneros.

La tercera fase, denominada diseño, se centró en la adaptación y modifi-
cación del modelo socioproductivo desde un punto de vista de la innovación 
social. Para ello fue necesario convertir la información y las ideas de los 
miembros de la comunidad indígena de Tlajomulco captadas en la fase ante-
rior en prototipos de modelos socioproductivos que pudieran ser explorados 
y validados; de tal modo que, al finalizar el análisis del modelo Alternare y 
Grupo Murlota, se pudiera seleccionar el diseño que mejor cumpliera con las 
características y expectativas de los comuneros.

La cuarta fase se basó en la gestión de las propuestas socioproductivas, 
la cual tuvo que parar por las condiciones de aislamiento que prevalecieron 
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durante la pandemia COVID-19. Sin embargo, el trabajo previo fue suficien-
te para obtener dos productos tangibles derivados del trabajo con los comu-
neros que fueron los manuales, tanto de los servicios que pueden ofrecerse 
en la casa comunal, como el de las plantas medicinales endémicas de Cerro 
Viejo, como un proyecto que recuperó conocimiento ancestral de la comuni-
dad indígena de Tlajomulco.

La quinta y última fase fue el análisis de los resultados de los proyectos 
para el desarrollo económico local implementados a la luz de los conceptos 
de innovación social y desarrollo local sostenible identificados en el marco 
conceptual de esta investigación.

Proyectos para el desarrollo 
local sostenible 

Los proyectos fueron planteados desde el marco de la innovación social con 
la intención de analizar los límites y alcance de estos para promover el desarro-
llo local sostenible; por ello, los conceptos de innovación social y desarrollo lo-
cal sostenible reportados en el marco conceptual fueron el punto de partida para 
el trabajo con la comunidad desde una lógica participativa (Ampudia 2012) y 
en cocreación para el planteamiento de soluciones a sus propias problemáticas 
basadas en acciones colectivas que los mismos comuneros definieron. 

En este sentido, se adoptó la innovación social como un concepto de refe-
rencia para proponer soluciones sistémicas a problemas sociales y medioam-
bientales en el ámbito local. La participación y comunicación constante con 
la comunidad promovió un enfoque integral para fomentar la colaboración 
con la comunidad indígena de Tlajomulco y definir, planificar y ejecutar pro-
yectos que aborden los problemas de la comunidad desde una perspectiva 
que considera las dimensiones social, económica y medioambiental. Para 
evaluar la efectividad de estos proyectos, se utilizó un conjunto de caracte-
rísticas clave de la innovación social: la orientación a un valor social públi-
co, el impacto social y ambiental, la sostenibilidad técnica y financiera, y la 
escalabilidad o replicabilidad de los resultados.

Así, los tres proyectos cocreados con la comunidad y cuyos resultados se 
comunicaron a los distintos participantes en sesiones de trabajo son: el par-
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que ecoturístico, el aprovechamiento de los recursos comunitarios (casa co-
munal) y el desarrollo de agronegocios. Los tres proyectos fueron resultados 
de talleres con los comuneros y la utilización de herramientas participativas 
inspiradas en lean innovation, como los mapas de empatía para conocer a los 
comuneros, sprint de servicios, en donde ellos mismos diseñaron un lienzo 
de valor, que posteriormente se validó con expertos académicos y represen-
tantes de la mesa directiva de la comunidad indígena de Tlajomulco. 

El resultado de la utilización de las herramientas de cocreación fue di-
señar sumando las ideas de todos, lo que permitió mostrar visualmente a los 
miembros de la comunidad el concepto de su propuesta, su función y las 
interdependencias. Solo así se pudo convertir en una idea tangible, con lo 
cual se podría validar la propuesta de valor (Osterwalder y Pigneur 2013).

En el caso del parque ecoturístico, estudiantes del ITESO colaboraron 
con funcionarios del Consejo Nacional Forestal (CONAFOR) y resultaron 
equipos de trabajo para generar vinculaciones con otros actores, lo que derivó 
en la donación de 12 500 árboles de encino y pino por parte de CONAFOR 
para la reforestación de 45 hectáreas de terrenos de la comunidad; también 
se logró establecer comunicación con el vivero de ITESO, lo que permitió la 
adopción de dos hectáreas de árboles frutales, donde se germinó la planta, que 
posteriormente se llevaría a Cerro Viejo para tener un área exclusiva de árbo-
les frutales que, en un futuro, servirá para consumo y venta de la comunidad.

Estos resultados muestran cómo problemas globales (la deforestación de 
los bosques) pueden resolverse a partir de elementos locales. La deforesta-
ción de los bosques tiene implicaciones serias en el cambio climático que 
vivimos a nivel mundial y cuyos efectos padecemos todos los seres vivos; 
sin embargo, puede atenderse desde acciones concretas que permitan el de-
sarrollo local sostenible.

En el segundo proyecto, denominado como recuperación de saberes an-
cestrales de la comunidad indígena de Tlajomulco, resultaron recorridos a 
Cerro Viejo por parte de estudiantes PAP 1H01 del ITESO con miembros de 
la comunidad indígena de Tlajomulco con la intención de partir del conoci-
miento de algunos miembros de la comunidad, es decir, de capacidades ya 
instaladas en la comunidad indígena, como es el uso de plantas endémicas de 
Cerro Viejo, lo que derivó en un catálogo de medicina tradicional indígena, 
el cual tiene la finalidad de divulgar el conocimiento sobre plantas medici-
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nales y remedios tradicionales que son parte de la cultura de la comunidad. 
También, como parte de este proyecto se tuvo un censo de las capacida-

des de los pobladores de la comunidad para reconocer servicios que se pue-
den ofrecer desde espacios comunitarios; por ejemplo: la casa comunal, en 
donde se logró definir propuestas de servicios que podrán ofrecerse por parte 
de los comuneros como respuesta al sentido de urgencia de la comunidad por 
obtener ingresos y mejorar su calidad de vida. 

El tercer proyecto consistió en propuestas socioproductivas que son el 
resultado de analizar modelos de negocios alternativos tras las visitas a Grupo 
Alternare y Grupo Murlota. El análisis del modelo Alternare en comunidades 
indígenas dio ánimos a la comunidad indígena de Tlajomulco para incursio-
nar en los agronegocios instalados en su territorio de Cerro Viejo. Sin embar-
go, los estudios realizados en Cerro Viejo determinaron que el tipo de suelo es 
vertisol, lo que significa que este tipo de suelo no es apropiado para el cultivo, 
por el alto contenido ferroso y de arcilla. Además, el tema del agua fue otro 
impedimento, puesto que no se cuenta con suficientes estudios e información; 
los datos oficiales de la CONAGUA (2018), en los que se menciona la dispo-
nibilidad de agua de los tres acuíferos de los cuales se abastece Cerro Viejo, 
permiten identificar la media anual en millones de m3 de agua subterránea.

Tabla 1
Disponibilidad de agua subterránea

Acuífero DMA
Toluquilla -73.095837
Cajititlán -18.144598
San Isidro -1.331848

 Fuente: CONAGUA (2018).

Como se puede apreciar en la tabla 1, los tres acuíferos que abastecen 
a Cerro Viejo presentan un déficit en la disponibilidad de agua subterránea 
(CONAGUA 2018), lo que nos habla de una sobreexplotación desmedida, 
siendo el caso más alarmante el acuífero Toluquilla. 

Esta situación llevó a la realización de un taller de prácticas ecosustenta-
bles con los comuneros con la intención de sensibilizar sobre la importancia 
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de la recarga de los tres acuíferos, ya que, dada sus características, y de 
acuerdo con la opinión de expertos académicos del ITESO, en un lapso de 
dos a tres años los acuíferos podrían tener un superávit.

Esto ánimo a proporcionar talleres sobre la importancia de la recarga de los 
acuíferos a los miembros de la comunidad indígena con estudiantes de ingenie-
ría ambiental del ITESO, quienes además hicieron análisis de calidad del agua 
en uno de los pozos de extracción en Cerro Viejo, del cual se tomaron mues-
tras —como base referencial de medición la norma NOM-127-SSA1-1994—, 
con resultados de la calidad del agua fuera de la norma. Por lo tanto, no fue 
viable el proyecto socioproductivo inspirado en el trabajo de la organización 
Alternare en los Bosques de la Mariposa Monarca. Se llevó a cabo el proyecto 
inspirado en el modelo Murlota, que consiste en agronegocios de traspatio en-
caminados a la autosuficiencia alimentaria de alta calidad.

Hallazgos: sostenibilidad 
e innovación social

Los hallazgos a partir de la formulación de los proyectos (información 
reportada en el apartado anterior) son, en primera instancia, el concepto de 
innovación social que debe ser lo suficientemente flexible para utilizarse 
como marco normativo para el planteamiento de proyectos, cuyas caracte-
rísticas tienen el potencial de incentivar el desarrollo local sostenible. Esto 
se evidencia a través de la orientación a un valor social compartido que se 
logró gracias a la utilización de metodologías participativas en sesiones de 
ideación, en las cuales la comunidad de Tlajomulco participó desde la iden-
tificación de la problemática, y no solo en el planteamiento del proyecto 
que pretende atender dicha problemática; con ello se garantizó que fueran 
proyectos orientados a necesidades reales de la comunidad y con interés por 
parte de los miembros de la comunidad. 

También se constata que la colaboración intersectorial es fundamental en 
el planteamiento de proyectos desde el marco de la innovación social (Buc-
kland et al. 2018), porque no solo se fomentó la participación de la comunidad 
indígena de Tlajomulco, sino también de diversos actores: gobierno de Tla-
jomulco, academia-alumnos del PAP 1H01 ITESO, sociedad civil organizada 
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por el colectivo de senderistas de Cerro Viejo y empresas con Nenenki, con-
sultora en territorio y medioambiente, con quienes se hacían los recorridos de 
los estudiantes y comuneros para ganar en la credibilidad y confianza en los 
beneficios del proyecto y sobre todo en el involucramiento de cada uno de los 
participantes, al animar a colaborar en distintas actividades. Se observó que 
la colaboración efectiva solo era posible cuando existía una relación previa 
de confianza entre los involucrados. Esto es consistente con la literatura que 
señala la importancia de las relaciones interpersonales basadas en la confianza 
para el éxito de proyectos colaborativos (Sohns et al. 2021).

Adicionalmente, el análisis de los proyectos mostró un alcance impor-
tante de la innovación social cuando las interacciones sociales se hacen por 
el interés mutuo de compartir conocimiento. Uno de los proyectos con mayor 
éxito fue el de recuperación se saberes ancestrales, ya que, tanto los comu-
neros como estudiantes se interrelacionaron con vínculos exitosos que los 
llevaron a producir un catálogo de plantas medicinales y endémicas de Cerro 
Viejo, en donde se muestra un conocimiento que se ha pasado de generación 
en generación en la comunidad indígena de Tlajomulco. Lo anterior coincide 
con Ostrom (1990) cuando resalta la importancia del conocimiento local y 
la experiencia de los actores locales para la gestión de los recursos comunes, 
mismo que se promovió con este proyecto, al partir del conocimiento del 
curandero de la comunidad, dejando que él guíe los recorridos, seleccione las 
plantas y valide lo que los estudiantes registraban con la ayuda de profesores. 

Este proyecto dejó ver lo escrito por Cernea (1991) en lo relativo a la ne-
cesidad de una relación de beneficio mutuo entre los participantes para mo-
vilizar sus capacidades en la pesquisa de un objetivo, ya que los estudiantes 
movilizaron sus capacidades en la búsqueda de concluir su PAP y en el caso 
de la comunidad, don Tomás, el curandero, por el interés del reconocimiento 
del conocimiento herbolario que posee, y los profesores al ser parte de sus 
labores dentro del ITESO.

No obstante, y también respondiendo a la pregunta de investigación en 
términos de limitantes de la innovación social, se hace referencia a los pro-
yectos de mayor alcance en términos económicos, como el parque ecotu-
rístico o el modelo Murlota que implica para su ejecución la colaboración 
sostenida en el tiempo por parte de los comuneros, pero esta no funcionó 
en el largo plazo, lo que coincide con lo escrito por Silva-Flores y Murillo 
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(2022), quienes observan en sus investigaciones una inclinación a privilegiar 
aquellas actividades que producen resultados inmediatos, en caso de no con-
tar con un objetivo común y de mayor alcance a lo individual. 

Lo anterior se evidencia en el caso de la comunidad indígena de Tlajo-
mulco porque la priorización de objetivos comunes fue una limitante en los 
dos proyectos mencionados (parque ecoturístico y modelo Murlota); la coor-
dinación entre los miembros de la comunidad se tornó difícil y no siempre 
coincidente entre sus necesidades y posibilidades, tanto individuales como 
colectivas. Así, aunque el planteamiento fue colaborativo e intersectorial, y se 
consideraron las diferentes perspectivas a partir de las opiniones de los miem-
bros de la comunidad, interesados y aliados (gobierno, colectivos, empresas, 
etc.), se contradijo el proyecto parque ecoturístico, entre las necesidades eco-
nómicas inmediatas de la comunidad y las ganancias que se generarían a largo 
plazo. Por mencionar un hecho, algunos miembros no estaban dispuestos a 
trabajar en desarrollar la infraestructura del parque ecoturístico y el modelo 
Murlota para el desarrollo económico local si no se les pagaba por su trabajo, 
pero sí estaban dispuestos a participar en la operación de estos proyectos, 
cuando la infraestructura ya estuviera construida y su trabajo fuera remunera-
do. Al respecto, Ostrom (1990) señala a la coordinación y colaboración como 
fundamentales para la gestión de los recursos comunes y pone en relevancia 
tomar en cuenta las necesidades y perspectivas de los participantes.

Lo expuesto permite observar que se perdió de vista que las prioridades 
individuales suelen preceder a las colectivas. Por ejemplo, en el caso de la 
construcción de senderos y áreas recreativas, solo se involucraron cuando se 
hicieron actividades familiares de recreación con un anclaje en la tradición; 
fue el caso del festejo del buen temporal, en el que se hicieron labores comu-
nitarias para hacer una cancha de fútbol para llevar a cabo un torneo entre los 
comuneros. Esto puso de manifiesto que, si bien la innovación social puede 
proporcionar un marco normativo útil para el desarrollo de proyectos, es 
fundamental tener en cuenta la realidad de la comunidad y partir de esta. Al 
respecto, Ostrom (1990) refiere que una gestión efectiva implica un enfoque 
de abajo hacia arriba, en el que los actores locales trabajen juntos para encon-
trar soluciones efectivas y sostenibles a los desafíos que enfrentan. 

Sin embargo, aun cuando se trata de proyectos con una gestión de aba-
jo hacia arriba, al ser planteados por los mismos comuneros, los hallazgos 
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evidencian que este tipo de gestión debe considerar la priorización de satis-
facer necesidades individuales, como alimentación, transporte y vivienda, 
además de necesidades colectivas: seguir con tradiciones comunitarias que 
los identifican. Como resultado de esto, se puede decir que los recursos y 
capacidades se priorizan en lo individual e inmediato en lugar de lo colectivo 
y a largo plazo. 

Por ello, es importante considerar las necesidades y posibilidades de los 
miembros de la comunidad para lograr una coordinación efectiva de acciones 
colectivas para el bien común, tal como lo señala Ostrom (1990). Para lograr 
lo anterior, es fundamental reconocer los diferentes intereses y necesidades 
de las personas involucradas en los proyectos, y sus motivaciones y capaci-
dades para comprometerse a largo plazo para alcanzar objetivos colectivos. 

En este contexto, los objetivos comunes orientados al cuidado ambiental 
y la transición hacia una economía sostenible son metas que van más allá 
de lo individual y deberían considerarse como un enfoque apropiado para 
la planificación de proyectos de desarrollo económico local que beneficien 
a las comunidades. Tal como lo señaló la Comisión Brundtland (1987), el 
desarrollo sostenible requiere un enfoque holístico que abarque los impactos 
ambientales, sociales y económicos de las actividades humanas. Por lo tanto, 
es esencial colaborar con organizaciones y personas comprometidas con una 
visión compartida a largo plazo para establecer un modelo de desarrollo que 
apoye el desarrollo local sostenible (Neumeier 2012).

Conclusiones

Esta investigación mostró los alcances y limitaciones de proyectos de-
sarrollados desde el enfoque de la innovación social para promover el desa-
rrollo local sostenible en contextos rurales en donde generalmente viven las 
comunidades indígenas en México. En términos de la pregunta de investiga-
ción, los alcances de la innovación social fueron: el enfoque de la innovación 
social es viable para el planteamiento de proyectos que promuevan el desa-
rrollo local sostenible, solo si se consideran las necesidades y prioridades 
de las comunidades; situación que se evidenció en el caso de la comunidad 
indígena de Tlajomulco con la promoción de tres proyectos planteados por 
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la misma comunidad, en donde se valoró la participación de las comuneros 
y actores locales en el desarrollo de sus proyectos, y se reconoció la impor-
tancia de fortalecer la democracia entre los miembros y la gobernanza local 
para el éxito de sus proyectos.

Así también, se mostró otro de los alcances de la innovación social cuan-
do las interacciones sociales se hacen por el interés mutuo en la construcción 
de vínculos para interrelacionarse en la consecución de objetivos comunes. 
Sin embargo, la limitante se presenta cuando los objetivos comunes son a 
largo plazo, aunque sean precisamente estos los que promueven el desarrollo 
local sostenible. En el caso de la comunidad indígena de Tlajomulco, la cola-
boración y organización necesarias para ejecutar proyectos de mayor alcance 
en términos económicos y de largo plazo, como el parque ecoturístico o el 
modelo Murlota, no funcionaron adecuadamente por requerir una interrela-
ción sostenida en el tiempo.

Así, durante la ejecución de los proyectos, se identificaron dos factores 
clave para el éxito: en primer lugar, es necesario contar con la confianza (So-
hns et al. 2021) y el beneficio mutuo (Cernea 1991) entre los participantes 
para mantener una relación duradera y exitosa, lo que resulta fundamental 
para lograr un impacto significativo. En segundo lugar, para llevar a cabo los 
proyectos de manera efectiva, es esencial reconocer los diferentes intereses 
y necesidades de las personas involucradas, así como sus motivaciones y ca-
pacidades para comprometerse a largo plazo y alcanzar objetivos colectivos 
(Ostrom 1990).

Finalmente, los hallazgos obtenidos indican que los resultados satis-
factorios de los proyectos no dependen exclusivamente de la existencia de 
confianza y beneficio mutuo entre los actores involucrados, sino también de 
la capacidad de estos para trascender sus intereses individuales y trabajar 
en conjunto hacia la consecución de objetivos que promuevan el desarrollo 
sostenible a nivel local. Este hallazgo representa un aporte significativo a 
la literatura especializada en el campo y hace un llamado a la reflexión y 
la acción para promover prácticas colaborativas efectivas en el ámbito del 
desarrollo local sostenible.
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Resumen
 La tecnología social se fundamenta en tres ejes: la comunidad, el cuidado ambiental y la 

solidaridad económica. Por su parte, el páramo es un ecosistema vital en la regulación hídrica 
porque sustenta el suministro de agua para consumo humano y el desarrollo de actividades 
económicas. Este artículo se centra en identificar las limitaciones para aplicar los fundamentos 
de la tecnología social en la protección del páramo, ubicado en la Sierra central del Ecuador, 
lugar donde se observan procesos de autogestión, empoderamiento, participación, logro de 
acuerdos, cooperación y búsqueda del bienestar colectivo. La metodología es cualitativa, en el 
marco del análisis del discurso. Los resultados muestran que, para que exista un gran acuerdo 
de protección y recuperación del páramo, entre todas las comunidades asentadas en esta zona, 
es necesario vencer limitaciones relacionadas, principalmente, con la falta de atención por 
parte del gobierno en temas de servicios básicos, planes de manejo para áreas de conservación 
y estudio de alternativas económicas que permitan a las comunidades subsistir en las zonas 
bajas y comprometerse a no ampliar la frontera agrícola hacia zonas altas. Esta información 
contribuye a fortalecer la gestión de recursos naturales desde una nueva perspectiva. 

Palabras clave: tecnología social, páramo, desarrollo sostenible, alternativas económicas, so-
lidaridad.

JEL: Q25 Recursos renovables y conservación-agua.

Abstract
 Social technology is based around three axes: community, environmental protection and eco-

nomic solidarity. The páramo itself is a vital ecosystem for water regulation as it is the source 
of water supplies for human consumption and performance of economic activities. This article 
intends to identify the limitations to apply social technology to the protection of the páramo in 
the central highlands of Ecuador, where processes of self-management, empowerment, partici-
pation, agreement-making, cooperation and pursuit for collective welfare have been observed. 
The methodology is quantitative within the framework of discourse analysis. The results show 
that, in order to reach a large agreement for the protection and recovery of the páramo, involv-
ing all of the communities settled in the area, it is necessary to overcome limitations mostly 
related to the lacking attention by the government in regards to basic utilities, management plans 
for conservation areas and studies for economic alternatives allowing communities to subsist 
in the lower zones, compromising not to extend their agricultural borders further into the high-
lands. This information helps strengthen natural resource management from a new perspective.

Keywords: social technology, páramo, sustainable development, economic alternative, soli-
darity. 

JEL: Q25 Renewable resources and conservation-water.

Resumo
 A tecnologia social baseia-se em três eixos: a comunidade, o cuidado ambiental e a soli-

dariedade econômica. O páramo é um ecossistema vital para a regulação hídrica pois ele 
fornece agua para o consumo humano e a realização de atividades económicas. Esse artigo 
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focou-se na identificação das limitações para aplicar os fundamentos da tecnologia social 
para a proteção do páramo, situado na Sierra central de Equador, sítio onde pode-se observar 
processos de autogestão, empoeiramento, participação, efetuação de acordos, cooperação e 
procuração de um bem-estar coletivo. A metodologia é qualitativa, dentro do contexto da 
análise do discurso. Os resultados mostram que, para ter um acordo grande para a proteção 
e recuperação do páramo, com todas as comunidades estabelecidas na zona, é necessário 
vencer limitações relacionadas principalmente à falta de atenção do governo em relação à 
serviços básicos, planes de gestão de áreas de conservação e estudo de alternativas económi-
cas que permitam que as comunidades possam subsistir nas zonas baixas, e comprometer-se 
a não estender a fronteira agrícola em direção às zonas altas. Essa informação contribui a 
fortalecer a gestão de recursos naturais com uma nova perspectiva.

Palavras chave: tecnologia social, páramo, desenvolvimento sustentável, alternativas econó-
micas, solidariedade. 

JEL: Q25 Recursos renováveis e conservação-agua.

Introducción

L a Conferencia de Río+20 que se llevó a cabo en 2012 dejó en claro la 
necesidad social de una ciencia y una tecnología para la sustentabilidad 
(Estenssoro 2020). Para el caso de América Latina, es necesario pro-

mover procesos de cambio estructural, tanto a la búsqueda de innovaciones 
tecnológicas como a la generación de capacidades endógenas (Cantú 2019). 
En este contexto, se posiciona la tecnología social (TS), término oficialmen-
te lanzado en 2004 en Brasil como una propuesta tecnológica regional, no 
tradicional, que busca promover la sostenibilidad mediante un desarrollo 
tecnológico que considera el contexto local de la comunidad, motivando su 
participación y, por tanto, el logro de un efectivo proceso de construcción 
social para la solución de sus problemas (Rezzoagli et al. 2019).

La escasez de agua durante la época seca es un problema al cual se enfren-
tan muchas comunidades paramunas, ubicadas en la zona central del Ecuador 
desde 2005 (Cuesta et al. 2014). Esto se debe a un marcado deterioro del pá-
ramo y su capacidad de almacenar agua, por efecto de actividades ganaderas, 
principalmente (Pomboza y Parco 2022). En la búsqueda de solución a esta 
grave y compleja situación, algunas comunidades, en la provincia de Bolívar, 
han repensado sus actividades productivas y de manera voluntaria han liberado 
vastas zonas ubicadas en las partes más altas, deteniendo así el avance de la 
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frontera agrícola; se han emprendido campañas de reforestación con plantas 
propias de páramo en zonas erosionadas y se ha motivado la reducción de ga-
nado tradicional por la introducción de ovejas genéticamente mejoradas que 
consumen menos agua y pasto, en zonas de páramo fuera de las áreas de reser-
va. Para compensar el no uso del páramo, la población se ha enfocado en buscar 
actividades económicas que no estén directamente relacionadas con el páramo 
y mejorar la productividad en las zonas bajas (Torres et al. 2023). 

Estas acciones, concebidas de manera participativa por ciertas comuni-
dades, son parte de un plan conformado por una serie de acciones relacio-
nadas con la conservación, restauración, cambio en la dinámica de tenencia 
de ganado y creación de alternativas económicas, resultando en una TS que 
promueve una desaceleración de la pérdida de páramo y en otros casos su re-
cuperación (Torres et al. 2023). Estos alentadores cambios han sido logrados 
como parte de un proceso armónico entre la gente y su entorno. Sin embar-
go, en la misma zona existen otras comunidades que siguen impactando los 
páramos, desconociendo que con cada kilómetro cuadrado de páramo que 
se pierde, también se está perdiendo patrimonio natural único y se pone en 
riesgo el desarrollo del país (Rodríguez 2012).

El objetivo de esta investigación es establecer las limitaciones para la 
implementación de la TS como parte de las iniciativas para la protección del 
páramo, información que puede ser aprovechada por las entidades compe-
tentes, para actualizar su modelo de gestión de los recursos naturales. Con 
esta investigación se espera contribuir a la literatura sobre gestión ambiental 
y ampliar las posibilidades de proteger el páramo. 

Marco teórico

Tecnología social

Se puede definir a la TS como una forma de diseñar, desarrollar, imple-
mentar y gestionar tecnología encaminada a resolver problemas sociales y 
ambientales, mediante la generación de dinámicas sociales y económicas 
inclusivas de desarrollo sustentable (Thomas, Juárez y Picabea 2015). Es el 
resultado de un proceso endógeno, donde la participación es el principal con-
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cepto ligado a la gestión social, como un proceso autogestionario, dialógico y 
consensual en favor de objetivos de bien común (Kreimer et al. 2014). Es po-
sible también mirar a la TS como una propuesta de desarrollo sostenible basa-
da en tres ejes: la comunidad, el cuidado ambiental y la solidaridad económica 
(Fonseca 2010). Estos, a su vez, se basan en la observación, el reconocimiento 
y la resolución donde en cada etapa los participantes llegan a un consenso ope-
rativo (Herrera, Lopes y Sábato 1970). Estas tecnologías se caracterizan por 
ser incluyentes, lo que posibilita que toda la comunidad tenga acceso igualita-
rio a bienes y servicios, así como su participación en los procesos de diseño y 
adopción de decisiones para su implementación (Dagnino, Brandão y Novaes 
2004). Esto tiene lógica desde la teoría crítica de la tecnología, la cual niega 
la neutralidad tecnocientífica y el determinismo tecnológico; y más bien, la 
representa como una etapa de desarrollo social (Feenberg 2005).

La TS está concebida para adaptar la realidad local (tradiciones, acuerdos 
organizativos, entorno natural, historia, situación económica, social y cultu-
ral), de tal manera que se priorice el conocimiento propio de la gente de la 
zona y se promuevan valores consistentes con sus creencias, por lo que la TS 
se presenta como una propuesta efectiva de transformación social (Torres y 
Naranjo 2022). El elemento central de la TS puede ser una tecnología dura o 
blanda, pero son las personas dentro de la comunidad las que realmente im-
pulsan el cambio (Dagnino 2014). La TS busca gestionar el conocimiento me-
diante un proceso de democracia deliberativa, es decir, basado en la inclusión, 
el pluralismo, la participación, la solidaridad, la cooperación y la búsqueda 
del bien común (Dagnino, Brandão y Novaes 2004; Novaes y Dias 2009).

En la región, los avances en la difusión de la TS y los esfuerzos por de-
sarrollarla son visibles en países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia 
(Lobo et al. 2013; Araújo y Cândido 2015; Gómez 2014; Dias et al. 2014; 
Costa 2013; Falcâo y Scaramussa 2019; Moreno y Guzmán 2010; Nuñez y 
García 2017; Neder y Thomas 2010). En el Ecuador, esta propuesta es muy 
nueva, ya que fue oficialmente presentada en 2019 por el Ministerio de In-
clusión Económica y Social (Torres y Naranjo 2022).

Situación del páramo en el Ecuador

En el Ecuador, un problema ambiental que está preocupando a los cien-
tíficos es el deterioro del páramo y la alteración de la esponja de agua, carac-
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terística única de sus suelos (Hofstede, Mena y Segarra 2003), que hace que 
este ecosistema sea vital para el desarrollo de grandes ciudades en el Ecuador, 
debido a que estos proveen de agua para consumo humano, agricultura e in-
dustria (hidroelectricidad) casi en su totalidad (Mena et al. 2011). A pesar de 
esta importancia, el deterioro de los páramos avanza de manera continua y en 
algunos lugares es incontrolable (Morales y Estévez 2006). Se estima que para 
inicios de este siglo, más de tres cuartas partes del ecosistema original ya se 
encontraba transformado (Hofstede et al. 2002). Se habla de una tasa de pérdi-
da anual del 0,13 % en el país (Terán et al. 2019), siendo los páramos centrales 
los que se encuentran en las peores condiciones de degradación (Hofstede et 
al. 2002), alcanzando pérdidas de aproximadamente el 21 % de su área en el 
período comprendido entre 1986 y 2021 (Torres et al. 2023). 

Productivamente, los suelos de páramo son muy limitados, pero debido 
a la falta de alternativas, la frontera agrícola cada vez empuja al límite, per-
diéndose diariamente cuatro hectáreas de páramo (Romo y Calero 2022). 
La población que vive en estas zonas corresponde a la más marginada del 
Ecuador, con altos niveles de migración, desnutrición infantil y desempleo 
(Colpari 2013). La pobreza se relaciona con la ausencia de alternativas pro-
ductivas, suelos fragmentados y erosionados que limitan las actividades agrí-
colas y ganaderas (Mena y Hofstede 2006).

Metodología

Para evaluar las percepciones de los entrevistados en cuanto a las limita-
ciones para aplicar medidas de protección del páramo, se recurrió a un método 
cualitativo. El análisis crítico del discurso (Van Dijk 2016) fue seleccionado, 
por permitir el análisis del texto, las prácticas discursivas y las prácticas socia-
les (Stecher 2010). Se aplicaron entrevistas semiestructuradas con preguntas 
abiertas (anexo A), recorridos de campo y entrevistas en grupo (Hernández y 
Mendoza 2018). Se identificó y contactó con organizaciones públicas y pri-
vadas que se encuentran involucradas en la conservación y manejo sostenible 
del páramo, lo que permitió generar un mapa de actores y establecer una lista 
de aquellos relevantes para los objetivos de esta investigación (Alberich et al. 
2009). Esta lista fue verificada y simplificada (Hernández y Mendoza 2018) 
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y a cada entrevistado se le pidió su apreciación sobre qué otros actores cla-
ve podrían ser susceptibles de ser entrevistados (muestreo de bola de nieve), 
lo que permitió incluir solo los esenciales para el análisis (Tarrés 2014). Se 
logró conformar una muestra en función de la disponibilidad de sujetos en-
trevistados y de la saturación de datos (Taylor, Bogdan y DeVault 2016). Los 
participantes fueron seleccionados considerando el rol que desempeñan en la 
dinámica de conservación del páramo (tabla 1): líderes comunitarios (6); au-
toridades de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) (4); expertos 
de organizaciones no gubernamentales (ONG) (7); y, habitantes locales (5).

Confidencialmente, se logró entrevistar a seis mujeres y dieciséis hombres 
pertenecientes a seis parroquias y ocho comunidades, distribuidos en cuatro se-
siones grupales y veinticinco individuales. El período de entrevistas correspon-
dió a diciembre de 2021 y abril de 2022, logrando analizar y codificar un total 
de veintinueve transcripciones. La interpretación de la información obtenida en 
las entrevistas se realizó sobre la base de las categorías de gestión social y que 
corresponden a participación, solidaridad, cooperación, consensos y autogestión.

Tabla 1
Caracterización de personas entrevistadas

Entrevista Cargo

E2, E5, E10, E17, E18 y E20 Líderes comunitarios

E3, E12, E14, E22 Autoridades de GAD

E4, E6, E7, E11, E13, E16 y E19 Expertos de ONG

E1, E9, E8, E15 y E21 Habitantes locales

 Elaboración propia.

Resultados y discusión

Área de estudio

La zona de estudio se ubicó en la región interandina central del Ecuador, 
en la provincia de Bolívar, principalmente (figura 1). La cuenca hidrográfica 
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está conformada por las subcuencas de los ríos Umbe, Matiabí y Salinas, con 
una superficie total de 2750 km2. Se estima que el 45 % del agua que drena 
hacia la cuenca del río Guayas nace en los bosques y páramos de la provincia 
de Bolívar (El Telégrafo 2013). Actualmente, el área de páramo propiamen-
te dicha corresponde al 19,2 % de esta zona (Torres et al. 2023). Dos áreas 
protegidas y registradas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
son parte de esta zona: la Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo, 
con 151,2 km2, con todo su territorio de páramo; y el Bosque Protector Cas-
hca Totoras, con 65,3 km2, con la mitad de su territorio de páramo.

Las condiciones de vida de la gente que habita esta zona presentan 75,5 % 
de pobreza, 96,8 % de pobreza indígena, 40,8 % de desnutrición crónica in-
fantil, 13,9 % de analfabetismo, el 60 % de la población no tiene alcantarilla-
do y el 45 % no está dotada de agua potable (Cabrera et al. 2016). La gana-
dería y la agricultura son las principales actividades productivas a las cuales 
se dedica la población para sobrevivir. Salinas, parroquia rural, se destaca 
como ejemplo para proyectos comunitarios basados en la economía popular 
y solidaria, mediante la conformación de microempresas, cuyos productos 
tienen calidad de exportación (Franco 2023; Polo 2021). La tabla 2 presenta 
las comunidades a las cuales pertenecieron los entrevistados.

Tabla 2
Principales comunidades a las que pertenecieron los entrevistados

Parroquia Comunidad

Salinas
Pambabuela
Natawa
Yuraucsha

San Simón Gradas

Simiátug Cruz de Ventanas

Santiago Santa Rosa de Totoras

Pilahuín Yatzaputzán

Guanujo Cruz del Arenal

 Elaboración propia.
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Limitaciones identificadas

La tabla 3 muestra tres tipos de limitaciones identificadas en esta zona, 
las cuales impiden la aplicación de la TS, por lo que es importante su análisis 
y atención por parte de las autoridades ambientales.

Tabla 3
Tipos de limitaciones identificadas para la aplicación de TS

Tipo Descripción

Legales
• Falta de planes de ordenamiento territorial. 
• Falta de planes de manejo de áreas de páramo.
• Falta de coordinación entre entidades.

Económicas • Falta de recursos para acciones de conservación y restauración.
• Falta de mercados para alternativas económicas.

Sociales
• Falta de conciencia sobre la importancia del páramo.
• Necesidad de tierras para la crianza de más ganado.
• Falta de consensos.

Elaboración propia.

Limitaciones legales

Falta de planes de ordenamiento territorial. La mayoría de las parro-
quias no cuentan con este tipo de distribución, por lo que los comuneros van 
impactando diferentes áreas a su mejor criterio, desconociendo la impor-
tancia de mantener grandes áreas de páramo libre de actividades para que 
puedan recolectar toda el agua posible, almacenarla y liberarla lentamente, 
puesto que la conservación de pequeñas áreas de páramo aisladas no asegu-
ran caudales en los ríos (Calvo y Villaverde 2011; Hofstede et al. 2014). En 
este contexto, uno de los entrevistados indicó que: “es necesario hacer un 
ordenamiento de los territorios, en los cuales se determine áreas de reserva 
de páramo para que se limite el avance de la frontera agrícola hacia las zonas 
altas, donde es más difícil la agricultura y la crianza de animales” (E7). La 
misma apreciación compartió el resto de los expertos entrevistados, puesto 
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que la falta de planes de ordenamiento territorial desde los gobiernos com-
petentes provoca confusión a la hora de llegar a acuerdos entre familias de 
las comunidades y no favorece la implementación de TS. Este ordenamiento 
territorial debería considerar la delimitación de zonas generadoras de servi-
cios ecosistémicos, así como de usuarios de estos, lo que permitiría plantear 
fuentes de financiamiento en donde todos contribuyan a la protección de 
estas áreas (Galvis 2021). Al respecto, otro de los entrevistados indicó: “El 
visibilizar estas áreas ayuda a que la gente se dé cuenta de lo importante de 
cuidar las áreas de páramo, y se apunta como zona de conservación o de res-
tauración dependiendo del caso. Hay GAD que se sorprenden de la ubicación 
de zonas generadoras de servicios ecosistémicos” (E11).

En este contexto, resulta interesante revisar cómo los pueblos originarios 
de los Andes gestionaban los páramos, considerándolos parte de un sistema 
complejo y respetando sus particularidades (Ramón 2009). Estas zonas eran 
vistas como escenarios de poder porque les permitía controlar y observar el 
territorio de mejor manera; por lo tanto, en estos sitios se construyeron edifi-
caciones defensivas y ofensivas (pucaracunas), así como también templos y 
centros rituales para buscar contacto con los dioses (Ancajima 2014). Levan-
taron tolas (montículos funerarios) para observar el nacimiento de las ace-
quias y controlar las prácticas de siembra de agua (Fresco 2003). Estas zonas 
permanecían completamente forestadas o con presencia de cobertura vege-
tal natural; eran sitios clave para construir lagunas y recargar los acuíferos 
subterráneos que daban origen a las vertientes en las zonas bajas (Salaverry 
2018). Las viviendas eran construidas en lugares no aptos para el cultivo y 
lejos de los ríos y quebradas para evitar la fuerza devastadora de las crecidas 
(Ancajima 2014; Ramón 2009). El páramo era una zona de recolección de 
hierba, leña y plantas medicinales; así como también de caza de conejos y 
venados (Murra 2002). 

Falta de planes de manejo de áreas de páramo. Todos los entrevistados 
coincidieron con el hecho de que no existen planes explícitos que determinen 
las actividades compatibles con el ecosistema, así como de alternativas so-
cioeconómicas, que sean aprobadas y reguladas por la entidad gubernamen-
tal competente y que se encuentren en ejecución. Se encuentra en desarrollo 
el plan de manejo del área de reserva hídrica (APH) Quinllunga (557 ha) en 
la parroquia San Simón, la cual ya consta como parte del SNAP, primera en 
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la provincia de Bolívar y la décima cuarta en el país por el Ministerio del 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE 2021). En lo que respecta 
al resto de áreas declaradas como áreas de reserva hídrica por las comunida-
des, otro de los entrevistados indicó que: “existen planes de manejo de pára-
mo conciliados con la comunidad” (E2), lo cual resulta bastante interesante 
desde el punto de vista de autogestión y logro de consensos. 

Falta de coordinación entre entidades. Como resultado de la falta de 
planes de ordenamiento territorial y de planes de manejo de páramo, apro-
bados desde la entidad competente, las organizaciones tanto gubernamen-
tales como ONG desarrollan proyectos de forma aislada, desordenada y en 
algunos casos hasta contradictorias. Al respecto, un entrevistado explicó lo 
siguiente: “El MAATE por un lado, a través de Socio Páramo busca prote-
ger el páramo, pero por otro lado el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) provee a los campesinos de semillas y maquinaria agrícola en las 
mismas áreas” (E11). Lo mismo pasa con el pino, plántulas son repartidas 
entre los campesinos para campañas de forestación sin que exista un plan de 
manejo del mismo, cuando esta es una especie introducida, no compatible 
con el páramo (Buytaert, Iñiguez y De Bièvre 2007; Hofstede et al. 2002).

Limitaciones económicas

Falta de recursos para acciones de conservación y restauración. El Pro-
grama Socio Páramo está presente en algunas comunidades de la zona de 
estudio con el objetivo de ofrecer un incentivo económico a cambio de no 
alterar áreas de páramo (De Koning et al. 2011). Si bien algunas comunida-
des se han adherido a la iniciativa y reciben su pago, este no es mucho y en 
muchos casos no representa lo que los comuneros recibían por mantener su 
ganado en estas áreas (300 a 400 ovejas por familia); a esto se suman los efec-
tos de la pandemia, situación que retrasó los pagos desde el Gobierno central; 
por lo que, uno de los entrevistados no descartó la posibilidad de que la co-
muna se retire del programa (E20). Actualmente, los fondos de Socio Páramo 
provienen del presupuesto general del Estado, y a futuro se espera acceder a 
fondos del mercado de carbono mediante la implementación del mecanismo 
reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los 
bosques (REDD+); si bien este programa ayudaría a reducir las emisiones 
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de los gases de efecto invernadero, el problema radica en que, a través del 
mercado de carbono se busca crear una nueva mercancía para el mercado ca-
pitalista, lo cual puede a futuro acarrear un sinnúmero de problemas sociales 
debido a que las comunidades y propietarios individuales estarían sujetos a 
las condiciones de mercado (Moreano 2012). Muchas comunidades no están 
económicamente atraídas al programa, puesto que miran el cuidado del pá-
ramo como un trabajo extra con poca remuneración; además, con un proceso 
legal muy complicado. Para vencer esta situación, el Estado debe dar un paso 
más adelante y apelar a la sensibilidad de estas comunidades, muchas de las 
cuales reconocen la importancia del páramo para la provisión de agua y tie-
nen la intención de seguir haciéndolo sin estar directamente asociados a un 
programa de incentivos. Resulta más beneficioso identificar las razones por 
las cuales las comunidades deciden conservar el páramo y ayudarles a conti-
nuar haciéndolo (Moreano 2012), como es el caso de la comunidad de Cruz 
de Ventanas en Simiátug, que mediante el apoyo de ONG principalmente, ha 
logrado consolidar actividades económicas representativas en las zonas bajas, 
mejorando su calidad de vida y disminuyendo las intenciones de invadir las 
zonas altas de páramo (Torres et al. 2023). Al respecto, uno de los entrevista-
dos resaltó lo siguiente: “Para que esto continúe, es importante la gobernanza, 
llevarlo a ordenanzas y resoluciones, que sean la base fundamental de futuras 
acciones, aprovechando que muchas comunidades tienen las mismas motiva-
ciones” (E22). Otras comunidades están interesadas en adquirir áreas vitales 
de páramo, pero requieren de financiamiento o alcanzar acuerdos en áreas 
comunales; por ello, las entidades competentes deben gestionar la obtención 
de recursos no reembolsables que permitan consolidar vastas áreas comunales 
como zona de reserva hídrica; así como el desarrollo de alternativas económi-
cas que compensen la no utilización de estas áreas.

Falta de mercados para alternativas económicas. Varias de las actividades 
complementarias a la agricultura y ganadería, y donde la participación de la 
mujer ha tomado fuerza, están relacionadas con el turismo comunitario, ar-
tesanías (paja y tejidos) y alimentos tales como los hongos secos, embutidos 
de llama, turrones, cría de truchas, queso de oveja, huertos orgánicos, plantas 
medicinales, entre otros (Coral et al. 2018; Franco 2023; Torres et al. 2023). 
De acuerdo con uno de los entrevistados, “estas alternativas no compensan 
el 100 % de la rentabilidad de las ovejas, que la gente solía tener” (E12); sin 
embargo, estas son asimiladas por la comunidad porque dicen entender lo im-
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portante de mantener las áreas de reserva inalteradas. El problema surge, al no 
existir mercados que acojan estos nuevos emprendimientos, como es el caso 
de la carne de llama, un animal que impacta menos el suelo y consume menos 
agua y alimento. Lo mismo pasa con las artesanías de paja, es necesario sem-
brar en la gente la idea de que comprar este tipo de artesanías contribuye a la 
protección del páramo, es decir, una compra con motivación ambiental. 

Debido a que en la zona existen muchas plantaciones de pino, resulta 
necesario nombrarlas e incluirlas, porque actualmente proveen de madera 
y leña a la población para la construcción, cocción de alimentos y calefac-
ción, lo cual puede considerarse una ventaja social relevante, ya que contar 
con este recurso evitaría la invasión de zonas propias de reserva de páramo 
donde, por ejemplo, la chuquiragua (especie nativa leñosa) era utilizada para 
los asuntos domésticos. Por otro lado, las plantaciones de pino proporcionan 
condiciones ambientales para la cosecha de hongos, lo que también es una 
alternativa que les representa a los campesinos, quienes durante la temporada 
más lluviosa (cinco meses) recogen aproximadamente unos 8 kg/semana, lo 
que equivale entre USD 90 y 120. Este es un tema que las entidades guber-
namentales competentes deben analizar con detenimiento, puesto que si se 
lo aborda con el rigor apropiado, podría convertirse en un aliado para la con-
solidación de grandes áreas de reserva de páramo, dentro de un plan de ma-
nejo en áreas apropiadas y con un mantenimiento programado (raleo, poda 
y cosecha); como parte de un mosaico de plantaciones de árboles, bosques 
nativos y pastizales en zonas bajas (Bonnesoeur et al. 2019).

Limitaciones sociales

Falta de conciencia sobre la importancia del páramo. Referente a este 
tema, uno de los entrevistados manifestó: “Lo que más me disgusta de la 
zona donde vivo es el deterioro ambiental, la pérdida de los páramos, pérdi-
da de bosques, siento impotencia de ver que la gente no comprende que el 
ser humano es un elemento más, ni más ni menos” (E3). Esta declaración 
muestra lo importante de recuperar valores que son parte de la cosmovisión 
andina, en los cuales el hombre no es el que domina todo, al contrario, es un 
elemento más de este ecosistema y en el cual todos están interrelacionados y 
por tanto se necesitan (Mena et al. 2011). Si bien se observa una desacelera-
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ción en la pérdida del páramo, debido probablemente a las iniciativas de al-
gunas comunidades (Torres et al. 2023), existen muchas otras que todavía no 
han atravesado por las mismas circunstancias y, por ende, no han cultivado 
el interés por proteger el páramo, ya que desconocen todos los servicios eco-
sistémicos que estos proveen (Chuncho y Chuncho 2019). Lo mismo sucede 
en las grandes ciudades, donde mucha gente no se da cuenta de lo importante 
de proteger y recuperar el páramo. 

Necesidad de tierras para la crianza de más ganado. Sobre este asunto, uno 
de los entrevistados indicó lo siguiente: “La principal amenaza del páramo es 
el crecimiento demográfico y por ende la necesidad de mayores extensiones de 
terreno para sembrar, lo que aumenta la frontera agrícola” (E8). Se habla de fa-
milias de entre diez y doce hijos, lo cual implica el fraccionamiento continuo del 
páramo en término de herencias, haciendo que las áreas comunales se vayan in-
dividualizando. Salinas, ubicada en plena zona de páramo (figura 1), es un ejem-
plo de la tendencia al aumento de poseer más vacas, lo que implica más leche 
para la elaboración de queso, aproximadamente cuatro o cinco vacas les genera 
entre USD 600 y 700 mensuales, sin contar los gastos de mantenimiento. A esto 
se suman los intereses personales y políticos de algunos líderes que no permiten 
pensar en valores colectivos ni de respeto por la naturaleza; el sistema capitalista 
ha logrado colarse también en estas comunidades, llevándolos a querer explotar 
el páramo de una manera descontrolada e irreflexiva (Moreano 2012).

Falta de consensos. La falta de conciencia, necesidad de mayores áreas 
para la ganadería e intereses políticos da como resultado la ausencia de acuer-
dos en las comunidades, lo que no permite ampliar áreas de conservación ni 
plantear nuevas posibilidades tales como la reubicación, compra o activida-
des alternativas. En relación con este punto, uno de los entrevistados acotó: 
“Hay grupos bastante difíciles, cambiantes, por lo que no es fácil establecer 
acuerdos” (E16). Existen muchas comunidades sobre los 4200 msnm, donde 
las condiciones ambientales no son favorables para la ganadería y agricultura; 
por lo que, lograr acuerdos con las autoridades y entidades interesadas en la 
ampliación de áreas de reserva podría resultar en que estas poblaciones sean 
reubicadas en zonas bajas con mejores condiciones productivas. 
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Conclusiones

Los resultados de esta investigación permitieron establecer que existe sen-
sibilidad de algunas comunidades, frente al desafío de proteger el páramo y así 
mantener el recurso hídrico, necesario para el normal desarrollo de las activida-
des de la gente en las comunidades y en las grandes poblaciones ubicadas en las 
zonas bajas. Esta forma de organización en la cual las comunidades replantean 
sus costumbres a través de una serie de actividades claras, con el objetivo de 
liberar y recuperar áreas de páramo, es un claro ejemplo de la aplicación de 
una tecnología social que busca el beneficio colectivo, que no se alinea con el 
sistema capitalista y que persigue la sustentabilidad ambiental y económica. 
Sin embargo, para lograr su difusión y acogida en el mayor número de comu-
nidades es importante tomar en cuenta que las comunidades que viven en el 
páramo son las más necesitadas y olvidadas. Las autoridades deben tomar ac-
ción inmediata, mediante la implementación de servicios básicos (agua potable, 
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y recolección de residuos sólidos). 
De igual manera, es importante la construcción y ampliación de sistemas de 
riego que permitan mejorar las condiciones productivas de las partes bajas, lo 
cual disminuiría la presión por ampliar la frontera agrícola hacia zonas altas.

Con este entendimiento, se observa oportuna la revisión de la política am-
biental donde la TS sea reconocida como una alternativa de gestión del páramo, 
lo cual implica reconocer las motivaciones de las comunidades y su organiza-
ción. No obstante, para fortalecer los avances en esta zona, es necesario vencer 
limitaciones tales como la falta de planes de ordenamiento territorial, herra-
mienta necesaria para delimitar la mayor cantidad de áreas de páramo, incor-
porarlas al SNAP y dotarlas de planes de manejo que reflejen las realidades de 
las comunidades involucradas. De igual manera, para solventar las limitaciones 
económicas es necesario promover un fondo de agua, entidad que podría coor-
dinar la gestión de las áreas de protección hídrica, mediante el aporte monetario 
de todos los beneficiarios del agua de páramo dentro de la cuenca hidrográfica. 
En lo relacionado con las nuevas alternativas económicas, donde el rol de la 
mujer juega un papel trascendental, es necesario que el Estado —a través de 
estudios y apertura de mercados sustentados en la protección del páramo— 
promueva su difusión.
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Finalmente, para superar las limitaciones sociales es urgente emprender 
campañas permanentes de educación ambiental para dos frentes, una para 
poblaciones asentadas en las zonas de páramo, preferiblemente en su propio 
idioma, facilitando la recuperación de conocimientos sobre el manejo del eco-
sistema desde la cosmovisión andina, fundamentada en un nosotros, donde la 
comunidad está por sobre el individuo y los principios de reciprocidad y soli-
daridad prevalecen. El segundo frente es el resto de la población que se ubica 
dentro de la cuenca hidrográfica, siendo el objetivo que todos comprendan lo 
importante de proteger las fuentes de agua y, por tanto, como un acto de solida-
ridad y cooperación aporten al cuidado de este ecosistema. 
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Anexo A

ENTREVISTA APLICADA
Fecha: ___________________________________________________________
Entrevistador: _____________________________________________________

Información general 

A pesar de la importancia que tienen los páramos para el desarrollo socioeconó-
mico y ambiental del país, estos ecosistemas están siendo alterados continuamente. 
La agricultura, ganadería y siembra de pino siguen transformando el paisaje. Algunas 
comunidades de la zona están emprendiendo acciones para evitar más deterioro en 
sus áreas de páramo. Por esta razón, esta investigación tiene como objetivo establecer 
cuáles serían las limitaciones para que estas prácticas puedan ser consideradas y repli-
cadas por todas las comunidades que habitan esta región. Al final del proyecto se espera 
poder difundir los resultados de esta investigación en las instituciones competentes, y 
mostrar las ventajas de aplicar la tecnología social para un manejo sostenible en las 
zonas de páramo.

La información obtenida en esta entrevista servirá para investigación científica y 
será anónima.

1. Nombre: 
2. Parroquia a la que pertenece: 
3. Comunidad a la que pertenece: 
4. ¿Cuál es su rol en la comunidad? 
5. ¿Qué tiempo vive en esta comunidad? 
6. ¿Qué tipo de actividad económica se desarrolla en esta comunidad?
7. ¿Le gusta vivir en esta zona? ¿Por qué? 
8. ¿Qué es lo que más le disgusta de esta zona? ¿Por qué?
9. ¿De dónde obtiene el agua para consumo doméstico y agricultura?
10. ¿Qué representa para usted el páramo? (para conocer su visión sobre la 

tierra).
11. ¿Se observan cambios importantes de páramo en su zona? ¿Cuál es la 

razón más importante?
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12. ¿Cree que es importante proteger al páramo? ¿Qué tan importante es su 
conservación para el cumplimiento de sus actividades económicas?

13. ¿Qué técnicas se aplican en esta comunidad con miras a proteger el 
páramo? ¿De dónde han surgido? (interno o externo) ¿Quién ha influen-
ciado? 

14. ¿Estas técnicas son consensuadas por la comunidad? ¿Participa la co-
munidad en la toma de decisiones? ¿Quiénes son los más involucrados 
con estas técnicas? (jóvenes, adultos, adultos mayores, indígenas, mes-
tizos, mujeres).

15. ¿Se prioriza el conocimiento local en la aplicación de estas técnicas?
16. ¿Se busca el bien común? ¿Cómo ve la comunidad representada ese 

bien común?
17. ¿Existe el sentido de solidaridad y cooperación para ejecutar estas prác-

ticas? 
18. ¿Cómo ha cambiado la comunidad su percepción del entorno con la 

aplicación de estas técnicas? ¿Cómo se han modificado las costumbres 
de la comunidad? 

19. ¿Siente la comunidad que vive mejor con la aplicación de estas técni-
cas?

20. ¿Cómo han cambiado las actividades económicas de la gente con la 
aplicación de estas técnicas? (Socio Páramo).

21. ¿Cree usted que estas técnicas se puedan mantener en el tiempo?
22. ¿De qué depende que se mantengan? (ambiental, social y económica-

mente).
23. ¿Qué problemas ha enfrentado la comunidad para llevar a la práctica 

estas técnicas?
24. ¿Cuál considera usted es el problema más difícil de solventar y por qué?
25. ¿Qué opinan las nuevas generaciones al respecto? ¿Están involucrados 

en el cuidado del páramo? 
26. ¿Cómo ve usted el futuro del páramo? 
27. ¿Qué práctica recomendaría aplicar para evitar más daño al páramo? 

¿Habría algún inconveniente para aplicarla? 
28. ¿Existen planes de manejo para el páramo? ¿Cómo se controla el cum-

plimiento?
29. ¿La comunidad participa en capacitaciones o programas de educación 

ambiental?
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Resumen
 La composición orgánica del 65 % de residuos sólidos urbanos del Distrito Metropolita-

no de Quito proviene de restos de alimentos, lo que provoca efectos medioambientales 
negativos. El propósito de esta investigación es evaluar los factores que inciden en el 
desperdicio de alimentos en los hogares capitalinos y caracterizar la gestión de sus resi-
duos sólidos urbanos. La investigación es cuantitativa de tipo exploratoria. Se realizó un 
análisis de asociación entre las principales variables categóricas mediante el cálculo del 
estadístico chi-cuadrado y una evaluación de correlación policórica. Se aplicaron análisis 
estadístico descriptivo y multiescala del enfoque del metabolismo social para caracterizar 
la gestión de residuos. Destaca la relación entre el gasto en compra de alimentos y bebi-
das no alcohólicas en el último mes —ingreso del hogar en el último mes (p valor < 5 %). 
Entre 2012-2021, la mediana más representativa de generación de residuos corresponde a 
la administración Eugenio Espejo, con 141 470 t/año,  y su tasa metabólica de residuos de 
2,45E-05 t/año. En contraste, la administración Tumbaco obtuvo 30 217 t/año y 1,22E-05 
t/año, respectivamente.

Palabras clave: gestión, desperdicio, residuo, alimentos, composición orgánica.
JEL: Q53 Contaminación del aire; contaminación del agua; ruido; residuos peligrosos; reci-

claje de residuos sólidos.

Abstract
 The organic composition of 65 % of urban solid waste of the Metropolitan District of 

Quito originates from food waste, which has negative environmental effects. The purpose 
of this study was to evaluate the factors related to food waste in homes in the capital and 
characterize urban solid waste management. The study is quantitative and exploratory. 
An association analysis was performed for the main categorical variables through calcu-
lation of statistical chi squared and an assessment of polychoric relation. A descriptive 
and multi-scale statistical analyses were performed for focus of the social metabolism to 
characterize waste management. A noteworthy element was the relation between expens-
es for purchase of food and non-alcoholic beverages in the last month-household income 
in the last month (p value < 5 %). Between 2012-2021, the most representative median 
for waste generation corresponded to the Eugenio Espejo administration, with 141470 t/
year, with a metabolic waste rate of 2.45E-05 (t/year). On the other hand, the Tumbaco 
administration obtained 30217 t/year and 1.22E-05 t/year, respectively.

Keywords: management, waste, food, organic composition.
JEL: Q53 Air pollution; water pollution; noise; hazardous waste; solid waste recycling.

Resumo
 A composição orgânica do 65 % dos resíduos sólidos urbanos do Distrito Metropolitano de 

Quito provém de restos de alimentos, o qual provoca efeitos negativos ao meio ambiente. O 
objetivo dessa investigação foi avaliar os fatores incidentes no desperdício de alimentos nos 
lares da capital e caracterizar a gestão dos resíduos sólidos urbanos. A pesquisa foi quantita-
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tiva e exploratória. Fez-se uma análise de associação das variáveis principais com o cálculo 
do chi-quadrado estatístico e uma avaliação da correlação policórica. Usaram-se análises 
estadísticos descritivos e multiescala do foco do metabolismo social para caracterizar a 
gestão dos resíduos. Destacou-se a relação do gasto para a compra de alimentos e bebidas 
não alcoólicas no último mês —rendas do lar no último mês (p valor < 5 %). Entre os anos 
2012-2021, a mediana mais representativa de geração de resíduos foi da administração Eu-
genio Espejo, com 141 470 t/ano, e uma taxa metabólica de resíduos de 2,45E-05 t/ano. Em 
contraste, a administração Tumbaco teve 30 217 t/ano e 1,22E-05 t/ano, respetivamente.

Palavras chave: gestão, desperdício, resíduo, alimentos, composição orgânica. 
JEL: Q53 Contaminação do ar; contaminação da agua; ruído; resíduos nocivos; reciclagem de 

resíduos sólidos.

Introducción

N o se conoce con exactitud la cantidad de pérdida y desperdicio de 
alimentos (PDA) que se genera a escala mundial, sin embargo, se 
estima que se pierde el 14 % y se desperdicia el 17 % (FAO 2019) 

de la producción mundial de alimentos. La PDA provoca afectaciones eco-
nómicas, ambientales y sociales en cada etapa de la cadena de suministro 
de alimentos (CSA) (Alamar et al. 2018). Las causas de PDA son diversas 
y dependen del contexto en el que se producen, como aquellas relaciona-
das con la naturaleza del producto y con la etapa de la CSA (Verma et al. 
2019). En países desarrollados las causas que originan mayor desperdicio 
aparecen durante el consumo, y en países en desarrollo este desperdicio es 
en las fases previas al consumo (Lipinski et al. 2013). En los hogares, estas 
causas pueden ser la falta de planificación, compras por impulso y ofertas 
promocionales de alimentos, preparación de comida en exceso (Joardder y 
Masud 2019); tamaño inadecuado de paquetes de alimentos (Spang et al. 
2019); entre otras.

De manera análoga, la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) 
está influenciada por condiciones económicas, estándares de vida, urbaniza-
ción y población (Kawai y Tasaki 2015). En los países en desarrollo existe 
una alta densidad poblacional en las áreas urbanas, acompañada de cambios 
de comportamiento y estilo de vida de los consumidores, que han incremen-
tado la generación de RSU (Erasu et al. 2018). Por ejemplo, la región de 
América Latina y el Caribe es la más urbanizada de estos países, con el 
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80 % de su población viviendo en áreas urbanas (Rondón Toro et al. 2016). 
Entre las principales razones por las que los RSU, y particularmente los re-
siduos de alimentos, son problemáticos en los países en desarrollo, responde 
al rápido crecimiento de urbanización y poblacional, provocando mayores 
problemas de gestión de residuos (Leal Filho et al. 2016). La composición 
de los residuos varía según el ingreso (Nanda y Berruti 2020). Por ejemplo, 
en países de ingresos medios y bajos, los residuos orgánicos representan más 
del 50 % del total de RSU generados, mientras que en países de renta alta es 
aproximadamente el 32 % (Cayumil et al. 2021).

Para el presente estudio se escogió al Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ), debido a su condición de capital del Ecuador. Además, para 2020 se 
proyectaba como la ciudad más poblada del país, con 2 781 641 habitantes, y 
con una producción de 2000 t/diarias de residuos sólidos. En este contexto, la 
concentración poblacional en el DMQ, debido al dinámico encadenamiento 
productivo, ha ocasionado mayor generación de residuos, con relación directa 
entre la cantidad poblacional y la cantidad generada de residuos. En 2018, la 
densidad poblacional de Quito fue de 4247,98 hab./km2 y la producción de 
RSU 2367,33 t/día. La presión que ejerce la cantidad de RSU sobre la super-
ficie del DMQ está entre 0,33 a 0,88 t/km2, por la gran generación de residuos 
en proporción a su área de extensión (Soliz Torres et al. 2020).

La gestión de RSU aborda perspectivas de protección de la salud huma-
na, medioambientales y de conservación de recursos, y las prioriza de acuer-
do con el nivel de vida del entorno en el que se implementan. En países en 
desarrollo, se prioriza el incremento de la cobertura del servicio de recolec-
ción de residuos, mientras que en los países desarrollados o en transición se 
busca minimizar la generación, y se promueve la prevención y recuperación 
de recursos (Turcott Cervantes et al. 2018). 

A través del análisis integrado del metabolismo societal y ecosistémico 
(MuSIASEM) se han propuesto indicadores de gestión de RSU y un análisis 
multiescala que describen patrones de gestión de residuos (D’Alisa, Di Nola 
y Giampietro 2012). El MuSIASEM se ha desarrollado con la integración de 
conceptos teóricos de diferentes campos: teoría de los sistemas complejos, 
bioeconomía y la termodinámica de no equilibrio aplicada al análisis eco-
lógico (Giampietro, Mayumi y Ramos-Martín 2009). El MuSIASEM es un 
marco contable establecido para abordar el patrón metabólico de los sistemas 
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socioecológicos en diferentes niveles jerárquicos, escalas y dimensiones de 
análisis: económico, social, demográfico, ecológico (Giampietro, Mayumi 
y Şorman 2013); y considera para el análisis factores heterogéneos como 
la dinámica de la población, recursos energéticos, variables económicas y 
cambios en el uso de la tierra (Giampietro y Bukkens 2015). En las diferentes 
escalas del MuSIASEM son: N considera a toda la sociedad y N-1 a una des-
agregación de la sociedad, entre actividades de producción y consumo para 
obtener una perspectiva de las características de los diferentes compartimen-
tos de la sociedad y las relaciones mutuas que existe entre ellos. Las descrip-
ciones multinivel, juntamente con información cuantitativa de los elementos 
biofísicos y socioeconómicos, sirven para investigar las relaciones entre los 
seres humanos y el entorno natural (Andreoni 2017). 

El propósito de esta investigación es evaluar los factores que inciden en 
el desperdicio de alimentos en los hogares del DMQ y caracterizar su gestión 
de residuos sólidos urbanos. Esto permitirá identificar acciones de preven-
ción y reducción de desperdicio de alimentos que contribuyan a disminuir 
las afectaciones derivadas del desperdicio y favorezcan la gestión de RSU. 

Marco teórico

En la fase de consumo de la CSA, el desperdicio de alimentos representa 
un problema complejo y multifacético, ya que inciden factores culturales, 
sociales, políticos, económicos y geográficos, cognitivos, motivacionales, 
entre otros (Aschemann-Witzel et al. 2015). El desperdicio de alimentos en 
el hogar es el resultado de la interacción de múltiples comportamientos, así 
como de las actividades de compra, almacenamiento y preparación de ali-
mentos (Liegeard y Manning 2020). A pesar de la afectación del desperdicio 
de alimentos en diferentes ámbitos, aún existe falta de consenso respecto a 
sus causas y otros aspectos (Gaiani et al. 2018). La problemática del desper-
dicio de alimentos a nivel del consumidor es un tema de investigación y de 
discusión y análisis (Secondi, Principato y Laureti 2015). 

Principato et al. (2020) plantean un marco teórico para conceptualizar y 
explicar el comportamiento relacionado con el desperdicio de alimentos en 
los hogares. Este marco aborda, en conjunto, factores demográficos y socioe-
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conómicos, conductuales y psicológicos; así como los procesos en la toma 
de decisiones del consumidor y de gestión de alimentos: planificación, alma-
cenamiento, preparación y eliminación. El Panel de Expertos de Alto Nivel 
(HLPE) sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE 2014) clasificó las 
causas del desperdicio de alimentos en tres niveles: micro, meso y macro, 
de acuerdo con su complejidad y la relación con otras causas. Esta catego-
rización permite diferenciar el carácter circunstancial del estructural de las 
causas del desperdicio de alimentos.

Diaz-Ruiz et al. (2019) amplían la clasificación anterior: micro, meso, 
y macro, para lograr una mejor descripción de las causas de desperdicio de 
alimentos. Estos tres niveles se subdividen en cuatro categorías adiciona-
les: causas tecnológicas, económicas y de gestión empresarial, regulatorias 
y de política, y de apreciación y mejora. Los autores Aschemann-Witzel et 
al. (2015) sugieren agrupar e identificar los factores sociodemográficos y 
psicográficos en torno al desperdicio de alimentos en la etapa de consumo y 
otorgan mayor ponderación a los psicográficos, ya que predisponen el com-
portamiento de los consumidores en hogares y puntos de venta. Secondi, 
Principato y Laureti (2015) hicieron una propuesta de clasificación de las 
causas de desperdicio de alimentos divididas en categorías de variables con-
textuales e individuales. Las primeras abordan factores políticos, socioeco-
nómicos, culturales y el contexto tecnológico e industrial. Las segundas son 
las características demográficas, valores, actitudes y tiempo utilizado para 
comprar, preparar, almacenar alimentos, estilos de vida, entre otros. 

Stangherlin y De Barcellos (2018) mencionan que las variables que 
afectan el desperdicio de alimentos se pueden clasificar en factores sociales, 
personales y de comportamiento. Los primeros se relacionan con factores so-
cioculturales y de venta minorista, que influyen en las personas. Los factores 
sociales se agrupan en histórico, normativo y factores de la CSA. Los fac-
tores personales se refieren a las características de los hogares e influencias 
psicológicas de cada persona, y se clasifican en demográficos y psicológicos. 
Los factores de comportamiento tienen relación directa con el ciclo de com-
pra y consumo de alimentos; se dividen en planificación, compra, almace-
namiento, preparación, consumo, almacenamiento de sobras y eliminación. 
Roodhuyzen et al. (2017) proponen un marco conceptual para explicar los 
factores potencialmente relacionados con el desperdicio de alimentos del 
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consumidor, destacan los factores de comportamiento, personales, de pro-
ducto y sociales. Estas categorizaciones contienen subgrupos, como factores 
sociales, normativos y tecnológicos; y los personales, en factores demográ-
ficos y socioeconómicos. 

Por su parte, la rápida urbanización, el crecimiento poblacional y la eco-
nomía próspera han incrementado la generación de RSU. Se ha estimado que 
a nivel mundial se producen alrededor de 1300 millones t/año de residuos y 
se espera que alcance las 2200 toneladas para 2025 (Kamarehie et al. 2020). 
Actualmente, cinco países en desarrollo: China, India, Brasil, Indonesia y 
México se encuentran entre las diez principales naciones generadoras de 
RSU (Nanda y Berruti 2020). El volumen de generación de RSU se puede 
ver afectado por diversos factores, como población, densidad poblacional, 
edad, composición familiar, niveles de ingreso; económicos, tecnológicos, 
sociales y de comportamiento del consumidor, patrones de consumo, estilos 
de vida, patrones de eliminación (Cayumil et al. 2021). 

Los RSU son conocidos comúnmente como basura y están compuestos 
de restos de comida, empaques de productos, residuos de jardinería, mue-
bles, ropa, botellas, electrodomésticos, baterías, entre otros. Esta composi-
ción depende de factores relacionados con los estilos de vida de la población, 
patrones generales de consumo y nivel de avance tecnológico de un país en 
particular (Cheremisinoff 2003). Se estima que esta composición, en porcen-
taje de peso, corresponde al 25-35 % de desperdicio de alimentos; papel 25-
35 %; y plásticos 7-10 %, entre otros. A nivel internacional, la composición 
de residuos más alta corresponde a los alimentos y residuos verdes, con 44 % 
de los desechos mundiales. Los materiales reciclables secos (plástico, papel y 
cartón, metal y vidrio) representan el 38 % de los residuos (Kaza et al. 2018). 
En el DMQ, la composición de RSU generados contiene 69,31 y 30,69 % de 
residuos orgánicos e inorgánicos, respectivamente (Moya et al. 2017). 

La gestión de residuos sólidos refiere a la generación, almacenamiento, 
recolección, transferencia y transporte, procesamiento y evacuación de resi-
duos sólidos conforme a consideraciones ambientales, económicas y sociales 
(Tchobanoglous, Theisen y Vigil 1994). La relevancia que se otorga a los 
problemas de gestión de residuos sólidos se relaciona con el nivel de vida del 
entorno en que se implementa. En países en desarrollo se busca incrementar 
la cobertura del servicio de recolección y reducir los vertidos incontrolados 
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o ilegales, mientras que en países desarrollados o en economías en transición 
se prioriza la minimización de generación, y se busca prevenir y recuperar 
recursos a través de tratamientos térmicos y mecánicos (Turcott Cervantes 
et al. 2018). 

Respecto al enfoque del metabolismo social, se puede mencionar que el 
metabolismo es un concepto biológico que se refiere a los procesos internos de 
un organismo vivo. Los organismos intercambian continuamente materiales y 
energía con el medioambiente para asegurar su existencia continua. De manera 
similar, los sistemas socioeconómicos extraen materias primas de su entorno 
natural y las transforman en productos y servicios y, finalmente, en desechos 
y emisiones (Fischer-Kowalski y Haberl 1997). Los términos de metabolis-
mo endosomático y exosomático fueron introducidos por Georgescu-Roegen 
(1975), basándose en Lotka (1956), para referirse a los flujos de energía y de 
insumos materiales transformados bajo el control humano dentro del proceso 
socioeconómico. El modelo de flujo/fondo propuesto por Georgescu-Roegen 
representa los procesos socioeconómicos de producción y consumo de bienes 
y servicios (Giampietro, Mayumi y Ramos-Martín 2009). Los elementos del 
fondo están asociados a la identidad del sistema, definiendo qué es el sistema, 
y conservan su identidad durante el análisis; transforman los flujos de entrada 
en flujos de salida en la escala de tiempo de la representación. Los elementos 
de flujo definen lo que hace el sistema; es decir, los flujos aparecen o desapare-
cen durante el análisis (Serrano-Tovar y Giampietro 2014).

Materiales y métodos

En el DMQ, durante 2020, se recolectaron aproximadamente 713 000 t 
de RSU, cifra similar a la de 2019, con 736 000 t (EMASEO EP 2021). Se 
estima que el 51,36 % de estos RSU provino de residuos de alimentos, y 
los hogares del DMQ concentraron la mayor parte de estos, en relación con 
mercados, sector comercial y otros generadores (Castillo 2012). La figura 1 
muestra el DMQ distribuido en administraciones zonales.

Para atender el primer objetivo del presente estudio, se aplicó un método 
de investigación cuantitativo de tipo exploratorio (Gupta 2013). El diseño de 
la muestra se realizó conforme a las condiciones de emergencia sanitaria por 
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el COVID-19. Por tanto, la información fue levantada a través de un cuestio-
nario en línea, utilizando la plataforma Google Forms, y enviada a una base 
de datos compuesta de 18 000 registros. El cuestionario, vía enlace, se dirigió 
a residentes del DMQ, mayores de 17 años y encargados de la preparación de 
los alimentos en el hogar, obteniéndose 569 respuestas que cumplieron con 
los criterios del estudio. La aplicación del formato en línea fue una encues-
ta autoseleccionada, sin restricciones, de muestreo no probabilístico (Couper 
2000), por cuotas y realizadas del 1 al 11 de octubre de 2020. El cuestionario 
estuvo compuesto por preguntas sociodemográficas: edad, tamaño del hogar, 
ubicación del hogar por administración zonal, frecuencia de compra de ali-
mentos, gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas en el último mes, ingre-
sos del hogar, ocupación, estado civil, nivel de educación y estimación de 
desperdicio de alimentos diario; y con preguntas tipo escala Likert relativas a 
factores que inciden en el desperdicio de alimentos: planificación, compra, al-

Figura 1
DMQ distribuido en administraciones zonales

Elaboración propia.
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macenamiento, preparación y consumo, eliminación, tecnología y normativa. 
Las preguntas tipo escala Likert se encuentran en el anexo 1.

Tratamiento estadístico de datos 

El tratamiento estadístico incluyó el análisis exploratorio de datos y el 
análisis de asociación a través del cálculo del estadístico chi-cuadrado (Ver-
ma 2013). Las asociaciones evaluadas fueron: a) ubicación del hogar por 
administración zonal-desperdicio total de alimentos diario; y, b) gasto en 
compra de alimentos y bebidas no alcohólicas en el último mes-ingreso del 
hogar en el último mes. En el caso de las preguntas tipo Likert, se realizó el 
cálculo del coeficiente de correlación policórica (Roscino y Pollice 2006). 
Posteriormente, se identificaron las relaciones representativas consideran-
do coeficientes sobre un umbral de 0,5. Estas sirvieron para estructurar un 
gráfico de red que identificó las principales relaciones entre los factores de 
desperdicio de alimentos en hogares. En el análisis se utilizó el software R y 
la librería de este software, denominada polycor (Fox 2019). 

El segundo objetivo abordó el enfoque del metabolismo social para ca-
racterizar la gestión de RSU en el DMQ. La información utilizada para cum-
plir con el segundo objetivo fue secundaria y compartida por EMASEO EP. 
Esta información corresponde a la superficie por administración zonal, y a 
la recolección de residuos sólidos domiciliarios y asimilables a domiciliarios 
por administración zonal del período 2012-2021. La población de cada ad-
ministración zonal se calculó utilizando una proyección a 2021, con base en 
registros de consumo de agua por administración zonal (trabajo no publica-
do). Se realizó un análisis estadístico descriptivo de esta información a través 
del software Excel.

Esta información fue la base para vincular con el trabajo de D’Alisa, Di 
Nola y Giampietro (2012) respecto a la caracterización de la RSU, a través del 
análisis multiescala y obtención de indicadores del patrón metabólico, como 
la tasa metabólica de residuos (TMR) y la densidad de residuos generados o 
eliminados (DRG, DRE). El primer indicador mostró el ritmo de generación o 
eliminación de residuos por actividad humana medido en t/año en los niveles 
de análisis; y el segundo, la cantidad de residuos generados o eliminados por 
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día en un área determinada, expresado en kg/día/km2. Respecto a los elemen-
tos de fondo, se utilizaron la actividad humana total (AHT) y la superficie 
(S). La primera determinó la cantidad total de horas del sistema en un año, la 
segunda consideró el área del sistema bajo análisis expresada en km2. Los ele-
mentos de flujo utilizados fueron los residuos generados (RG) y los residuos 
eliminados (RE) por el sistema, medidos en toneladas (t). 

Para efectos del cálculo se realizaron los siguientes supuestos:
• Cantidad de RSU recolectados = Cantidad de RSU generados.
 Los RSU recolectados son, aproximadamente, 84,57 % RSU generados 

(DMQ Secretaría de Ambiente 2015).
• Cantidad de RSU eliminados = 98,4 % RSU generados (DMQ Secretaría 

de Ambiente 2015). 
• Actividad Humana (AH) = Población * 24 h * 365 días.

Pasos:
1. Tasa metabólica de residuos generados (TMRGi * t/año).

RGi*/AHi* = TMRGi* (relación flujo/fondo).
RG = Residuos Generados.
AH = Actividad Humana.
La TMR se refiere al comportamiento de la población y su tasa de meta-
bolismo de generación de residuos conforme a sus actividades.

2. Tasa metabólica de residuos eliminados (TMREi * t/año).
REi*/AHí* = TMREi (relación flujo/fondo).
RE = Residuos Eliminados.
AH = Actividad Humana.
La TMRE se refiere a la carga ambiental en términos de capacidad de 
absorción (sink capacity) requerida, asociada a una hora de actividad 
humana.

3. Densidad de residuos eliminados (DRE) kg/día/km2.
REi*/Si* = DREi* (relación flujo/fondo)
RE = Residuos Eliminados.
S = Superficie.
La DRE indica la tasa de residuos eliminados en un área determinada.
*i = corresponde a los diferentes niveles jerárquicos.
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Resultados

La figura 2 muestra la generación de RSU de las administraciones zo-
nales en el DMQ entre 2012-2021. La mediana más representativa respecto 
a esta generación corresponde a Eugenio Espejo, con 141 470; lo contrario 
ocurre en Tumbaco, con 30 240, lo que implica niveles de generación de 
RSU mayor y menor de las administraciones referidas. Respecto al rango 
intercuartílico, la menor dispersión de datos se observa en los Chillos y Tum-
baco; lo contrario sucede en Quitumbe y Eugenio Espejo. No se observan 
datos atípicos, por tanto, el comportamiento de la población respecto a la 
generación de RSU es simétrico.

Figura 2
Generación de RSU por administración zonal, 2012-2021

Elaboración propia.
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La tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas del conjunto de datos 
analizados de generación de RSU 2012-2021.

La tabla 2 presenta el análisis multiescala de la cantidad de generación 
de RSU del DMQ desagregado por niveles. En el nivel n, los residuos gene-
rados (RG) del DMQ fueron de 676 240 t/año; y el indicador de residuos ge-
nerados per cápita (RGpc) de 0,22 t/cápita/año, equivalente a 0,50 kg/cápita/
día. En el nivel n-3 de las administraciones zonales, Eugenio Espejo generó 
la mayor cantidad de residuos de todo el DMQ, 141 740 t/año, seguido de 
Eloy Alfaro, 104 232 t/año; mientras que las de menor generación fueron: 
Tumbaco, 30 217 t/año y los Chillos, 32 316 t/año. En cuanto al indicador 
RGpc se observó que Eloy Alfaro y Eugenio Espejo obtuvieron 0,22 y 0,21 t/
cápita/año, respectivamente. En tanto que Tumbaco y los Chillos obtuvieron 
resultados similares, 0,11 t/cápita/año.

La cantidad de residuos eliminados (RE) en n-3 es similar a la de resi-
duos generados (RG), ya que el porcentaje de recuperación para reciclaje es 
del 1,6 %, por tanto, se descuenta ese porcentaje de las cantidades generadas 
por las administraciones zonales. 

Los indicadores del patrón metabólico de fondos y flujos del sistema 
en n-3 mostraron que la tasa metabólica de residuos (TMR) más significa-
tiva fue de Eloy Alfaro con 2,47E-05 t/año, seguida de Eugenio Espejo con 
2,45E-05 t/año; lo contrario presentó Tumbaco con 1,22E-05 t/año. Cifras 
similares mostró el indicador de la tasa metabólica de residuos. Respecto 
a la DRE, los indicadores más representativos corresponden a Quitumbe y 
Manuela Sáenz, con 885,53 t/año/km2 y 857,17 t/año/km2, respectivamente.

Acerca de los resultados del segundo objetivo, la tabla 3 indica las prin-
cipales características de la muestra en hogares del DMQ.

Análisis de asociación 
entre variables

Análisis de dependencia

La tabla 4 indica el análisis de dependencia de los resultados de la prueba 
estadística chi-cuadrado entre variables sociodemográficas de la muestra. 
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Variable Medidas
Media Mediana

Sociodemográfica
Edad 36,00 38,00
Tamaño hogar 3,86 4,00

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Ubicación del hogar por administración zonal

Calderón 27 4,7 %
Eloy Alfaro 84 14,8 %
Eugenio Espejo 139 24,4 %
La Delicia 94 16,5 %
Los Chillos 69 12,1 %
Manuela Sáenz 44 7,7 %
Quitumbe 82 14,4 %
Tumbaco 30 5,3 %

Frecuencia de compra de alimentos
Diaria 32 5,6 %
Semanal 243 42,7 %
Quincenal 191 33,6 %
Mensual 99 17,4 %
Trimestral 4 0,7 %

Gasto en compra de alimentos y bebidas no alcohólicas en el último mes (USD)
0-100 152 26,7 %
101-200 162 28,5 %
201-300 105 18,5 %
301-400 77 13,5 %
401-500 40 7,0 %
Más de 500 33 5,8 %

Ingreso del hogar en el último mes (USD)
0-400 154 27,1 %
401-800 121 21,3 %
801-1200 93 16,3 %
1201-1600 83 14,6 %
2001-2400 59 10,4 %
> 2400 59 10,4 %

Desperdicio total diario de alimentos (aproximado) g
0-500 381 67,0 %
0-500 142 25,0 %
1500-2000 36 6,3 %
Más de 2000 10 1,8 %

569
Elaboración propia.

Tabla 3
Principales características sociodemográficas de la muestra
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Tabla 4
Análisis de dependencia entre variables sociodemográficas

Orden Relaciones entre variables X-cuadrado Grados de 
libertad p-valor

1 Ubicación del hogar por administración zonal- 
desperdicio total diario de alimentos* 20,71 21 0,48

2
Gasto en compra de alimentos y bebidas no 
alcohólicas en el último mes-ingreso del hogar 
en el último mes.

286,24 25 < 2,2e-16

* La aplicación de la prueba se realizó expresando la cantidad de desperdicio como variable nominal y variable 
ordinal; en ambos casos, se obtuvieron los mismos valores.
Elaboración propia.

Los p-valores obtenidos en las pruebas estadísticas realizadas arrojan 
valores mayores a 5 %, lo que motiva a no rechazar la hipótesis nula de in-
dependencia entre variables. Por lo tanto, no existe asociación entre estas 
variables. Lo contrario se produce con p-valores menores a 5 %. 

Relaciones policóricas entre variables

La figura 3 es un gráfico dinámico que muestra las correlaciones obte-
nidas más relevantes de las preguntas tipo Likert identificadas como varia-
bles. Se adjunta el vínculo y la imagen referencial de esta figura: https://bit.
ly/3S2PcB0.

En las correlaciones presentes en el centro de la figura 3 destacan las 
siguientes: variable que busca la reducción del desperdicio de alimentos con 
variables de compra de cantidad necesaria de alimentos, control del stock, 
planificación de la compra de alimentos frescos, como hortalizas, y la com-
pra de cantidad disponible. Otra correlación es la planificación de compras 
en función de la cantidad disponible, con las variables de planificar compras 
de alimentos por medio de lista de compras, de almacenamiento, de control 
de stock, claridad de fecha de caducidad y la planificación frecuente de co-
midas en el hogar con otras variables, como las habilidades para preparar ali-
mentos y el conocimiento sobre cómo preparar la mayoría de los alimentos. 
Otras correlaciones que se muestran en el lado inferior derecho de la figura 3 
son las variables de apertura para capacitación y conocimiento.
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Discusión de resultados

La TMR y la TMRE refieren al comportamiento de la población y la ratio 
de desperdicio de acuerdo con sus actividades. La DRE está relacionada con 
la densidad de población y las presiones ecológicas de cada zona (D’Alisa, Di 
Nola y Giampietro 2012). Estos indicadores obtenidos podrían asociarse con 
la mayor concentración empresarial en Eugenio Espejo: 28 %, Eloy Alfaro: 
20 %, Manuela Sáenz: 16 %, y Quitumbe: 11 % (Municipio del DMQ 2014); 
y con problemáticas de gestión de residuos en Eugenio Espejo y Eloy Alfaro, 

Figura 3
Interrelación de variables

Elaboración propia.

Desperdicio porciones grandes
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que podrían referir a las fases de generación y recolección, ya que no incluye 
diferenciación de residuos en el sistema de gestión. En Manuela Sáenz tienen 
inconvenientes con el espacio público, la seguridad y el comercio informal. 
Este último estaría conforme a las características de densidad poblacional, pa-
trones de consumo y eliminación de residuos. Quitumbe y Calderón adolecen 
de crecimiento urbano y legalización de tierras (Municipio del DMQ 2021).

La tasa de generación de residuos en el DMQ fue de, aproximadamente, 
0,50 kg/cápita/día. Indicadores cercanos a esta tasa reportan los estudios de 
Kaza et al. (2018) en Ecuador, con 0,89 (kg/cápita/día); en Latinoamérica y 
el Caribe, 0,99 kg/cápita/día, en promedio; y, el promedio mundial 0,74 kg/
cápita/día. Según Poma et al. (2021), en Ecuador la producción per cápita de 
residuos sólidos (PPC) en el área urbana es de 0,84 (kg/habitante/diario). La 
variación en los patrones de producción y gestión de residuos responde a la 
situación económica de los países. En países subdesarrollados y en desarrollo 
existen carencias de infraestructura y canales adecuados de procesamiento de 
desechos, mientras que los desarrollados presentan un uso indiscreto de re-
cursos (Das y Bhattacharyya 2015). En este contexto, la generación de RSU 
provoca efectos ambientales negativos que contribuyen al cambio climático. 

El análisis de dependencia encontró una asociación entre el gasto en 
compra de alimentos y bebidas no alcohólicas en el último mes-ingreso del 
hogar; respecto a esta relación, el trabajo de Oña-Serrano et al. (2022) con-
firma un hallazgo similar. 

Las correlaciones encontradas entre la planificación de compras de ali-
mentos y el stock de alimentos disponible son sustentadas en los estudios 
de Abeliotis, Lasaridi y Chroni (2016). La planificación de compras de ali-
mentos y reducción del desperdicio de alimentos concuerda con los hallaz-
gos de Flanagan y Priyadarshini (2021); así como la compra de cantidades 
necesarias de alimentos que contribuye a no desperdiciar alimentos en los 
resultados del estudio de Aydin y Yildirim (2021). En referencia a las varia-
bles de planificación de compras, en función de la cantidad disponible, con 
las variables de planificar compras de alimentos por medio de lista de com-
pras, de almacenamiento, de control de stock, claridad de fecha de caducidad 
(Abeliotis, Lasaridi y Chroni 2016), Cicatiello, Secondi y Principato (2019) 
resaltan el efecto positivo del uso de la lista para disminuir el desperdicio de 
alimentos en el hogar. Quested et al. (2011) mencionan que la organización 
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correcta de alimentos, acorde con categorías, es coherente con la reducción 
del desperdicio de alimentos. HLPE (2014) señala que la verificación del 
stock de alimentos evita el desperdicio y los estudios de Manzocco et al. 
(2016) resaltan sobre la claridad de fechas de caducidad, ya que la falta de 
comprensión provoca desperdicio de alimentos. El presente estudio detectó 
que todas las anteriores correlaciones corresponden a factores de planifica-
ción, compra, almacenamiento, preparación y consumo, y eliminación. 

En torno a las variables de apertura para capacitación y conocimiento, des-
taca que el conocimiento sobre tecnología para prevenir y reducir el desperdi-
cio de alimentos —como refrigeradores inteligentes que alertan sobre el estado 
de los alimentos a través de códigos de barras o tecnología de identificación 
por radiofrecuencia (RFID) (Cavaliere y Ventura 2018)—, el uso de tecno-
logías emergentes en conjunto: aplicaciones (apps), basureros inteligentes y 
comida compartida (Lim et al. 2017), el desarrollo de apps, como Foodkee-
per, que suministra consejos para cocinar y almacenar alimentos, y la creación 
de dispositivos electrónicos para absorber gas etileno y evitar la maduración 
de frutas y verduras (Porat et al. 2018) son considerados fundamentales para 
mejorar la gestión de alimentos. La presente investigación identificó que las 
variables mencionadas reflejan la correlación de factores de eliminación y tec-
nología.

Conclusiones

Este estudio evaluó, en el DMQ, los factores que inciden en el desper-
dicio de alimentos en hogares quiteños y la caracterización de RSU. Se ex-
ploraron la influencia de factores sociodemográficos en el desperdicio de 
alimentos y la interrelación de variables. Los hallazgos mostraron relación 
entre el gasto en compra de alimentos y bebidas no alcohólicas en el último 
mes —el ingreso del hogar en el último mes (p valor < 5 %). La interrelación 
de variables se concentró entre aquellas de planificación con variables de al-
macenamiento. El aporte de este hallazgo permitió detectar que el desperdi-
cio de alimentos en los hogares responde a múltiples factores  —sociodemo-
gráficos y factores de planificación, compra, almacenamiento, preparación y 
consumo y eliminación— mas no a un tipo específico de factor.



73Estudios de la Gestión 16, julio-diciembre de 2024. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6513

Gestión de residuos sólidos urbanos y factores de desperdicio de alimentos en Quito

73

La caracterización de la gestión de residuos sólidos urbanos obtuvo can-
tidades de generación de RSU por administración zonal del DMQ. Así, los 
resultados del estudio señalan que el análisis por administración zonal, a través 
de la gráfica de cajas y bigote, determinaron medianas bajas y mayor concen-
tración de cuartiles en los Chillos y Tumbaco (< 33 000 t), y mayor disper-
sión de cuartiles en Quitumbe y Eugenio Espejo, con medianas (> 79 000 t). 
Además, los indicadores obtenidos a través del análisis multiescala reportaron 
cifras de residuos generados per cápita (RGpc), entre 0,11-0,22 t/cápita/año; 
TMR entre 1,22E-05-2,47E-05 t/año; y, DRE, entre 42,87 y 885,33 t/año/km2.

La caracterización de la gestión de RSU toma en cuenta toda la cantidad 
de residuos generados sin diferenciar la tipología. Por lo tanto, se considera 
importante para futuros estudios abordar el tipo de residuos generados en 
hogares, con énfasis en residuos que provienen de electrodomésticos, com-
putadores, baterías, etc., ya que requieren de tratamiento especial.
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Resumo
 Há um contexto de pobreza e incerteza perante o futuro no Brasil dos últimos anos, trazendo 

consigo o aumento do custo de vida e o desemprego. Nesse cenário faz-se necessária a busca 
por outras oportunidades de trabalho e remuneração. O empreendedorismo por necessidade 
surge, então, como uma opção possível para gerar renda. Estes empreendedores nem sempre 
começam os seus negócios de acordo com as teorias administrativas convencionais, pois são 
sujeitos que buscam oportunidades de sobrevivência. Este trabalho busca uma possível carac-
terização do inovador social de encruzilhada, através da teoria de três autores: Souza Neto, Sa-
rasvathy e Carrieri, que focam no empreendedor que inova socialmente gerando renda para si 
e, na maior parte das vezes, resolvendo questões que ainda não foram resolvidas pelo Estado 
em seus territórios. Este trabalho compara estas teorias por meio de uma revisão integrativa de 
literatura realizada em 2022, com as observações de campo das pesquisadoras com empreen-
dedores periféricos, há 15 anos. Buscamos caracterizar o inovador social de encruzilhada na 
tentativa de ampliar o olhar para esse pequeno empreendedor que utiliza as brechas do sistema 
sem um conhecimento sistemático de administração para realizar a sua forma de empreender.

Palavras chave: inovação de encruzilhada, inovação social, “virador”, empreendedorismo à 
brasileira.

JEL: M13 Criação de empresas.

Resumen
 Un contexto de pobreza e incertidumbre sobre el futuro azota a la población brasileña en los 

últimos años, trayendo consigo aumento del costo de vida y desempleo. En este escenario, es 
necesario buscar otras oportunidades de trabajo y remuneración. El emprendimiento por nece-
sidad surge entonces como una opción posible para generar ingresos. Y estos emprendedores 
no siempre inician sus negocios de acuerdo con las teorías administrativas convencionales, 
ya que son individuos que buscan oportunidades de supervivencia. Este trabajo busca una 
posible caracterización del innovador social encrucijada, a través de la teoría de tres autores: 
Souza Neto, Sarasvathy y Carrieri, quien es el emprendedor que innova socialmente generan-
do ingresos para sí mismo y la mayor parte del tiempo resolviendo problemas que aún no han 
sido resueltos por el Estado en sus territorios. Buscamos caracterizar al innovador social en la 
encrucijada en un intento de ampliar la mirada de este pequeño empresario que aprovecha los 
vacíos del sistema sin un conocimiento sistemático de la administración para llevar a cabo su 
forma de emprender.

Palabras clave: innovación de encrucijada, innovación social, virador, emprendimiento bra-
sileño.

JEL: M13 creación de empresas.

Abstract
 Over the last few years, a context of poverty and uncertainty has been looming over the 

future of Brazil, bringing an increase in cost of living and unemployment along with it. 
In the face of this scenario, it is necessary to look for other opportunities for work and 
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remuneration. As such, entrepreneurship appears as a possibility to generate an income 
source. Entrepreneurs do not always start businesses following conventional management 
theories, as they are subjects just looking for an opportunity to help them survive. This 
study looks for a possible characterization of the social innovator in a crossroads through 
the theories of three authors: Souza Neto, Sarasvathy and Carrieri, who focus on the entre-
preneur performing social innovation, generating income for themselves and, most times, 
solving issues that have not been yet solved by the State in their territory. This study com-
pares the aforementioned theories through an integrational literature review performed in 
2022, with field observations of the researchers with entrepreneurs in peripheral areas as 
of 15 years ago. The objective is to characterize the social innovator in a crossroads in 
an attempt to extend the field of view to the small entrepreneur using gaps in the system, 
without systematic knowledge of management to perform their entrepreneurial activities.

Keywords: crossroads innovation, social innovation, virador, entrepreneurship in Brazil. 
JEL: M13 Business start-up.

Introduçao

E ste trabalho é o resultado de diferentes projetos de extensão universitá-
ria e consultorias com empreendedores de periferia no Rio de Janeiro 
(RJ), ao longo de duas décadas, que foram intensificados a partir de 

2020 como tentativa de mitigar os impactos que a crise sanitária provocou 
aos que a literatura convencionou chamar de empreendedores por neces-
sidade (GEM 2019). O aumento das desigualdades sociais, a pandemia da 
COVID-19 e a continuidade do desmonte das políticas públicas têm levado 
mais brasileiros à situação de pobreza, desemprego e insegurança alimentar. 
Em 2022, segundo o relatório do Inquérito Nacional sobre Insegurança Ali-
mentar no Contexto da Pandemia de COVID-19 no Brasil, conduzido pela 
Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar Nutricio-
nal (Rede PENSSAN), o número de domicílios com moradores passando 
fome saltou de 9 % (19,1 milhões de pessoas) para 15,5 % (33,1 milhões de 
pessoas), o que representa 14 milhões de novos brasileiros em situação de 
fome em pouco mais de um ano.

Ao longo dos últimos anos o povo brasileiro vem empobrecendo pro-
gressivamente e enfrentando consequências da precarização da vida, sem su-
porte adequado e efetivo do Estado. O mesmo relatório afirma que é evidente 
que a reativação da economia é insuficiente para o combate à fome.
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De acordo com o relatório World Economic Outlook (FMI 2022), a ati-
vidade econômica mundial está passando por uma desaceleração acentuada 
em cenário de inflação maior do que se viu nas últimas décadas. A crise do 
custo de vida, o aperto das condições financeiras na maioria das regiões do 
planeta, a invasão da Ucrânia pela Rússia e a persistente pandemia de CO-
VID-19 são fatores que pesam ainda mais sobre essas perspectivas. Além do 
mais, o relatório prevê que o crescimento mundial desacelere 2,7 % em 2023. 

Segundo projeções realizadas pela OIT (2023), o crescimento global de 
emprego será de apenas 1 % no ano de 2023 e, em todo o mundo, o desem-
prego deve atingir outros 3 milhões de pessoas neste ano, chegando em 208 
milhões, o que corresponde a uma taxa de desemprego global de 5,8 %. Isso 
significa que o desemprego global permanecerá 16 milhões acima do valor 
de referência pré-COVID-19, estabelecido em 2019.

Toda essa perspectiva no mundo e no Brasil com a fome e o desemprego, 
tem apontado uma alternativa para parte da população: o autoemprego e/ou 
o empreendedorismo —em alguns casos eles coincidem. 

Conforme dados do GEM (2021) o Brasil bateu recorde na abertura de 
novos negócios no ano de 2020, com a média de 682,7 mil microempresas 
e 3,1 milhões de cadastros de microempreendedor individual (MEI). Para o 
Ministério da Economia Brasileira (BR 2022) sete em cada dez empresas 
ativas no Brasil em 2022 são MEIs. De acordo com o GEM de 2022, 77 % 
dos empreendedores começaram seu negócio para ganhar a vida e porque 
não havia emprego. O SEBRAE (2022) aponta que no primeiro semestre de 
2022 o Brasil atingiu o recorde de donos de negócios, cerca de 10 milhões de 
mulheres e 19 milhões de homens com novos negócios. O mesmo SEBRAE 
(2021) aponta que entre os anos de 2018 e 2021, a taxa de mortalidade, após 
5 anos de atividade entre os pequenos negócios considerados microempreen-
dedores individuais —MEI—, foi de 29 %. Entre os motivos apontados na 
pesquisa para esta taxa, estão o planejamento deficiente e a falta de preparo 
dos empreendedores.

Assim, no contexto de novas pessoas se tornando empreendedoras no 
Brasil há também a demanda por conhecimento sobre e investimento nas 
pessoas empreendedoras para dar suporte aos pequenos negócios. Esse su-
porte é necessário visto que 72 % dos empregos gerados no Brasil no primei-
ro semestre de 2022, foram de pequenos negócios e contribuíram com 30 % 
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do PIB nacional (SEBRAE 2022). Talvez o autoemprego seja a única forma 
de sobrevivência dessa população no contexto de desemprego e desacelera-
ção econômica, conforme abordado acima, até que os governos consigam 
avançar em suas economias e modificar essa realidade.

No âmbito acadêmico há conhecimento sendo produzido sobre o em-
preendedorismo de oportunidade, de necessidade e social, no entanto, há 
menos conhecimento sobre o pequeno empreendedor que se vira e faz uso 
das brechas do sistema, sem o conhecimento sistemático de administração ou 
empreendedorismo, para realizar sua forma de empreender ou se autoempre-
gar. A razão acima é o principal motivo da escolha dos três autores —Souza 
Neto, Carrieri e Sarastathy— para este trabalho. Todos olham para as dife-
rentes lógicas de empreender, que podem ser úteis ao pensar no acompanha-
mento de pequenos negócios no país. 

Nós observamos que nas condições mencionadas acima, empreender so-
cialmente é socialmente inovador, uma vez que pressiona o contexto insti-
tucional (Haxeltine et al. 2016), resolvendo problemas que não interessaram 
ao Estado ou ao mercado, pelas condições vulneráveis do contexto. Segundo 
Austin, Stevenson e Wei-Skillern (2012) um dos objetivos do empreendedor 
social está relacionado ao conceito de valor social à sociedade e não apenas 
a criação de valor financeiro. Para Ferretti e Souza (2022), empreendedores 
sociais podem se envolver com atividades que geram lucro, desde que este 
não seja seu objetivo principal.

Neste trabalho tentamos caracterizar um tipo de empreendedor/inovador 
social que mistura a sua necessidade, a sensibilidade em relação ao contexto 
socioambiental, a imersão na realidade que quer mudar (mesmo quando esta 
mudança se limita à fome) e o modelo de negócio, bem como suas tomadas 
de decisões: o empreendedor de encruzilhada (Afonso y Sarayed-Din 2023), 
aquele que opera pelas brechas do sistema e das estruturas, num cenário de 
incertezas e vulnerabilidades. Isso será feito a partir da análise do resultado 
de uma revisão integrativa de literatura, realizada em 2022, onde encontra-
mos estudos que já apontam aspectos que vemos reunidos em empreende-
dores de encruzilhada. De acordo com Snyder (2019) esta revisão é indicada 
para uma coleta de dados mais criativa, quando o objetivo da revisão preten-
de combinar diversas perspectivas e insights de diferentes campos para gerar 
novos conhecimentos e criar referenciais teóricos. Trabalharemos com as 
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teorias do virador (Souza Neto 2003), effectuation (Sarasvathy et al. 2008) e 
da gestão ordinária (Carrieri et al. 2014). Os empreendedores que serviram 
de base para este estudo são acompanhados pelas pesquisadoras em projetos 
de extensão e consultoria desde 2020, mas as pesquisadoras trabalham com 
empreendedores periféricos há 15 anos, no RJ. 

Acreditamos que conhecer e caracterizar este tipo de empreendimento/
empreendedor, que inova socialmente e resolve questões que ainda não foram 
resolvidas pelo Estado e/ou pelo mercado, possa colaborar para suporte e po-
líticas públicas que estimulem um tipo de empreender que já é realidade e não 
se encaixa perfeitamente em nenhum dos cânones da administração, da ino-
vação e do empreendedorismo. O que é proposto é uma ampliação de olhar.

Inovação social e empreendedorismo 
de oportunidade, de necessidade e social 

De acordo com Juliani (2014) a inovação social ou socioambiental é uma 
maneira nova e efetiva de resposta aos desafios enfrentados pelo mundo de 
hoje. Um campo em que não há limites e que pode ser desenvolvido nos 
setores público, privado, com e sem fins lucrativos e que as iniciativas mais 
efetivas ocorrem quando existe a colaboração entre os diferentes beneficiá-
rios. A inovação social se volta para os interesses dos grupos sociais e da 
comunidade e se apresenta como uma resposta nova a uma situação social 
julgada não satisfatória, visando o bem-estar dos indivíduos e da coletivida-
de através do atendimento a necessidades como saúde, educação, trabalho, 
transporte e turismo.

De acordo com Ferreti e Souza (2022), o empreendedorismo é visto 
como um fenômeno individual, baseado na lógica de mercado, no qual os in-
divíduos possuem características que os tornam diferenciados na criação de 
valor, crescimento econômico e inovação. Por uma perspectiva mais ampla 
também pode criar oportunidades sociais.

O empreendedor que inicia um negócio porque observou uma possibili-
dade e que passa a produzir bens e serviços com o foco no alcance da vanta-
gem competitiva, pode ser denominado de empreendedor de oportunidade. É 
aquele cuja medida de desempenho é o lucro e que visa satisfazer as neces-
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sidades dos clientes e ampliar as potencialidades dos negócios (Silva 2018).
O empreendedor que decide abrir um negócio por não ter emprego, por 

ter sido demitido ou não conseguir se colocar/recolocar no mercado de tra-
balho é o empreendedor de necessidade. É aquele que resolve empreender 
buscando fonte de sobrevivência, na urgência de ganhar o dinheiro suficiente 
para cobrir os custos de vida (Souza Neto 2003).

Os empreendedores que visam não apenas a criação de um valor finan-
ceiro para seus acionistas, mas que procuram soluções a partir de ações que 
defendam a inclusão social e o enaltecimento de pessoas e afazeres que são 
negligenciados pelo mercado e Estado (Barbalho e Uchoa 2019), esses po-
dem ser denominados como empreendedores sociais. Uma vez que as es-
truturas existentes são incapazes de solucionar os problemas envolvendo as 
desigualdades sociais, questões climáticas, sanitárias e de doenças crônicas, 
entre outras, crescem iniciativas que buscam alternativas viáveis para ultra-
passar as dificuldades da sociedade (Juliani 2014). 

Segundo Arrueta e Ribeiro (2022), o desempenho das organizações so-
ciais possui extrema relevância no combate à pobreza, por exemplo, tendo 
em vista que são sujeitos de criação de capital social, na mesma proporção 
que provocam novos caminhos e possibilidades para a gestão social. A con-
cepção do empreendedorismo social carrega em si o conceito de inovação, 
mostrando que podem não ser uma réplica de modelos prévios ou já existen-
tes, mas algo inédito (Ferretti y Souza 2022).

As inovações sociais chamadas de encruzilhada podem ocorrer nos in-
terstícios do sistema institucional, casos de empreendedorismo que são mo-
vidos pela vontade dessas pessoas comuns de sobreviver/resolver os desafios 
prementes de suas vidas cotidianas. Essas experiências estão encontrando 
novas agências e arranjos institucionais como forma de garantir tanto suas 
iniciativas quanto o impacto social desejado. Em vez de ancoradas por leis, 
normas e formas de mercado, essas novas formas de fazer, enquadrar, orga-
nizar e conhecer são fundamentadas em outros tipos de vínculos de credibi-
lidade: novas relações sociais a pressionam de alguma forma, quando não 
substituem, o contexto institucional (Haxeltine et al. 2016). Em outras pa-
lavras, tais inovações de base são ancoradas em diferentes estratégias como 
redes sociais (capital social) e tecnologias de baixo custo.
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Empreender em Souza Neto, Carrieri e Sarasvathy: 
elementos para a inovação social de encruzilhada 

Nesta seção são trazidas as principais ideias cujos elementos compõem 
e fundamentam a ideia do empreendedor/inovador e do empreender/inovar 
de encruzilhada. São elas a ideia de virador de Souza Neto (2003), a gestão 
ordinária de Carrieri (2014) e a lógica effectuation de Sarasvathy (2008). 
Esta revisão foi realizada buscando, nas teorias destes autores, aproximações 
com aspectos do contexto dos negócios de periferia com os quais os autores 
deste artigo estão em contato constante e com formas de decisão e visões 
que, por motivos diversos, se afastavam do que é considerado convencional 
da administração. 

Segundo Souza Neto (2003) seu virador é o empreendedor na condição 
brasileira, que caracteriza um pequeno empreendedor que se vira para sobre-
viver com o empreendimento próprio. Na luta diária pela sobrevivência cria 
meios de se lançar no mercado, identificando oportunidades de sobrevivên-
cia e desenvolvendo características próprias e complexas de adaptação ao 
mundo empreendedor.

Já Carrieri (2014) fala sobre a gestão ordinária, também fruto do em-
preendedor cotidiano, ação de um homem comum que tem sua forma de 
organizar seu negócio bem como suas estratégias de sobrevivência. 

Sarasvathy (2008) apresenta um modelo de desenvolvimento de um ne-
gócio a partir da lógica da racionalidade effectuation, que aqui chamaremos 
de efeitual e, não, a causal, como comumente vemos nas teorias da adminis-
tração.

Durante o processo de construção da Administração no século XX, mo-
delos de gestão foram sendo construídos objetivando conduzir as organiza-
ções a gestão de excelência no que se refere à prática de organizar. Nesse 
contexto, o gerencialismo foi legitimado como modelo hegemônico onde o 
ambiente organizacional é estruturado de forma rígida e formal, com divisão 
hierárquica de cargos e tarefas e, também, ferramentas de controle de produ-
tividade. Essa instituição do modelo de gestão de perspectiva gerencialista 
atende uma visão funcionalista das organizações que busca determinar e pa-
dronizar os procedimentos organizacionais julgados adequados desconside-
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rando que essa padronização é incompatível com a diversidade nas organiza-
ções (Carrieri, Perdigão e Aguiar 2014).

Nos três casos vemos ideias que se diferem do que é comumente difundido, 
que levam em consideração quem são os empreendedores, seus conhecimentos, 
seus contextos e experiências em relação ao que se propõem a fazer. De uma 
forma geral, estes autores mostram que seus empreendedores não se enqua-
dram na perspectiva gerencialista, mas que são capazes de se desenvolverem 
e as suas atividades, extrapolando a perspectiva tradicional da administração.

a) Empreendedor à brasileira: o virador-Souza Neto

Bezamat de Souza Neto é Professor Associado do Departamento de 
Ciências Administrativas e Contábeis da Universidade Federal de São João 
Del-Rey, seu foco de estudo é no empreendedorismo de interesse social, 
atuando principalmente com educação empreendedora, comportamento em-
preendedor e no empreendedorismo à brasileira que será mais bem apresen-
tado nessa seção.

Souza Neto (2003, 24) em sua tese de doutorado norteada pelo autor Gui-
marães Rosa com o intuito de “inventar para sugerir” faz sua travessia pelo 
empreendedorismo na condição brasileira. Seguindo o rumo de sua traves-
sia modesta e pretensiosamente empreendedológica —palavra criada pelo 
próprio autor, para compor a “matriz teórica local” (104) que referenciou o 
empreender na condição brasileira—, o “virador”, é o brasileiro ou brasileira 
que reproduz os traços ambíguos da sociedade: “todos nós de alguma manei-
ra nos viramos” (247). Ou seja, para o autor, os brasileiros transformam suas 
desvantagens em trunfos, manipulados pela criatividade e inovação. 

Souza Neto afirma que o virador é um microempresário-de-si-próprio e 
é, ele mesmo, a sua própria empresa. Sonha e busca realizar o seu sonho se 
relacionando com o mundo e com as pessoas através do trabalho e precisa es-
tar vivo para demonstrar seu êxito na esfera pública, sobreviver. Os viradores 
são empreendedores de pequeno e médio porte com atividades normalmente 
em comércio, serviços e produção que administram o seu próprio capital e 
costumam ter poucos recursos financeiros para desenvolver suas atividades. 

Não há separação entre o local de trabalho e de moradia —como a em-
preendedora Maria da Glória, estudada pelo autor, que fabrica as bonecas em 
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sua própria casa e será melhor apresentada adiante—, ou a localização de sua 
produção não é definida —como por exemplo, os ambulantes, como no caso 
do flanelinha1 que criou a sua própria empresa e será melhor caracterizado 
à frente. Em geral, quando têm empregados, são menos de cinco pessoas, e 
geralmente são familiares ou “assalariados” não registrados-no Brasil, para 
ser caracterizada como microempresa deve-se empregar até nove pessoas 
no comércio ou serviço (BR 2006). Ainda segundo o autor, esses negócios 
não têm acesso ao sistema formal de crédito estando a situação financeira do 
negócio fortemente vinculada à situação financeira familiar, com um único 
“caixa”, ou seja, o fluxo de caixa do empreendimento se mistura com o fluxo 
de caixa da família, não havendo separação entre negócio e família. Nor-
malmente vendem ou fornecem seus serviços para os setores mais pobres 
da economia que possuem mercados mais dispersos, menos exigentes e com 
transações financeiras executadas de maneiras diversas, como na venda em 
troca de tíquetes alimentação, vales transportes ou cheques pré-datados.

Segundo Souza Neto (2003), a produção acadêmica apresenta de forma 
recorrente a ideia de que tanto a ida do virador para o empreendedorismo 
—formalização—, quanto o fato de não estar empregado, são resultados da 
impossibilidade de permanecer no mercado formal. O autor contra-argumen-
ta com três motivos principais para a crescente opção por abrir um novo 
negócio: a alteração da situação de segurança e estabilidade antes existente 
nas empresas privadas (ou até mesmo públicas) e que vem se perdendo ao 
longo dos anos; a disseminação da valorização do trabalho por conta própria 
na sociedade com as vantagens (materiais e simbólicas) de controle sobre o 
tipo e acesso integral aos frutos do trabalho; e, a existência de possibilidades 
concretas —objetivas ou subjetivas— do próprio negócio.

Souza Neto (2003) evidencia alguns conceitos e definições do mains-
tream do empreendedorismo remetendo-os ao virador. Segundo a definição 
de Bygrave (1998 33 apud Souza Neto 2003), utilizada pelo autor, o empreen-
dedor é “alguém que percebe uma oportunidade e cria uma organização para 
lutar por ela”, cabendo, segundo ele, perfeitamente, para o modelo do virador. 
Como exemplo, ele traz a história do flanelinha que criou uma empresa móvel 
que através de leitura de jornais, pesquisava eventos como festas, aulas inau-

1. Flanelinha é um guardador de automóveis informal que trabalha nas ruas da cidade.
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gurais ou casamentos, ou seja, eventos aonde muitas pessoas iriam de carro 
e, provavelmente, não haveria ninguém para organizar o estacionamento nas 
ruas próximas. Nestes casos, evidencia o autor, o virador se desloca para o 
local e oferece seus serviços, organizando “tudo direitinho” (43), nas pala-
vras do próprio empreendedor. Assim, eles buscam oportunidades nas festas, 
coquetéis e etc., mas não se movem pelo racional de busca de oportunidades 
a partir de planos, projetos e previsões mercadológicas —assim como em 
Sarasvathy—, mas sim pela necessidade e um outro empreender.

Drucker (1993 apud Souza Neto 2003), aponta três traços importantes 
no perfil de um empreendedor: a criatividade, a insatisfação com o status 
quo e a determinação pessoal. O virador é um sujeito no qual a criatividade 
permeia todo o seu empreender. Já na determinação pessoal, esses empreen-
dedores teriam pleno conhecimento de si, ou melhor, de suas desvantagens, 
por isso reconhecem que o que os move é a necessidade e não o esforço de 
se fazerem pessoas melhores. Nas palavras do próprio Souza Neto (2003, 
248) “o que os move é a necessidade, daí: cobra que não anda não engole 
sapo! Simplesmente isso”. Em relação a insatisfação com o statu quo ela 
pode ser conhecida pelos viradores como indignação. O exemplo trazido por 
Souza Neto é o caso da professora de educação física Maria da Glória, uma 
mulher negra que em sua infância teve suas bonecas, negras, produzidas pela 
mãe e pelas tias. Quando se tornou mãe, ela não tinha tempo para costurar 
as bonecas das filhas que questionaram por que todas as suas bonecas eram 
brancas. Essa indignação fez com que Maria da Glória pintasse as bonecas 
de tons pretos e as vestisse com roupas de tecidos africanos para as filhas. 
Com isso, outras pessoas viram e se interessaram pelas bonecas e, com um 
cheque pré-datado, emprestado por um tio, ela comprou mais bonecas e co-
meçou a vender para a vizinhança e outras pessoas na escola que trabalhava, 
transformando a sua indignação em um negócio. 

Souza Neto compreende que o virador é antes de tudo um inovador, refe-
rindo-se a Schumpeter; porque, muito em função da absoluta falta de recursos, 
o virador assimila e recombina tudo o que acessou ou conhece de forma extre-
mamente criativa, destruindo e construindo novas coisas, criativamente.

Logo, pode-se dizer que o virador tem forte predisposição pessoal para o 
movimento, com uma visão afirmativa sobre o futuro e com condições pró-
prias para enfrentar os fatores adversos do meio. É insistente e persistente em 
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sua luta pela sobrevivência e embora excluído da sociedade com tantas nor-
mas, modelos, tipologias, regras e imposições ele resiste e, constantemente, 
“dá a volta por cima, e rindo, vai à luta” (Souza Neto 2003, 251).

b) Negócios comuns de homens comuns: 
gestão ordinária - Carrieri 

Alexandre de Pádua Carrieri é Professor Titular no Curso de Administração 
da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
e tem sua expertise na área de Estudos Organizacionais. Em sua carreira optou 
pelo olhar para o que era estranho ao mainstream da administração, estudando 
os pequenos negócios, sujeitos do cotidiano e a gestão que acontece no dia a dia 
das pequenas organizações. A partir desses estudos propôs a gestão ordinária.

A gestão ordinária é o olhar para os negócios que não se enquadram numa 
visão gerencialista2 das organizações e explora o modo como esses negócios 
são capazes de inovar, extrapolando os limites das organizações tradicionais, 
que ignoram elementos considerados menores como a espontaneidade, o não 
planejamento e a improvisação dentro do meio organizacional (Carrieri, Perdi-
gão e Aguiar 2014). Segundo estes autores, a gestão ordinária não corresponde 
a um modelo de gestão, com parâmetros, procedimentos e diretrizes predeter-
minadas a serem seguidas para o atingimento de objetivos organizacionais, 
mas, sim, uma forma de olhar, de perceber, de analisar e de reconhecer ou-
tras maneiras de gerir pequenos negócios familiares, com o uso da intuição, 
da criatividade, do instinto de sobrevivência, das emoções e dos sentimentos 
mais próximos de uma racionalidade substantiva (Carrieri et al. 2018). 

Carrieri, Perdigão e Aguiar (2014) definem o gestor ordinário como uma 
pessoa comum que construiu suas práticas organizativas a partir da expe-
riência cotidiana no trabalho, aprendendo com erros e acertos. São sujeitos 
comuns que usam do conhecimento popular e do cotidiano para realizar suas 
próprias práticas de organização das atividades comerciais de seus empreen-
dimentos de pequeno porte (Carrieri et al. 2018).

2. Forma de administrar as organizações para tornar a gestão mais eficiente, eficaz e que gerasse 
efetividade social, com transparência, crescimento econômico e controle orçamentário e fi-
nanceiro (CAMPELO 2013).
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Os mesmos autores, no estudo de caso da Cafeteria Will Coffee expõem 
através da metodologia Canvas, o modo como inúmeros negócios são efeti-
vamente pensados e colocados em prática no Brasil: na contramão de mode-
los prescritivos. O ponto a ser defendido remonta à impossibilidade de ade-
quar o caso de empreendedorismo da Cafeteria Will Coffee ao mero proceder 
da metodologia Canvas. Busca-se provar que o empreender executado por 
esses atores —a chamada gestão ordinária—, extrapola em sua complexida-
de o mainstream management.

A pesquisa explica os motivos que levaram um casal a empreender uma 
cafeteria em sua própria casa, mais especificamente, no quarto do casal. A 
decisão não é precedida por nenhum estudo técnico, Will e sua esposa esta-
vam insatisfeitos com suas profissões e enfrentavam problemas financeiros. 
Will tinha a apreciação do café como um hobby e pautou nisso a sua decisão 
de empreender. Nunca havia exercido qualquer atividade econômica rela-
cionada ao café. Não tendo recursos para investir, necessitou improvisar, 
se virar como diria Souza Neto e, no próprio quarto onde dormia, instalou 
uma pia, comprou materiais de construção e ele próprio construiu o balcão 
de atendimento, utilizando, no início, a própria cafeteira que tinha em casa. 
Indo na contramão dos conselhos e expectativas de seus familiares sobre o 
sucesso do empreendimento, que a princípio acreditavam não ter as caracte-
rísticas adequadas dado o local e o público da região, construíram um local 
plural capaz de atrair “cultura, música, negócio, comemoração, debate, pú-
blico acadêmico, professores e estudantes” (Carrieri et al. 2018, 7).

O caso da cafeteria Will Coffee demonstra aspectos importantes da gestão 
ordinária como o não planejamento do negócio, a falta de segmentação de 
mercado e um predomínio da espontaneidade e prática comum, do improviso, 
do “fazer com o que se tem em mão; do compartilhamento de conhecimento; 
do agir e do responder ao ambiente sem planejamento prévio; com tempo es-
tendido de dedicação aos clientes e parceiros; a não adoção de protocolos e 
procedimentos pré-estabelecidos; a não análise de mercado; uma gestão não 
orientada por modelos e pela produtividade; a presença da afetividade; da ra-
zão substantiva; a valorização da intuição” (Carrieri et al. 2018, 11).

Assim, é defendido por Carrieri et al. (2018) que se deve levar em considera-
ção os fatores históricos, sociais, culturais e identitários que diferenciam os sujei-
tos e, na prática cotidiana, pluralizam a gestão. Para além da subversão à lógica 
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de produtividade infindável trazida pelo capitalismo, que prevê o domínio do ge-
rencialismo em detrimento de outras formas de organizar, a gestão ordinária ex-
plora de que modo este olhar cotidiano contribui para a compreensão das táticas 
utilizadas pelo homem comum, na gestão do seu negócio. Com isso, “aprender 
a gestão ordinária empreendida pelo sujeito comum é interpretar, nos inúmeros 
discursos dispersos, as estratégias e táticas de sobrevivência e resistências no 
cotidiano dos tidos como pequenos” (Carrieri, Perdigão e Aguiar 2014, 4).

A compreensão da gestão a partir do cotidiano, com foco no modo como 
espaços e agentes se relacionam, traz à tona o fenômeno da significação, 
extremamente caro à proposta da gestão ordinária. Valoriza-se, neste âmbito, 
as diferentes formas individuais que cada sujeito desenvolve de ver o mundo, 
sentidos e significados por ele atribuídos (Carrieri, Perdigão e Aguiar 2014). 
Tal perspectiva endossa, portanto, a noção de que “a realidade das organi-
zações não pode ser apreendida por abordagens, pois a realidade social é 
permeada de contradições e reconhecer realidades particulares é reconhecer 
a diversidade” (Carrieri, Perdigão e Aguiar 2014, 708).

c) A tomada de decisão para futuro incerto: 
racionalidade efeitual - Saras Sarasvathy 

Saras Sarasvathy é indiana, pesquisadora, autora e professora da Uni-
versidade da Virgínia (EUA). É estudiosa do empreendedorismo e criadora 
dos princípios do modelo Effectuation, que chamaremos também de efeitual.

Para compreender as características que tornam indivíduos efetivamen-
te empreendedores, Sarasvathy realiza uma jornada por dezessete estados 
norte-americanos, a fim de investigar se existe um modo de pensar comum 
quando se decide criar uma empresa, o que a permite analisar e sistematizar 
racionalidades distintas, que observa estarem presentes por trás do pensa-
mento de empreendedores renomados. 

 Em seus estudos, a autora define cinco metaprincípios dessa racionalida-
de: bird in hand (pássaro na mão); affordable loss (perda acessível); crazy quilt 
(colcha maluca); lemonade (limonada); e, pilot in the plane (piloto no avião). 

No pássaro na mão, o empreendedor inicia seu negócio de onde está e usando 
o que tem em mãos. O princípio de perdas acessíveis corresponde à suposição de 
perdas que eles podem administrar, com os recursos de que dispõem e, também, 
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o máximo de tempo possível para se dedicar àquela atividade sem retorno finan-
ceiro, ao contrário do que comumente vemos que é o investimento financeiro 
necessário ao empreendimento. A colcha maluca fala sobre parcerias que podem 
acontecer com possíveis apoiadores de forma a reduzir riscos e, concomitante-
mente, construir um mercado para os negócios. A limonada corresponde à ciên-
cia do futuro imprevisível e da possibilidade do erro, considerando que o erro 
pode se configurar como aprendizado e novas oportunidades. Por fim, o piloto 
no avião representa a convergência com a lógica efeitual, em que oportunidades 
são criadas no presente, com o objetivo de construir um futuro possível e incerto.

O caso da rede de lojas americana Starbucks exemplifica os metaprin-
cípios da racionalidade empreendedorial de Sarasvathy. Este caso começa 
com Howard Schultz observando os baby boomers que estavam rejeitando 
alimentos embalados e processados em detrimento de uma alimentação mais 
natural e, também, estavam mais interessados em um atendimento de qua-
lidade. Mas, por outro lado, o consumo de café nos Estados Unidos vinha 
diminuindo há 20 anos e na fundação da Starbucks original, ela não vendia 
nenhuma xícara de café, mas sim grãos torrados de alta qualidade, chá, tem-
peros e suprimentos. Assim, não houve uma análise de mercado, ou um pro-
tótipo de sucesso para ajudar Schultz a descobrir a oportunidade de mercado 
para a criação da Starbucks (Sarasvathy et al. 2008). 

A primeira loja da Starbucks foi um bar café chamado II Giornale funda-
do por Schultz e que o sucesso está fortemente atrelado à ação do empreen-
dedor. Ele e sua equipe escutaram atentamente os clientes e descobriram que 
eles não gostavam de música clássica durante todo o tempo, queriam um lugar 
para sentar e um cardápio escrito em italiano não os agradava. Os funcioná-
rios também não achavam prático trabalhar de gravata borboleta, pois não 
conseguiam manter a aparência arrumada no final de um dia servindo café ex-
presso. Logo, Schultz considerou cada uma dessas questões, e ajustou muito 
das políticas operacionais em resposta ao feedback de clientes e funcionários. 
Outro fator interessante é que o empreendedor tentou obter financiamento 
com 242 pessoas e, destas, 217 optaram por não financiar a empresa. O peso 
da evidência estava contra ele, mas ele tinha apoio suficiente para indicar que 
suas ações não eram aleatórias ou irracionais (Sarasvathy et al. 2008). 

Através do exemplo da Starbucks é possível observar que os empreende-
dores não esperam para descobrir a oportunidade perfeita, mas em um processo 
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dinâmico de identidade, conhecimento e rede, começam com quem são, o que 
sabem e quem conhecem e agem de acordo com o que podem fazer, sem se preo-
cupar muito com o que deve ser feito. Ou seja, dão ênfase a eventos futuros que 
podem controlar, em vez daqueles que poderiam prever (Sarasvathy et al. 2008). 

A proposta de Sarasvathy (2001) aborda uma lógica de pensamento di-
ferente do tradicionalmente defendido pelo mainstream management. Nos 
modelos tradicionais de empreendedorismo, as ações são baseadas no pensa-
mento linear, no qual um futuro é idealizado e a partir de então é elaborado 
um plano que determina como, aonde e quando chegar lá. Somente após esse 
processo é que a ação ocorre e o plano é colocado em prática. Mas, o autor 
afirma que não é possível prever/predizer o futuro e estuda como empreende-
dores tomam decisões com a perspectiva de um futuro incerto. 

Em um contexto no qual o tempo e os recursos são escassos, os empreen-
dedores desenvolvem estratégias e constroem, pouco a pouco, o futuro, à 
medida que o processo acontece. O effectuation se volta para avaliar os re-
cursos disponíveis e criar os objetivos de curto prazo a partir deles. Segundo 
esta lógica, os empreendedores não partem de um objetivo específico, mas, 
sim, permitem que os objetivos surjam ao longo do tempo, sobrepostos às 
ações e através das relações que estabelecem e das ideias delas decorrentes, 
com pessoas que, de alguma forma, são envolvidas na iniciativa. 

Sarasvathy (2008, 2) denomina effectual reasoning, que pode ser tra-
duzido como racionalidade efeitual, “uma lógica coerente que claramente 
estabelece a existência de uma forma distinta de racionalidade a qual todos 
nós temos reconhecido intuitivamente como ‘empreendedora’ durante mui-
to tempo”. A autora diferencia essa lógica em detrimento do que chama de 
causal reasoning, que pode ser traduzido livremente em português como 
racionalidade causal e refere-se à abordagem usualmente adotada pelas insti-
tuições de ensino e pelo mercado, na qual se parte do princípio do alcance de 
metas e, a partir disso, do desenvolvimento de um planejamento de negócio 
cuidadosamente elaborado. A autora explica “a racionalidade causal se inicia 
com uma meta pré-determinada e um dado conjunto de recursos, e busca 
identificar a alternativa ótima —mais rápida, barata, eficiente, etc.— para 
alcançar determinada meta” (Sarasvathy 2008, 2). 

Para Sarasvathy, a grande diferença entre a lógica efeitual e a causal 
reside no fato de que “enquanto a racionalidade causal pode ou não envol-
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ver o pensamento criativo, a racionalidade efeitual é inerentemente criativa” 
(Sarasvathy 2008, 3). 

O inovador/ empreendedor de encruzilhada: 
uma caracterização possível 

Os três autores com os quais trabalhamos neste artigo dedicam suas pes-
quisas a identificar outras formas de organizar, empreender e/ou inovar que 
ainda não estão em perspectiva na administração e, como consequência, não 
são formas reconhecidas, visíveis, muito estudadas ou aceitas por patrocina-
dores, financiadores, apoiadores, instituições de ensino, de fomento, deciso-
res de políticas públicas e outros dinamizadores do ecossistema dos nano e 
microempreendedores ou mesmo de startups de periferias.

São muitas as semelhanças identificadas nestes estudos e no comporta-
mento, no processo e nas formas de empreender dos inovadores sociais de 
periferia, que aqui chamamos de inovadores sociais de encruzilhada.

Nesta seção, nos dedicamos a identificar e distinguir estas semelhanças 
e, mesmo, o entrelaçamento entre aspectos dos estudos dos três autores 
—Souza Neto, Carrieri e Sarasvathy—, de maneira a desenharmos uma 
caracterização possível destes atores e de suas formas organizativas.

Afonso e Sarayed-Din (2023) baseiam-se na experiência de projetos, 
pesquisa, extensão universitária e imersão de cerca de 15 anos nestes terri-
tórios observando, dando apoio e aprendendo com estas organizações, para 
afirmarem que estas são típicas criações desenvolvidas por populações vul-
nerabilizadas, em que empreendedores são pessoas comuns, movidos pela 
vontade de sobreviver e resolver os desafios cotidianos. Afirmam ainda que 
estes empreendedores/ inovadores sociais criam soluções únicas, que qua-
se sempre resolvem problemas causados pela (falta de) estrutura naquele 
contexto/ território, suas consequências e como forma de superar a falta de 
acesso à direitos fundamentais e a bens e serviços. 

O conceito de inovador social de encruzilhada surgiu primeiramente a 
partir da junção do virador (Souza Neto 2003) e da educação de encruzilhada 
(Rufino 2019), aos poucos acrescentando elementos dos estudos de Carrieri 
e Sarasvathy que olharam para empreendedores e empreendimento alargando 
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o olhar mais tradicional tanto das teorias de organização ou administração, 
quanto das formas de ensinar a empreender. As autoras afirmam que as expe-
riências que estudaram de inovação social partiram de um empreendedorismo 
‘à brasileira’, inovaram e encontraram alternativas para a redução de vulne-
rabilidades sociais e, consequentemente, impulsionando um desenvolvimento 
local mais sustentável; afirmavam ainda que as inovações que observavam 
eram ‘invenções paridas nas fronteiras e nas brechas que sobraram’ para as 
populações vulnerabilizadas (Rufino 2019, 1), não seguiam o modelo canôni-
co dos planos de negócios ou da racionalidade causal e eram um tipo de gestão 
acionada por pessoas comuns em negócios comuns. Para as autoras, estas 
atividades são, então, inovações sociais na medida em que são atuações cole-
tivas, que ocorrem por meio de novas formas de estes atores se relacionarem, 
que geram novas formas de organizar, enquadrar, conhecer ou aprender que 
pressionam o contexto e às vezes o substituem (Haxeltine et al. 2016). 

O empreendedor de encruzilhada é o empreendedor que inova social-
mente inventando ações nas brechas existentes no sistema e funcionam como 
formas de transgressão/ contestação das instituições estabelecidas, gerando 
resultados tanto para a sua própria sobrevivência, como para a sobrevivência 
de coletividades. 

As autoras defenderam (2021; 2023) que as inovações sociais de encru-
zilhada do Brasil são motores para mudança social, abrindo caminhos para 
modelos alternativos de futuros com foco no desenvolvimento local susten-
tável e na melhoria da qualidade de vida das populações vulneráveis. 

a) Elementos de caracterização do inovador social de encruzilhada 

Embora os autores estudados tenham trabalhado suas teorias e modelos 
com empreendedores distintos do que estamos chamando de empreendedor/
inovador social de encruzilhada, o que trazemos aqui são as semelhanças entre 
elementos/aspectos/formas de agir e de organizar, que observamos nestes au-
tores e que servem para a caracterização dos empreendedores que sofrem vul-
nerabilidades interseccionais, como os que estamos estudando: são de territó-
rios vulneráveis (favelas e arredores), de classes socioeconomicamente baixas; 
maioria preta, muitas mulheres, entre outros aspectos. Ou seja, o empreende-
dor de encruzilhada não se encerra nos elementos que trazemos neste estudo.
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Com o objetivo de retratar estes elementos construiu-se o quadro 1 a partir 
das teorias dos autores Souza Neto (2003), Carrieri (2014) e Sarasvathy (2008) 
para caracterizar o que Afonso e Sarayed-Din (2023) observam em suas pesqui-
sas (2021; 2023). Em seguida traçamos uma breve análise desta caracterização.

Quadro 1
Caracterização do empreendedor/inovador de encruzilhada 

a partir dos autores estudados

Empreendedor 
de encruzilhada Autores Elementos

Moradores de favelas 
e arredores da cidade 
do Rio de Janeiro, das 
camadas mais pobres 
da população, com 
baixo acesso à edu-
cação formal. Muitas 
mulheres chefes de 
família. Empreendem 
em rede, com familia-
res, vizinhos, paren-
tes e mesmo quando 
o fazem sozinhos, 
geram oportunidades 
de trabalho para os 
próximos. São abso-
lutamente hábeis em 
recombinar os es-
cassos recursos aos 
quais têm acesso.

Souza Neto (2003, 245) —“virador, daquele que se 
vira. E ao se virar, aquele que permanece indivíduo 
num mundo de pessoas na materialização mais 
brasileira possível de uma outra possibilidade de 
inclusão social através de um (ou vários!) trabalho 
cuja realização é permeada de criatividade/ impro-
visação e que aponta, invariavelmente, para as já 
aludidas “perplexidades produtivas”. Por outro lado, 
como ele, para sobreviver nessa ambiência, no ge-
ral, burla normas, dá um jeito e se vira”.
Carrieri et al. (2018, 707) “As pessoas, os sujeitos da 
pesquisa, construíram suas práticas organizativas a 
partir de experiências no cotidiano do trabalho, do 
exercício de suas atividades cotidianas, aprendendo 
com erros e acertos”.
Sarasvathy (2008, 23) “Os efetuadores raramente 
veem as oportunidades como dadas ou fora de seu 
controle. Na maioria das vezes, eles trabalham para 
fabricar, bem como reconhecer e descobrir oportu-
nidades [...] 
Os efetuadores geralmente têm uma visão instru-
mental das empresas e dos mercados. Eles não 
agem como se fossem os agentes da empresa ou 
como fornecedores atendendo à demanda —as 
empresas são uma maneira de criar novidades va-
liosas para si e/ou para o mundo; é mais provável 
que os mercados sejam feitos do que encontrados; 
e uma variedade de partes interessadas, incluindo 
clientes, são parceiros em uma aventura criada por 
eles mesmos”.

Empreendedor e 
maneira de 
empreender
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Empreendedor 
de encruzilhada Autores Elementos

No mesmo local da 
residência ou sem 
local fixo, pelo menos 
no início do em-
preendimento. Muitos 
negócios são online, 
suportados por uma 
página no Instagram 
para dar visibilidade 
e WhatsApp para 
gerenciamento da 
equipe (quando há) e 
contato com clientes

Souza Neto (2003, 238) “Dentro dessas ‘pequenas 
unidades econômicas’ não existe divisão de traba-
lho e a maioria funciona no próprio local de residên-
cia, ou em instalações pouco sólidas, ou ainda, não 
têm localização definida –os ambulantes”.
Carrieri et al. (2018, 6) “A cafeteria poderia ser mon-
tada ali onde era o próprio quarto do casal”.

Vida profissional 
e vida pessoal

Micro e pequenas 
soluções para o coti-
diano de moradores 
de periferia (como os 
exemplos citados no 
artigo)

Souza Neto (2003, 237) “Funcionam de maneira in-
dependente ao administrar seu próprio capital e in-
cluem atividades de comércio, serviços e produção”.
Carrieri et al. (2018, 2) “Estes indivíduos geram e usam 
o chamado conhecimento popular, com suas práticas 
próprias de organização de atividades em seus em-
preendimentos comerciais de pequeno porte”.

Atividades 
organizativas

Criam meios de entrar 
e permanecer no 
mercado, identificam 
oportunidades de 
sobrevivência e, não 
necessariamente, de 
negócios e gerem as 
atividades por meio 
do conhecimento co-
mum e cotidiano, do 
afeto e da emoção, da 
paixão de conseguir 
superar o problema. 
São criativos e pouco 
conhecem das teorias 
de administração –ao 
menos no início de 
suas atividades

Souza Neto (2003, 246-247) “O traço virador —a 
viração— do brasileiro se manifesta tanto no lícito 
quanto no ilícito, ou melhor, em atitudes ou ativida-
des a partir, principalmente, de instituições/ orga-
nizações formais/informais (ou informais/formais): 
paralegais”.
Carrieri et al. (2018, 4) “uma forma de olhar, de per-
ceber, de analisar e de reconhecer outras formas de 
gerir pequenos negócios familiares, com o uso da 
intuição, da criatividade, do instinto de sobrevivên-
cia, das emoções e dos sentimentos mais próximos 
de uma racionalidade substantiva”.
Carrieri et al. (2018, 7) “o não planejamento, a não 
segmentação de mercado, a entrega à intuição e a 
afetividade como vínculo com seus possíveis clien-
tes”.
Carrieri et al. (2018, 3) “Partimos do conceito de 
gestão ordinária, exercida pelos sujeitos comuns e 
suas estratégias e táticas cotidianas de sobrevivên-
cia”.

Lógica de empreen-
dimento/ práticas 
organizativas
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Empreendedor 
de encruzilhada Autores Elementos

Sarasvathy (2001, 9) “Os empreendedores são 
empreendedores diferenciados dos gerenciais ou 
estratégicos, porque pensam com eficácia; eles 
acreditam em um futuro ainda a ser feito que pode 
ser substancialmente moldado pela ação humana; 
e eles percebem que, na medida em que esta ação 
humana pode controlar o futuro, eles não precisam 
gastar energias tentando predizê-lo. De fato, na me-
dida em que o futuro é moldado pela ação humana, 
não adianta muito tentar prevê-lo –é muito mais útil 
entender e trabalhar com as pessoas que estão en-
gajadas nas decisões e ações que o fazem existir”.

São empreendedores 
sem acesso ao crédito 
formal. Não há sepa-
ração entre a gestão 
financeira do negócio 
e pessoal. Gerenciam 
os negócios no impro-
viso e não através de 
teorias de organiza-
ção, seja por falta de 
acesso ao conheci-
mento, ou por falta de 
alinhamento com as 
crenças e exigências 
da administração

Souza Neto (2003, 237) “Além disso, costumam ter 
poucos recursos financeiros para desenvolver suas 
atividades de maneira eficiente”.
Souza Neto (2003, 237) “Não tem acesso ao siste-
ma formal de crédito e a situação financeira do ne-
gócio está fortemente vinculada à situação financei-
ra da família, existindo um único “caixa”, ou seja, o 
“fluxo de caixa” do empreendimento se mistura com 
o “fluxo de caixa” da família”.
Carrieri et al. (2018, 7) “Will não tinha recursos sufi-
cientes para investir e necessitou improvisar”.
Sarasvathy (2008, 237) “Por exemplo, embora os 
fundadores da Starbucks original não concordas-
sem em converter sua empresa em uma cafeteria 
no estilo italiano, eles ofereceram a ele dinheiro 
inicial e conselhos para fundar o Il Giornale. Da 
mesma forma, dos 242 homens e mulheres que ele 
abordou para obter financiamento, 217 decidiram 
não financiar o empreendimento, mas alguns com-
praram ações”.

Gestão financeira 
e do negócio

Elaboração própria.

Como em Santos (2019), a periferia discutida no empreendedorismo de 
encruzilhada, não é geográfica, necessariamente. Ela pode se dar em qual-
quer local onde haja assimetria de poder (Santos chama de Sul) em rela-
ção aos mais privilegiados. Estes, classes média e alta, podem praticar o 
empreendedorismo de oportunidade, eles têm todos os acessos (educação, 
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direitos, financiamento, articulações, redes e repertório), diferentemente dos 
periféricos de encruzilhada que têm que achar brechas para empreender e 
normalmente iniciam o seu empreendimento por necessidade.

Além do mais, os negócios relatados por Afonso e Sarayed-Din (2023) 
são negócios de impacto ou dinamizadores do ecossistema de impacto que 
proporcionam pontes para este tipo de empreendedorismo, quando não o são 
eles próprios e que adquiriram escala, reconhecimento e recursos financeiros.

Necessário esclarecer ainda que Sarasvathy não pesquisou empreende-
dores pequenos ou de periferia. O que nos interessou nela foi a constatação 
de que, mesmo em empreendimentos de oportunidade norte americanos que 
sobreviveram e alcançaram sucesso, os negócios foram geridos com uma ló-
gica diferente das que tradicionalmente a administração admite, incentiva e 
ensina. A lógica efeitual é uma lógica mais instintiva e intuitiva e é utilizada 
no início do negócio, mesmo por empreendedores que reconhecemos como 
tradicionais e parte do mainstream, costumando ser combinada com a lógica 
causal após o pilot in the plane. 

Ao contrário do empreendedorismo declamado como autonomia e ideo-
logia de vida livre, o empreendedorismo de encruzilhada é um autoemprego, 
pelo menos a princípio e, também, muitas vezes, a única forma de se virar e ga-
nhar o mínimo que sustente os sonhos e a vida. Nesse sentido, é muito comum 
que estes empreendedores de encruzilhada sejam guiados por uma paixão, por 
uma vontade de solucionar problemas em sua comunidade —que eles mesmos 
passam e/ou sofrem— e senso de justiça e pontes para acesso a direitos que 
muitas vezes não conseguiram experienciar em suas próprias vidas. 

Mesmo quando o negócio é pequeno, como citado neste artigo no caso 
da professora de educação física que produz bonecas negras, a vontade co-
munitária é grande. Não raro, estes negócios empregam pessoas próximas, 
como parentes e vizinhos, por uma dupla necessidade: quem faz parte do tra-
balho (entrega, organização de algum processo ou a parte digital das vendas), 
mas também, de dar ao próximo oportunidades de ganhar algum dinheiro. 
Também é muito comum que compartilhem seus conhecimentos com outras 
pessoas da comunidade.

Alguns dos empreendedores de encruzilhada têm sucesso (que se re-
laciona a ganhar mais dinheiro do que precisa), escala e reconhecimento, 
porém não é premissa para eles, é simplesmente sobrevivência. Sobretudo 
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num momento de extrema pobreza, crise econômica mundial e um país a ser 
reconstruído (no sentido cultural, afetivo, econômico, relacional, público, 
ambiental, político etc.) como é a marca do ano de 2023 no Brasil.

Essas inovações sociais de encruzilhada nascem das brechas em um 
modo de transgressão/contestação das instituições estabelecidas e são os 
motores para mudança social, abrindo caminhos para modelos alternativos 
de futuros com foco no desenvolvimento local e também fonte de inspiração 
para a sociedade civil, ONGs, setor privado, e para políticas públicas no 
Brasil e em outras comunidades do sul global que estejam comprometidas/
interessadas com novas ideias que ajudem na melhoria da qualidade de vida 
dos territórios.

Outra característica importante é a sua criatividade e inovação para per-
manecerem no mercado, mesmo não partindo da racionalidade causal e ins-
trumentos de modelo e plano de negócios, se adequam para atingir os ob-
jetivos organizacionais “com o uso da intuição, da criatividade, do instinto 
de sobrevivência, das emoções e dos sentimentos mais próximos de uma 
racionalidade substantiva” (Carrieri et al. 2018, 4).

Com pouco ou nenhum apoio financeiro esses atores empreendedores 
usam de seus conhecimentos e experiências em relação ao que se propõem a 
fazer. Esses negócios se iniciam e podem permanecer como forma de reso-
lução de problemas comunitários mesmo sem apoio governamental ou ins-
titucional.

Conclusão e aprendizados

Esse trabalho se apoiou em autores cuja pesquisa tem um olhar diferente 
das práticas administrativas difundidas no mainstream management como 
cenário único para a construção de um negócio. Esse caminho foi necessá-
rio para caracterizar e entender os empreendedores que começam os seus 
negócios por necessidade ou por incômodo a situações de vulnerabilidade 
nas quais estão inseridos. Os inovadores sociais de encruzilhada são em-
preendedores necessários para mitigar, mesmo que momentaneamente, pro-
blemas sociais, ambientais e econômicos nos quais a população vulnerável 
está inserida e para os quais não há capacidade ou interesse em solucionar. 
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São empreendimentos que se encontram fora dos padrões da administração 
e têm crescido no Brasil, por menores que sejam conseguem gerar renda e 
desenvolvimento em seus territórios e por isso precisam ser notados pela 
academia, poder público e iniciativa privada.

Para a academia, acompanhar este desenvolvimento é importante, são fe-
nômenos que nos ajudam (e aos governos, articuladores e financiadores) a 
compreender formas diferentes do empreendedorismo neste momento. Não 
como ideologia submetida ao “norte”, mas como uma epistemologia do sul, 
uma valorização de saberes importantes que fortalecem a nossa própria cultu-
ra, quase sempre desconhecida e muitas vezes mal interpretada pelos olhares 
do norte. O saber (como aponta Santos), já está nas periferias. A cientificidade 
do território é completamente adequada ao território e não adequada, necessa-
riamente, ao conhecimento científico mainstream. Os empreendedores inova-
dores sociais de encruzilhada revelam uma desigualdade social no Brasil e ao 
mesmo tempo nos apontam uma direção para a saída da atual crise econômi-
ca, mesmo no âmbito da capacidade individual de resolver problemas.

Em relação ao empreendedor/inovador social de encruzilhada os princi-
pais aprendizados foram: suas soluções são criadas nas brechas do sistema 
e abrem caminhos para outros futuros possíveis, mais sustentáveis e menos 
desiguais. Aqui não há romantismo em reconhecê-los como modelos alterna-
tivos de desenvolvimento local sustentável, mas necessitamos entender tais 
experiências e casos como motores para uma mudança social. E, de algu-
ma maneira, olhar para que esses negócios tenham reconhecimento e apoio 
governamental quando não apoio privado de incentivos financeiros para 
prosperarem. Também é necessário sair da ideologia do empreendedorismo 
do plano de negócios, como apontado por Sarasvathy pois mesmo grandes 
empresas não criam planos de negócios como caminho para seus primeiros 
passos, ou seja, precisamos pensar em outras formas e/ou exigências para 
apoio e financiamento aos empreendedores sociais de encruzilhada fora das 
tradicionais teorias da administração. É preciso criar formas de apoiar insti-
tucionalmente e financeiramente os negócios que nascem para resolver pro-
blemas sociais e de alguma forma desenvolvê-los para que assim continuem 
no apoio de suas comunidades e problemas sociais cotidianos e sejam fortes 
o suficiente para se tornarem modelos de funcionamento baseados nos atores 
e suas inter-relações com os modelos sociais de encruzilhada.
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Resumen
 Este artículo expone una de las fases de la investigación doctoral sobre el rol de las 

universidades ecuatorianas en el proceso de innovación social. El objetivo es identificar 
proyectos de investigación que se han realizado con la participación de universidades 
ecuatorianas desde el enfoque de la gestión social e integran diversos actores. Mediante 
un mapeo sistemático de literatura se seleccionaron y analizaron 33 publicaciones para 
identificar investigaciones realizadas con metodologías participativas como codiseño, 
coproducción o investigación-acción. Se usaron las bases de datos WoS y Scopus; los 
resultados muestran que existen limitadas investigaciones que apliquen codiseño, no se 
identifican investigaciones de coproducción, mientras la mayoría de los artículos analiza-
dos reportan haber aplicado investigación-acción. Se presentan diferentes proyectos que 
implican la participación de la comunidad relacionada con la problemática que se intenta 
resolver en la mayoría de los casos. Este mapeo permitió encontrar doce proyectos que 
se alinean al proceso de innovación social, aplicando métodos y técnicas que fomentan la 
participación de los actores, lo que aporta en la comprensión de cómo las universidades 
pueden cumplir su función sustantiva de investigación respondiendo necesidades socia-
les contextualizadas. 

Palabras clave: universidad, investigación participativa, innovación social, gestión social, co-
producción.

JEL: O32 Gestión de la innovación tecnológica y de la I + D.

Abstract 
 This article brings light to one of the phases of doctorate-level investigation on the role 

of the universities in Ecuador for the social innovation process. The objective is to iden-
tify investigation projects performed with participation of Ecuadorian universities from 
the approach of social management with several actors involved. A systematic litera-
ture-based mapping was used to choose and analyze 33 publications to identify investi-
gation performed with participative methodologies such as co-design, co-production or 
investigation-action. The databases WoS and Scopus were used, with results showing 
that there is a limited number of investigation applying co-design, no investigations with 
co-production, and most of the articles studies report to have used investigation-action. 
Several projects that imply participation of the community related to the issue were pre-
sented in most cases. This mapping presented 12 projects that align with the social inno-
vation process, applying methods and techniques that promote actor participation, which 
also supports the understanding of how universities may fulfill their substantive function 
of performing research while responding to contextualized social needs.

Keywords: university, participative investigation, social innovation, social management, co-
production. 

JEL: O32 Management of technological innovation and I + D. 
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Resumo
 Esse artigo apresenta uma das fases da investigação ao nível doutoral com o papel das 

universidades equatorianas no processo de inovação social. O objetivo é identificar proje-
tos de investigação realizados com a participação de universidades equatorianas com foco 
na gestão social e integração de vários atores. Um mapeamento sistemático de literatura 
ajudou a selecionar e analisar 33 publicações para identificar investigações realizadas com 
metodologias participativas tais como co-desenho, coprodução ou pesquisa-ação. Usa-
ram-se as bases de data WoS e Scopus, e os resultados mostram que existem investiga-
ções limitadas que aplicam co-desenho, nenhuma que aplica coprodução, e a maioria dos 
artigos estudados reportam ter aplicado pesquisa-ação. Presentam-se vários projetos que 
se alinham com o processo de inovação social, com métodos e técnicas que promovem a 
participação da comunidade relacionada com a problemática para resolver na maioria dos 
casos. O mapeamento ajudou achar 12 projetos que se alinham com o processo de inova-
ção social, com métodos e técnicas que provem a participação dos atores, ajudando com a 
compreensão do jeito no qual as universidades podem satisfazer a sua função substantiva 
de pesquisar, enquanto respondendo às necessidades sociais contextualizadas.

Palavras chave: universidade, pesquisa participativa, inovação social, gestão social, copro-
dução.

JEL: O32 Gestão da inovação tecnológica e I + D.

Introducción

L as universidades tienen un rol clave dentro del Sistema Nacional de 
Innovación (SNA), pues constituye una de las tres hélices del SNA con 
el gobierno y la industria (Etzkowitz 2003). El SNA se ha abordado 

desde enfoques estratégicos orientados por la generación de emprendimien-
tos de base tecnológica que dan lugar al desarrollo económico de un país. 
Sin embargo, este enfoque ha sido insuficiente para resolver las complejas 
problemáticas sociales y, de cierta manera, ha invisibilizado las posibilidades 
de las universidades como agentes de innovación desde un enfoque social.

La gestión social es un proceso dialógico en el cual la autoridad, para tomar 
decisiones, se comparte entre todos los participantes de una acción social, se 
refiere a un espacio de relaciones sociales en el que cada actor tiene el mismo 
derecho de participación (Tenório 2016). En esta línea, se considera a la gestión 
social como una alternativa a la posición positivista centrada en la racionalidad 
instrumental y el pensamiento administrativo clásico para gestionar proyectos en 
los que participan universidades. Se plantea una opción que busca la conciliación 
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entre la justicia social y los aspectos negativos del mercado, procurando posibi-
lidades de coexistencia entre lo económico y lo social (Tenório 2008), en donde 
las universidades puedan ser actores clave en el proceso innovación social.

Como parte de la investigación doctoral en gestión tecnológica, este ar-
tículo presenta una fase del estudio cuyo objetivo es identificar proyectos de 
investigación participativos que aporten a la innovación social. Al considerar 
las categorías teóricas de la gestión social que son interés bien comprendido, 
esfera pública y emancipación (Cançado, Tenório y Pereira 2015), se identi-
fica que las metodologías de investigación participativas ofrecen la oportuni-
dad de resolver problemas sociales enfocados en el bienestar de las comuni-
dades con apoyo de las universidades y otros organismos. En este sentido, se 
ha encontrado que la coproducción, el codiseño y la investigación-acción son 
metodologías que propician escenarios dialógicos de generación de ciencia y 
tecnología a partir de un interés bien comprendido. 

El estudio propuesto invita a repensar el modelo de gestión que siguen 
las universidades al desarrollar sus funciones sustantivas de investigación 
y vinculación, con la finalidad de integrar mecanismos que den lugar a la 
cooperación con el territorio y faciliten la interacción entre los estudiantes 
y la sociedad. A su vez, articula la investigación con la proyección social, 
y promueve una educación superior práctica, interdisciplinar y transversal 
(Jurado-Paz y Morán-Vallejo 2019).

Marco teórico 

 Innovación y gestión social

Los ecosistemas de innovación integran diferentes actores que incluyen 
las instituciones de educación superior, y su rol es importante en cuanto a 
su relación con el sector empresarial. A través de la innovación, estas ins-
tituciones generan un mayor impacto en la sociedad (Bernal 2016). Desde 
un enfoque crítico, se hace necesario trascender de la innovación como un 
instrumento del mercado, a la innovación como una oportunidad de trans-
formación social. En este sentido, se entiende a la innovación social como 
aquella que gestiona la ciencia y la tecnología orientadas por valores sociales 
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que pueden mejorar la calidad de vida de una nación y buscar el bienestar 
de la sociedad (Echeverría 2017; Murray, Caulier-Grice y Mulgan 2010). La 
innovación social incluye a todos los actores de manera equitativa, es un pro-
ceso abierto y tiene lugar en un ambiente de colaboración en red. Además, la 
innovación social busca empoderar a las comunidades y mejora su capacidad 
de acción (Domanski, Howaldt y Kaletka 2020); por tanto, la innovación 
gestionada bajo los principios de la gestión social aporta a procesos de trans-
formación dialógicos que buscan el bienestar común y la justicia social. 

La gestión social propone el concepto de ciudadanía deliberativa que 
tiene un significado relacionado con la legitimidad de las decisiones cuando 
se originan en procesos de discusión guiados por los principios de inclu-
sión, pluralismo, igualdad participativa, autonomía y bien común. Este tipo 
de gestión promueve un escenario definido por la esfera pública, concepto 
propuesto por Habermas que implica la posibilidad de participación libre sin 
restricciones de poderes políticos o económicos que limiten las intervencio-
nes y en donde se elimine cualquier tipo de jerarquía que busque imponer su 
opinión sobre la de los demás; es un escenario fundamentado en el principio 
de solidaridad (Cançado, Pererira y Tenório 2015). 

Bajo el enfoque de gestión social, los ciudadanos interactúan fomentan-
do un entendimiento mutuo que responde a la ética (Tenório 2016). Este tipo 
de interacción es la que tendría lugar en un proyecto de investigación que se 
haya basado en metodologías participativas que promuevan la integración de 
todos los actores y su interacción dialógica para la generación de soluciones 
a las problemáticas que se estudian.

Las metodologías participativas dan lugar a la convergencia de conoci-
mientos; los actores con títulos académicos pueden ser una guía de base, pero 
no son los tomadores de decisiones (Cançado, Pereira y Tenório 2015). El 
poder debe distribuirse en los diferentes participantes sin asignar jerarquías a 
ningún actor; aunque el conocimiento puede ser diverso, debe ser integrado. 
Para que exista participación, todos los actores deberían estar conscientes de 
los demás participantes, asegurar su integración y la participación debe ser 
voluntaria (Tenório 2016). La participación social ocurre cuando es posible 
construir, gestionar y ser parte del proceso.

En este escenario, la gestión social da lugar a un espacio privilegiado de 
relaciones sociales en el que todos los actores tienen derecho a participar sin 
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que se presenten limitaciones de ningún tipo (Cançado, Pereira y Tenório 
2015). El sistema social incluye a las universidades como parte de organi-
zaciones en red para alcanzar objetivos en común, buscar la reciprocidad y 
establecer relaciones a largo plazo; en estas organizaciones se comparte la 
autoridad para la toma de decisiones de manera deliberativa (Salgado 2014). 
Al analizar la definición de la innovación social, se encontró que las inno-
vaciones desde un enfoque de gestión social aportan al desarrollo local y 
promueven la justicia social (Orellana-Navarrete, Tenório y Abad 2022).

Misión de la universidad

La universidad tiene un rol relevante en el proceso de consolidación de 
la democracia (Santos 2009; Didriksson 2013; Tauber 2015). El quehacer de 
la universidad, ante los grandes desafíos actuales, debería orientarse hacia 
una mayor cooperación horizontal entre diferentes instituciones y sectores de 
la sociedad y la conformación de redes de colaboración. De manera que se 
generen espacios comunitarios donde las universidades puedan ejecutar sus 
tres funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación de forma 
sinérgica. En este sentido, las universidades están llamadas a ser agentes 
de transformación que produzcan y transformen las estructuras tradicionales 
jerárquicas en entornos de diálogo con los diferentes actores internos y ex-
ternos (Didriksson 2013).

Por otra parte, las universidades se integran en el proceso de innovación 
social desde su función de investigación cuando utilizan enfoques participativos 
(Booponoyeng, Chaminade y Göransson 2020). La coproducción y el codiseño 
implican que los académicos expertos trabajen con los miembros de la comuni-
dad en el diseño y desarrollo de las soluciones que se buscan para satisfacer las 
necesidades sociales. De la misma manera, un proceso de diseño colaborativo 
permite a la universidad tener un rol de mentoría para empoderar a la comunidad 
en la búsqueda de soluciones viables para los problemas que surjan. Por otro 
lado, la investigación acción participativa (Campos et al. 2016) implica una in-
tegración activa de los miembros de la comunidad que son parte del proyecto de 
investigación. En consecuencia, se han establecido estas tres metodologías para 
identificar proyectos de investigación participativos que den cuenta de cómo las 
universidades ecuatorianas se integran al proceso de innovación social desde su 
función de investigación. 
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Metodología

Se llevó a cabo un mapeo sistemático de literatura para presentar y cate-
gorizar investigaciones publicadas dentro de un período de tiempo que hayan 
aplicado metodologías participativas. El mapeo sistemático proporciona in-
formación detallada y una visión amplia sobre un campo de estudio determi-
nado, en este caso, la aplicación de metodologías participativas; a través de 
esta técnica es posible interpretar hallazgos y establecer un marco de referen-
cia sobre el objeto de estudio, y a su vez permite identificar investigaciones 
que cumplan criterios específicos y relevantes (Bates, Clapton y Coren 2007). 
Se aplicó una ecuación de búsqueda para filtrar aquellos artículos sobre pro-
yectos de investigación que se hayan desarrollado en Ecuador y se hayan pu-
blicado a partir de 2017. Los boleanos aplicados fueron los siguientes: ([“ac-
tion research” OR co-design OR co-production] AND ecuad*); el campo de 
búsqueda incluyó el título, el resumen y las palabras clave. La búsqueda se 
llevó a cabo en las bases de datos de Web of Science (WoS) y Scopus. Se 
utilizaron estas bases de datos debido a su contenido extenso de revistas de 
alto impacto y la variedad de disciplinas que incluyen. El resultado fue de 61 
artículos en WoS y 49 en Scopus, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1
Investigaciones clasificadas por año

Fuente 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Scopus 4 9 5 7 20 4 
WoS 2 12 5 15 23 4 

Elaboración propia.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: artículos duplicados; ar-
tículos que analizaban investigaciones fuera del Ecuador; artículos que no 
incluían investigadores con filiación de universidades ecuatorianas; publi-
caciones que presentaban algún tipo de metodología diferente de codiseño, 
coproducción o investigación-acción.
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Después de aplicar los criterios de exclusión se obtuvieron 64 artículos, una 
publicación presentó un estudio de codiseño, dos artículos mencionan la copro-
ducción y los restantes se apoyan en la investigación-acción o la investigación-
acción participativa como metodología de estudio. Se categorizaron las publica-
ciones de acuerdo con el área de conocimiento, como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2
Trabajos por año y por área de estudio

Área 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antropología 1
Arte y humanidades  4   2 1 
Educación 2 3 4 8 11 1 
Ambiente y salud ocupacional     1  
Medicina 1 1  1   
Ciencias ambientales     2 1 
Geografía      1 
Ciencias de la información    2   
Comunicación   1 1 2  
Psicología     1  
Ciencias sociales 1 2 2 1 3 1
Gobierno y leyes    1   
Ciencias de la computación     1  
Total 4 10 8 14 23 5 

Elaboración propia. 

Al buscar proyectos desarrollados en organizaciones en red se descarta-
ron 24 artículos del área de educación que presentaban resultados de inves-
tigación-acción dentro del mismo contexto universitario con la participación 
de estudiantes y docentes. Cinco artículos de otras áreas se referían a pro-
puestas o análisis teóricos que no reportaban resultados de investigaciones 
participativas. En el caso de los artículos que mencionaban la coproducción, 
se excluyeron puesto que no correspondían a investigaciones bajo esta me-
todología; en conclusión, se seleccionaron 33 publicaciones que se conside-
raron relevantes para el estudio. La tabla 3 muestra las publicaciones que se 
analizaron para alcanzar los objetivos de esta fase de la investigación. 
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Tabla 3
Trabajos seleccionados para análisis

ID Primer autor Afiliación Año
[1] Herran, J. Universidad Politécnica Salesiana 2017 
[2] Angulo, A. Pontificia Universidad Católica del Ecuador 2017 
[3] Zambrano Loor, T. Universidad San Gregorio 2018 
[4] Navas Bayona, W. Universidad San Gregorio 2018 
[5] Álvarez Escobar, M. Pontificia Universidad Católica del Ecuador 2018 
[6] Paño-Yáñez, P. Universidad de Cuenca 2018 
[7] Martínez-Molina, O. Universidad Nacional de Educación 2018 
[8] Hugo, H. Universidad de Guayaquil 2018 
[9] Baena, V. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 2018 

[10] Herrera-Franco, G. Universidad Estatal Península de Santa Elena 2018 
[11] Carrión-Mero, P. Escuela Superior Politécnica del Litoral 2019 
[12] Luzuriaga Uribe, I. Universidad Casa Grande de Guayaquil 2019 
[13] Sánchez Cabrera, N. Universidad Estatal de Milagro 2019 
[14] Mantilla, J. Universidad de Otavalo 2019 
[15] Aguirre Salas, A. Universidad Central del Ecuador 2020 
[16] Tamarit, A. Universidad Estatal de Milagro 2020 
[17] Villafuerte Holguín, J. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 2020 
[18] Castillo Pinos, K. Universidad Nacional de Educación 2020 
[19] Vásquez-Guevara, D. Universidad de Cuenca 2021 
[20] Morillo Cano, J. Universidad Regional Autónoma de Los Andes 2021 
[21] Hernández, Y. Universidad Regional Autónoma de Los Andes 2021 
[22] Amores Torres, J. Universidad Regional Autónoma de Los Andes 2021 
[23] Gómez-Ceballos, G. Universidad Politécnica Salesiana 2021 
[24] Sandoval Pillajo, L. Universidad Regional Autónoma de Los Andes 2021 
[25] Carrión-Mero, P. Escuela Superior Politécnica del Litoral 2021 
[26] Carrión-Mero, P. Escuela Superior Politécnica del Litoral 2021 
[27] Egas Moreno, F. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 2021 
[28] Íñiguez, G. Universidad Técnica de Machala 2021 
[29] Salmon, N. Pontificia Universidad Católica del Ecuador 2021 
[30] Quiña-Mera, J. Universidad Técnica del Norte 2021 
[31] Carrión, P. Universidad Técnica Particular de Loja 2022 
[32] Carrascosa, C. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 2022 
[33] Maldonado-Erazo, C. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 2022 

Elaboración propia. 
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Presentación de resultados

Las publicaciones que se exponen en la tabla 3 se analizaron con el pro-
pósito de identificar proyectos realizados con metodologías participativas 
al integrar a diversos actores en redes abiertas de colaboración. El mapeo 
permitió identificar investigaciones llevadas a cabo en Ecuador por autores 
que tengan afiliación a universidades ecuatorianas. El criterio de inclusión 
determinante fue que las publicaciones den cuenta de proyectos alineados a 
los principios de la gestión social. En los siguientes párrafos se describen los 
principales aspectos analizados. 

Entre las publicaciones seleccionadas solo una aplica el codiseño [29]; 
este estudio presenta un proyecto denominado “Mi barrio ejemplar y sosteni-
ble”, en el cual los autores indican que se emplearon metodologías tradicio-
nales y una herramienta innovadora que se basa en el urbanismo colaborativo; 
la investigación se desarrolló en un barrio periurbano de Quito, en el que se 
incluye la participación de organizaciones barriales, asociaciones culturales 
y residentes del barrio; el codiseño se desarrolló a través de talleres, y adi-
cionalmente se realizaron visitas de campo y reuniones con los involucrados. 

Las 32 publicaciones restantes detallan en su metodología la aplicación 
de la investigación-acción. Algunos estudios [1, 25, 27] que se enfocan en el 
trabajo con comunidades responden a necesidades del contexto local y dan 
soporte a procesos relacionados con la agricultura o la gestión de recursos. 
Por otro lado, se identificaron investigaciones enfocadas en analizar fenóme-
nos sociales desde un enfoque de género [12] y estudios relacionados con la 
cultura [14, 28, 31]. 

En el ámbito educativo, los estudios seleccionados buscan mejorar la 
calidad de la educación [5] y fomentar una educación inclusiva; en este últi-
mo aspecto, la integración de estudiantes con discapacidades es un tema de 
interés prioritario [17, 18]. Dos artículos presentan proyectos que incluyen 
instituciones externas para analizar y hacer recomendaciones sobre modelos 
pedagógicos [7, 22]; en estos proyectos se involucra a los estudiantes, do-
centes y familias. Los actores participan para aportar en la comprensión de 
la problemática y son protagonistas de la investigación que se lleva a cabo.
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En cuanto a los estudios de medicina, en el primer caso, se reporta un 
proyecto para determinar la existencia de mapas de activos de salud en uni-
dades educativas de la provincia de Esmeraldas. La investigación condu-
ce a una intervención con enfoque de investigación-acción; participan los 
investigadores y miembros de una unidad educativa; en esta investigación 
se incluyen otras metodologías además de la investigación-acción [2]. El 
segundo caso corresponde a un estudio que afirma que la salud colectiva y 
la investigación-acción participativa son modelos emblemáticos en América 
Latina para el estudio de temas de salud mental [9]. Con relación a la salud, 
un estudio genera una propuesta de bienestar en niños y adultos mayores a 
través de la música, la expresión del cuerpo y el proceso creativo para preve-
nir la enfermedad del Alzheimer, a través de talleres participativos con niños 
y adultos mayores [1].

Se identificaron dos artículos que se encuentran clasificados como cien-
cias sociales [10, 11]; en dichas investigaciones se reportan estudios relacio-
nados con el sistema socioecológico de Manglaralto, en la provincia de Santa 
Elena. Estos estudios incluyen la participación de la comunidad y reconocen 
sus saberes ancestrales. Adicionalmente, se identifica un artículo relacionado 
con el emprendimiento, en donde los comerciantes de la ciudad de Porto-
viejo participan para encontrar formas de sostenibilidad para un mercado 
afectado por el terremoto ocurrido en 2016 [4]. Otro artículo [6] reporta un 
proyecto de construcción ciudadana para el observatorio de participación en 
Cuenca. Este estudio señala la importancia de la adaptación y mejora de los 
sistemas participativos de gobiernos locales para generar propuestas que den 
lugar a prácticas democráticas inclusivas, directas y tangibles.

Dos artículos presentan resultados de investigaciones de comunicación 
[1, 16]. Se observa un interés por analizar los aportes de las radios comunita-
rias dentro de sus comunidades; en el primer caso [1], a través de la radio se 
organizan programas para reflexionar sobre los problemas relacionados con 
el riego, que favorecen la participación y construcción de propuestas desde 
la experiencia y conocimiento de los campesinos y que combinó con las 
propuestas de los técnicos expertos. En el segundo caso [16], se desarrolla 
un análisis de varias radios comunitarias y su función dentro de las comuni-
dades, así como las problemáticas que enfrentan. Un tercer estudio presenta 
modelos de comunicación para adolescentes ecuatorianos que busca darles 
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orientaciones en temas de salud [19]; este último, además de aplicar la meto-
dología de investigación-acción, integra una fase de codiseño de estrategias 
comunicacionales.

Se identifican investigaciones que buscan mejorar las asociaciones de 
producción rural [23] o el desarrollo turístico en comunidades rurales [33]. 
Un estudio reporta la fase de investigación-acción aplicada para determinar 
la demanda de un producto turístico [24]. Por otro lado, en el contexto urba-
no se presenta un proyecto participativo que busca integrar el campus de la 
Universidad de Guayaquil en un marco de sostenibilidad e innovación. Este 
proyecto incluye a la comunidad universitaria, residentes del vecindario, ne-
gocios locales y autoridades públicas [8].

El artículo clasificado en el área de gobierno y leyes expone un análisis 
del sistema penitenciario desde un enfoque feminista que incluye la parti-
cipación de mujeres privadas de la libertad, sus hijos y sus familias [15]. 
Finalmente, la publicación que corresponde a las ciencias de la computación 
define un modelo de gestión de proyectos bajo el marco del gobierno basado 
en resultados, incluye la investigación-acción, metodologías ágiles y otros 
métodos para diseño de software [30].

Una vez analizadas las metodologías aplicadas en los 33 estudios de la 
muestra se encuentra que algunos de los estudios [9, 15, 21, 24, 30] no des-
criben de forma explícita ni detallada la cantidad de participantes, los actores 
involucrados ni de qué manera se aplicó la metodología de investigación-
acción participativa. Además, la investigación-acción busca una forma al-
ternativa de investigación en donde se articula el conocimiento científico 
con la intervención social; atendiendo a esta característica, se identificaron 
publicaciones que reportan únicamente haber ejecutado encuestas [18, 21, 
22], lo que resulta insuficiente para los propósitos de este estudio.

En varios artículos se realizan observaciones y entrevistas abiertas, se-
miestructuradas o a profundidad [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 
22, 23, 25, 26, 27], en algunos estudios se complementa el levantamiento 
de información y se visibiliza el enfoque participativo a través de talleres, 
grupos focales, debates, asambleas, plenarias, reuniones de equipos, diálo-
gos abiertos, grupos de discusión, mesas de trabajo, entre otras prácticas que 
denotan la importancia de la interacción y participación de los actores invo-
lucrados [2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 29, 31, 32, 33].
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En consecuencia, doce investigaciones [1, 6, 8, 11, 12, 19, 20, 25, 26, 29, 
31, 33] desarrolladas en diversas localidades del Ecuador se considerarán en 
una siguiente fase de investigación para la tesis doctoral como posibles casos 
de estudio que representan ejemplos del rol de las universidades dentro del 
proceso de innovación social. En la tabla 4 se expone la ubicación de los es-
tudios seleccionados y los actores que han participado en las investigaciones.

Tabla 4
Ubicación del estudio y actores involucrados

ID Primer autor Ubicación Actores

[1] Herrán, J. Cayambe Personal de la radio, miembros de fundación, repre-
sentantes comunitarios, investigadores.

[6] Paño-Yáñez, P. Cuenca Autoridades y funcionarios públicos, líderes sociales, 
ciudadanos, equipo de investigación. 

[8]  Hugo, H. Guayaquil Autoridades de gobierno local, vecinos del barrio, ne-
gocios, comunidad educativa, investigadores.

[11] Carrión, P. Manglaralto Comunidad, investigadores. 

[12] Luzuriaga Uribe, I. Amazonía Mujeres indígenas, investigadores.

[19] Vásquez-Guevara, D. Cuenca Estudiantes de educación general básica, investi-
gadores. 

[20] Morillo Cano, J. Tulcán Líderes comunitarios, familias de la comunidad, inves-
tigadores. 

[25] Carrión-Mero, P. Manglaralto Miembros de la comunidad, estudiantes universitarios, 
investigadores. 

[26] Carrión-Mero, P. Santa Elena Miembros de la comunidad, investigadores. 

[29] Salmon, N. Quito
Organizaciones barriales, residentes, asociaciones 
culturales, profesionales multidisciplinarios, investi-
gadores. 

[31] Carrión, P. Chimborazo
Funcionarios públicos, miembros de organizaciones 
privadas, agentes comunitarios, familias, investi-
gadores. 

[33] Maldonado-Erazo, C. Amazonía Directores de organización no gubernamental, líderes 
comunitarios, investigadores. 

Elaboración propia.
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Discusión y análisis

Las doce publicaciones dan cuenta de investigaciones participativas ali-
neadas a los principios de la gestión social (Tenório y Araújo 2020). De entre 
las publicaciones encontradas solo uno de los proyectos reporta la aplicación 
del codiseño, mientras que el resto de las investigaciones han aplicado la in-
vestigación-acción. El codiseño da lugar a una construcción colaborativa de 
conocimiento; en el caso del estudio identificado, varios grupos interesados 
en el diseño de áreas públicas se integran bajo un enfoque de código abier-
to y transparente (Salmon et al. 2021). Esta metodología aporta en la com-
prensión de múltiples visiones y facilita la construcción de una perspectiva 
compartida en torno a intereses comunes, aspecto que se alinea a la primera 
categoría teórica de la gestión social en cuanto a interés bien comprendido 
(Cançado, Pereira y Tenório 2015). 

Por su parte, la metodología de investigación-acción participativa reco-
noce la capacidad de las personas involucradas como parte activa en todas 
las etapas de una investigación; además, orienta la investigación de abajo 
hacia arriba, y los participantes lideran las mejoras en sus propias prácticas 
y su entorno (Kemmis, McTaggart y Nixon 2014). En esta línea, los estudios 
identificados intentan cambiar las estructuras de poder y dar mayor respon-
sabilidad a los participantes. Este proceso de empoderamiento da lugar al 
vínculo entre el desarrollo comunitario y el desarrollo social (Midgley 2014) 
y va de la mano con la categoría teórica de la emancipación (Freire 2005), 
que es parte del paradigma de la gestión social. 

Los proyectos identificados en el área de educación buscan mejorar la 
calidad educativa y dar orientaciones sobre la necesidad de articular con co-
herencia los modelos pedagógicos declarados en las políticas institucionales 
y las prácticas didácticas que se desarrollan en los salones de clase. Villa-
fuerte y Alonzo (2020) y Castillo et al. (2020) reportan investigaciones que 
atienden las necesidades de grupos vulnerables; este aspecto se integra en 
la innovación social, según lo planteado por Chaves y Monzón (2018). Para 
este estudio es necesario considerar que los participantes no se limiten a do-
centes y estudiantes dentro del mismo contexto de la institución educativa, 
puesto que es de interés analizar la integración de actores externos y la con-



123Estudios de la Gestión 16, julio-diciembre de 2024. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6513

Las universidades ecuatorianas en la innovación social a través de investigaciones participativas

formación de organizaciones en redes abiertas que interactúen en una esfera 
pública (Habermas 2003).

Además de identificar los proyectos participativos, este mapeo ha permi-
tido reconocer a investigadores que promueven la integración de diferentes 
actores en sus investigaciones; así, el investigador Carrión-Mero es el primer 
autor de tres de los estudios que aplican investigación-acción participativa 
en alguna de sus fases. Por otra parte, se observa que tres publicaciones de 
diferentes autores en las que se exponen metodologías que promueven el 
diálogo entre los actores implicados tienen como filiación institucional a la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se advierte que hay un interés 
en producir conocimiento que busca valorar los fenómenos y promover la 
transformación social (Habermas 1987). En estos casos se integra el contex-
to social y su valor teórico incide en la manera de producir el conocimiento 
científico (Zárraga 2021), dando lugar a innovaciones sociales alineadas a la 
propuesta de Domanski (et al. 2020).

En los doce artículos seleccionados se identificó que no se prioriza la 
transferencia de tecnología desde la universidad hacia la sociedad; en este 
sentido, Arias y Aristizábal (2011) señalan que las universidades no se cir-
cunscriben estrictamente a los valores de competitividad y productividad 
desde un modelo de transferencia lineal. Es posible desarrollar innovacio-
nes que consideran los conocimientos y experiencias de los beneficiarios y 
que fortalecen las capacidades locales mediante la integración de los saberes 
tradicionales, las buenas prácticas, los conocimientos científicos y las herra-
mientas tecnológicas pertinentes, tal como lo señala el estudio de las radios 
comunitarias (Herrán, Sastre y Torres-Toukoumidis 2017).

Conclusiones

Este artículo presenta una fase del estudio del rol de las universidades en 
el proceso de innovación social en Ecuador. Se expone el mapeo sistemáti-
co de literatura que se utiliza como una de las herramientas para identificar 
proyectos de investigación desarrollados con enfoque participativo desde la 
mirada de la gestión social. Se han identificado algunas de las universida-
des que desarrollan investigaciones participativas, además de la variedad de 
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áreas y problemáticas que se pueden analizar a través de las metodologías de 
codiseño e investigación-acción. Se observa que, al aplicar la investigación-
acción participativa se genera un proceso de coproducción de conocimiento 
entre los diferentes actores a través de talleres y reuniones de trabajo.

Es importante fomentar la comprensión de la misión de las universidades 
en la sociedad y cómo se puede promover la relevancia social del quehacer 
universitario, no solo a través de su función de docencia, sino también a tra-
vés de sus funciones sustantivas de investigación y vinculación. Adicional-
mente, las publicaciones identificadas dan cuenta de que las universidades 
están en capacidad de promover el enfoque participativo para construir una 
cultura de diálogo y colaboración en la sociedad. Resulta necesario acotar lo 
que afirman los investigadores que llevan a cabo la cartografía social, quie-
nes consideran que la investigación-acción participativa es un “instrumento 
de resistencia frente a imposiciones homogeneizadoras” (Carrión y Pérez 
2022, 136). Este tipo de investigación abre una oportunidad a las universi-
dades para integrar metodologías que fomentan el empoderamiento de los 
participantes hacia un rol activo con la capacidad de analizar, proponer, pla-
nificar y evaluar soluciones para mejorar su realidad. Estos elementos facili-
tan la sinergia en la ejecución de las funciones de investigación y vinculación 
por parte de las universidades; lo que, a su vez, da cuenta de su pertinencia y 
su aporte a la innovación social. 

Para terminar, en los estudios analizados se observa la presencia de la 
universidad y su interacción con organizaciones de gobierno, organizaciones 
no gubernamentales y la ciudadanía o las comunidades. No se han integrado 
de manera explícita organizaciones privadas que pertenezcan a la industria; 
podrían existir proyectos que integren a la industria, pero en este mapeo no 
se han identificado. Surge la inquietud por conocer de qué manera se podría 
promover la participación de empresas e industria en proyectos que apor-
ten al proceso de innovación social en Ecuador, considerando que desde el 
enfoque de gestión social el cálculo utilitarista de lo económico pasa a un 
segundo plano.
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Resumen
 Esta investigación identifica el efecto de la política pública implementada en 2008 por el Estado 

ecuatoriano referente a la democratización del acceso a la educación superior, entendida como 
un derecho que reduce las brechas que existen entre hombres y mujeres, etnias y quintiles; para 
ello, se parte de una metodología mixta, en la que, dentro del análisis cualitativo, se revisan los 
principales instrumentos legales que regulan la educación superior en Ecuador, y artículos selec-
cionados sobre la temática. En la metodología cuantitativa, se parte de los reportes del Sistema 
Nacional de Información (SNI) referentes a la tasa neta de matrícula en educación superior, 
administrado por la Secretaría Nacional de Planificación, para realizar un análisis descriptivo 
sobre su evolución a nivel de sexo, etnia y quintiles de ingreso. Entre los principales resultados, 
se determina que la política de gratuidad tuvo un efecto positivo en el acceso a la educación 
superior, para hombres, mujeres, afroecuatorianos e indígenas, y en los quintiles 1, 2 y 3, hasta 
el año 2011, evidenciando un incremento en la tasa neta de matrícula a nivel nacional, de 2007 a 
2011, de 4,95 puntos porcentuales, hasta que entró en vigor la política de meritocracia, en 2012.

Palabras clave: equidad, política pública de gratuidad, educación superior, derecho, merito-
cracia.

JEL: I28 Política pública.

Abstract
 This study identifies the effect of the public policy implemented in the State of Ecuador 

in 2008 in regard to democratization of access to higher education, being understood as 
a right that reduces the existing gaps between men and women, ethnicities and quintiles; 
for this purpose, a mixed methodology is used as the starting point and, using a qualita-
tive analysis, a review of the main legal instruments regulating higher education in Ec-
uador was performed, along with specific articles related to this subject. For quantitative 
methodology, the starting points were reports of the National Information System (SNI) in 
regards to net rate of enrollment in higher education, managed by the National Secretariat 
of Planning in order to perform a descriptive analysis on its evolution in gender, ethnicity 
and registration quintiles. Among the main results obtained, it was determined that the 
gratuity policy did have a positive effect for access to higher education for men, women, 
African-Ecuadorian and indigenous peoples and, for quintiles 1, 2 and 3 until year 2011, 
a noticeable increase was seen in nationwide net rate of enrollment with 4.95 percentile 
points between 2007 and 2011, until the meritocracy policy entered in force in 2012.

Keywords: equity, public policy of gratuity, higher education, law, meritocracy. 
JEL: I28 Public policy.

Resumo
 A investigação identifica o efeito da política pública implementada no ano 2008 pelo Estado 

equatoriano em relação à democratização do acesso à educação superior, entendida a jeito de 
direito que reduze as divisões existentes entre homens e mulheres, etnias e quintis; para esse 
propósito, usou-se uma metodologia mista na que, dentro da análise qualitativa, examinaram-
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-se os instrumentos legais principais de regulação da educação superior no Equador, além de 
artigos escolhidos da área temática. Dentro da metodologia quantitativa, usaram-se os reportes 
do Sistema Nacional de Informação (SNI) referentes à taxa líquida de matrícula na educação 
superior aportado pela Secretaria Nacional de Planificação, para fazer uma análise descritiva da 
evolução em relação ao sexo, etnia e quintis de admissão. Entre os resultados principais, de-
terminou-se que a política de gratuidade teve um efeito positivo no acesso à educação superior 
para homens, mulheres, afro-equatorianos e indígenas e, nos quintis 1, 2 e 3, até o ano 2011, 
observou-se um incremento na taxa líquida de matrícula ao nível nacional entre os anos 2007 ao 
2011, com 4.95 pontos percentis, até o começo da validade da política de meritocracia no 2012.

Palavras chave: equidade, política pública de gratuidade, educação superior, direito, merito-
cracia. 

JEL: I28 Política pública.

Introducción

L a educación forma parte de los servicios fundamentales a los que el ser 
humano tiene derecho; a través de ella puede adquirir las competencias 
técnicas e intelectuales que le impulsen a la consecución de sus obje-

tivos y, como diría Amartya Sen (1999), que le permitan alcanzar la libertad.
En el caso de la educación superior, entendida como “la formación de 

profesionales competentes; individuos que resuelvan creativamente, es decir, 
de manera novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales” (Ibáñez 1994, 
104), debe enfrentarse “a desafíos y dificultades relativos a la financiación, 
[a] la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de 
los mismos” (UNESCO 1997, 97). 

Ante esta realidad, los Estados deben garantizar, mediante el diseño e 
implementación de políticas públicas, el cumplimiento de los criterios míni-
mos de democratización, para que las personas de escasos recursos económi-
cos puedan acceder a un cupo en las instituciones de educación superior, así 
como también, contar con apoyo financiero para cubrir los diferentes gastos 
en que incurre un estudiante hasta la culminación de su carrera universitaria.

En el caso del Ecuador ocurre algo similar; en la Constitución (EC 2008) 
se establece que la educación es un derecho que debe ser garantizado hasta 
el tercer nivel, para todos los que habitan en el país (arts. 26 y 28) y, para dar 
cumplimiento a este marco normativo, para el período 2013-2017, el Gobierno 
nacional definió una de las políticas educativas más ambiciosas en la historia 
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del país: “Generar mecanismos de acceso al sistema educativo para la pobla-
ción históricamente excluida en función de territorio, etnia, género, ingreso y 
edad, personas privadas de la libertad y migrantes, mediante acciones afirma-
tivas”, y como parte de la política sectorial: “Alcanzar la universalización en 
el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso 
a la educación superior”, contemplada en el objetivo 4 del Plan Nacional de 
Desarrollo, que plantea: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía” (EC Secretaría Nacional de Planificación 2013, 488-489).

En este marco, a la luz de los datos y de la revisión bibliográfica, resulta 
importante precisar si la política pública de democratización implementada en 
2008 por el Estado ecuatoriano, en atención a lo establecido en la Ley Orgánica 
de Educación Superior (EC 2010), permitió incrementar los niveles de acceso a 
la educación superior, precautelando los principios de igualdad e inclusión so-
cial, especialmente para el caso de las mujeres, pues, como indica Pessina (2018, 
62), “hay más inclusión, hay más equidad, pero todavía falta, y esto debemos 
reconocerlo y visibilizarlo porque no es suficiente” para cerrar la brecha que 
existe entre las personas no pobres, blancas, hombres, y aquellas que se ubican 
en los quintiles de ingreso más bajos, mujeres, y más preocupante si son negras, 
indígenas o mestizas, en virtud de la construcción cultural que se ha gestado en 
la sociedad, caracterizada por la supremacía de hombres sobre mujeres, de los 
blancos sobre las demás etnias, de quienes tienen poder adquisitivo por sobre 
aquellos que deben sortearse la vida en un escenario de pobreza (Pesina 2018).

Para cumplir con este propósito, se emplean datos de la tasa neta de 
matrícula en educación superior, disponibles en el Sistema Nacional de In-
formación, administrado por la Secretaría Nacional de Planificación, corres-
pondientes al período 2006-2015, de los meses de diciembre de cada año, a 
fin de determinar su evolución en los últimos años (Rivera 2019a).

Para sustentar los resultados obtenidos, se recurre a la revisión bibliográfica 
de artículos académicos y obras que analizan el impacto de la política pública 
de gratuidad, entre los que destacan Ponce y Loayza (2012, 1), quienes sostie-
nen que “existe evidencia creíble de que eliminar las tasas de matrícula no tiene 
un impacto significativo en las oportunidades de educación terciaria. Además, 
la política se vuelve regresiva dos años después de su implementación”.

En contraposición, Ponce y Carrasco (2016, 21) concluyen que “prevaleció 
el efecto positivo de la gratuidad sobre el examen de ingreso y del cierre de las 
universidades de mala calidad”; de igual manera, Rivera (2019a, 68) manifiesta 
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que “desde que entró en vigencia en el año 2008, la medida de gratuidad en la 
educación superior, hasta el año 2011, hubo un efecto positivo que generó mayor 
acceso. Sin embargo, al combinarse con las medidas de mérito y calidad, que no 
tenían como objetivo el acceso, se diluyó la potencialidad de la gratuidad”.

Es posible apreciar, pues, que existen distintas conclusiones sobre el impacto 
de la política pública de gratuidad para acceder a la educación superior; sin embar-
go, según un informe de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Senescyt), presentado en 2013, “en el año 2006 un total de 180 305 
hombres y 213 703 mujeres asistieron a la universidad, dichos valores aumentaron 
a 241 214 para los hombres y 289 636 para las mujeres en el año 2011” (Bucheli 
2015, 16), cifras acordes con el informe presentado en 2021 por la UNESCO 
(2021, 14-15), que indica que “la matrícula femenina en la educación superior, 
que se triplicó a escala mundial entre 1995 y 2018, con un ritmo de crecimiento 
mayor que el de la matrícula masculina durante dicho lapso [lo que] explica por 
qué el índice de paridad de género1 promedio ajustado subió de 0,95 a 1,14”.

Estas cifras son, sin duda, un avance importante, y es pertinente establecer 
el impacto que tuvo la política pública de gratuidad sobre los niveles de acce-
so a la educación superior; para ello, este artículo se estructura de la siguiente 
manera: en la sección 2 se presenta el marco teórico; en la sección 3 se expone 
la metodología que permite definir la evolución de la tasa neta de matrícula en 
educación superior, frente a la implementación de la política pública de gratui-
dad de la educación superior en Ecuador; en la cuarta sección se presentan los 
principales resultados del estudio; en la quinta sección se realiza una discusión 
de resultados; y, en la sección 6, se señalan las conclusiones más representativas.

Marco teórico

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU 2023, párr. 
5), la educación “es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad 

1. De conformidad con lo explicado por la UNESCO (2021, 14), corresponde a “la proporción de 
mujeres dividida por la de hombres (ya sea como número total de matriculados por género o 
al comparar sus respectivas tasas de matriculación) [...]. La paridad se representa con el valor 
1, mientras que un número entre 0 y 1 indica una sobrerrepresentación de los hombres, y un 
valor superior a 1 indica una sobrerrepresentación de las mujeres”.
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colectiva”, y como tal, representa la alternativa que tienen los pueblos para salir 
del subdesarrollo o para mantenerse por esta senda. Con el propósito de asegurar 
que su acceso sea universal, en 2015, los países miembros aprobaron la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible, en la que se contempla el ODS 4, referente a 
la educación de calidad, cuya adopción depende del compromiso de los líderes 
políticos, de la sociedad civil, del sector privado, de las organizaciones sociales. 

De estos actores, el Estado juega un papel trascendental, pues está lla-
mado a garantizar el acceso universal, inclusivo y equitativo a la educación, 
entendida como el proceso dinámico a través del cual se impulsa a los seres 
humanos a buscar nuevos conocimientos, establecer sus opiniones o creen-
cias (Siguan 2004) y, como diría Sen (1999), alcanzar la libertad. 

La educación forma parte de los derechos fundamentales a los que el ser 
humano debe acceder, con el propósito de impulsarlo a la consecución de sus 
objetivos, pues, ante todo, “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción 
del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire 1969, 7). En este senti-
do, la educación debe ser perseguida, exigida y aprovechada por la sociedad, y 
gestionada, promovida y garantizada por el Estado, que tiene la potestad de di-
señar políticas públicas (Egeberg 2020), que se constituyen, desde la perspectiva 
de poder, como el “conjunto de decisiones, principios y normas que orientan la 
acción, definiendo objetivos y metas concretas orientadas a legitimar y ejercer 
el poder y la autoridad que conduzcan a satisfacer determinadas necesidades de 
un país, sector, institución, comunidad” (Salum 2020, 87); o, basados en lo que 
propone Roth, corresponden, desde una perspectiva de resolución de problemas, 
a la acción colaborativa entre el Estado y la sociedad, que busca transformar la 
realidad de dicha sociedad, para mejorar sus condiciones de vida (Rivera 2019b). 

De esta forma, adoptando la segunda perspectiva mencionada, el proceso 
de diseño de una medida de política pública implica un proceso incluyente, 
en el que el Estado debe escuchar las demandas del pueblo, pero también 
debe contar con la información necesaria que le permita establecer las rela-
ciones causales de las distintas variables que deben ser analizadas en la toma 
de decisiones, para poder predecir —hasta cierto punto— los efectos del 
diseño de una u otra política pública (Egeberg 2020).

Desde esta lógica, se entiende que el Estado debe escuchar las demandas 
de la sociedad y, a partir de un proceso participativo (Al-Yahya 2008), in-
tervenir para establecer las medidas que conlleven al cumplimiento de estos 
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requerimientos, en tanto “protagonista de la realidad social que puede actuar 
en nombre de toda la sociedad, asumiendo la representación del conjunto” 
(Briones 2007, 6), pero considerando los resultados de un análisis exhaus-
tivo de las causas y efectos de las variables que intervienen en el diseño de 
la política pública, a fin de que se dé cumplimiento a los objetivos trazados.

Esta intervención estatal se desarrolla por medio del diseño e implementa-
ción de medidas de política pública, en donde el trabajo participativo y coor-
dinado de todos los actores involucrados —Estado, instituciones de educación 
superior, población beneficiaria, intermediarios— resulta fundamental para 
asegurar los mejores resultados posibles en la promoción e incremento del ac-
ceso de personas de escasos recursos económicos, a la educación superior; este 
trabajo debe ser formalizado por medio del “[establecimiento] de acuerdos de 
gobernanza apropiados que respalden la asociación, incluida la “arquitectura 
de apoyo” necesaria para un proyecto a largo plazo” (Buick et al. 2015, 35), en 
función de los roles y las atribuciones que les corresponda a cada una, de con-
formidad con lo que determine el marco normativo que haya sido construido 
para el efecto.

Dentro de las distintas medidas de política pública que se implementen, 
deben constar aquellas que promueven el principio de igualdad de oportu-
nidades para todos los actores del sistema de educación superior, tanto en lo 
que respecta a las posibilidades de acceso como a la permanencia, movilidad 
y egreso del sistema (Sylva 2017). 

De igual manera, resulta imprescindible que las distintas políticas públi-
cas consideren la necesidad de: a) asegurar que las instituciones de educa-
ción superior estén a tono con los requerimientos y exigencias del mercado 
laboral, para que los profesionales que forman tengan las competencias para 
desempeñarse con éxito (Buick et al. 2015); y, b) que estas instituciones se 
conviertan en espacios que promuevan la reivindicación de los derechos de 
las mujeres, a través de la creación de mecanismos que permitan romper con 
las prácticas de poder simbólico que obligan a las mujeres “a vivir relaciones 
bajo un sesgo machista” (Pessina 2018, 59).

Bajo esta lógica, como argumentan Jarrín et al. (2021, 146), es preciso que 
exista una “inversión sostenida en la calidad de la educación, lo que requie-
re revertir la debilidad estructural del Estado [mediante el establecimiento de] 
subsidios gubernamentales a las universidades y empresas que realizan una 
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importante [investigación y desarrollo] I+D”, pero también es importante que 
en el proceso de diseño de políticas públicas para la educación superior se con-
sidere la necesidad de incrementar y/o mejorar la gobernabilidad del Estado 
(Gulrajani y Moloney 2012), a partir de la definición de una agenda que real-
mente considere el clamor de la población, especialmente la más vulnerable y, a 
partir de ello, establezca las estrategias que posibiliten su acceso a la educación 
superior y, de manera paralela, garantice la calidad de la formación que reciben. 

Política pública de gratuidad en Ecuador

En el caso del Ecuador, la Constitución establece que “la educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusa-
ble del Estado” (EC 2008, art. 26), por lo que debe “garantizar sin discrimina-
ción alguna el efectivo goce de los derechos [...], en particular la educación, la 
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” (art. 
3). Para ello, según el mencionado marco normativo, el Estado debe priorizar 
el financiamiento requerido para “la inversión estatal, [en] garantía de la igual-
dad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir” (art. 26). 

En este sentido, en 2013, el Gobierno ecuatoriano construyó el Plan Na-
cional de Desarrollo,2 instrumento de planificación de mediano plazo que se 
alineaba a los dictámenes de la Constitución, al incluir objetivos e indicadores 
que debían ser considerados por parte de las entidades hacedoras de política pú-
blica dentro de su planificación sectorial, para garantizar su cumplimiento y, de 
esta forma, “[eliminar] las desigualdades opresoras y [construir] igualdades que 
viabilicen la cooperación, la solidaridad, el mutuo reconocimiento y el deseo 
de construir un porvenir compartido” (Ramírez s. a. citado en Sylva 2017, 103).

Como parte de esta agenda de planificación, se incluyó un objetivo re-
ferente al tema educativo, encaminado a fortalecer las capacidades y po-
tencialidades de la ciudadanía (objetivo 4). Para poder dar seguimiento al 
cumplimiento de este objetivo, se definieron indicadores para la política y 
lineamiento estratégico: “Alcanzar la universalización en el acceso a la edu-
cación inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación 

2. El Plan Nacional de Desarrollo propuesto para el período 2013-2017 contempló 12 objetivos, 
cada uno integrado por políticas y lineamientos estratégicos e indicadores (EC Secretaría Na-
cional de Planificación 2013).
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superior”, entre los cuales figuran los indicadores: “i. alcanzar la universali-
zación en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y democrati-
zar el acceso a la educación superior; ii. promover la culminación de los es-
tudios en todos los niveles educativos; iii. mejorar la calidad de la educación 
en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la 
formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 
participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social 
y territorialidad” (EC Secretaría Nacional de Planificación 2013, 354-359).

La implementación y el cumplimiento del mencionado instrumento de 
planificación son responsabilidad de la Senescyt, en su calidad de ente rector 
de la política pública del ramo (EC 2010, art. 182), del Sistema Nacional de 
Educación Superior, integrado por las universidades, escuelas politécnicas 
e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes, y los 
conservatorios, públicos y privados (art. 14), así como también de los órga-
nos públicos que rigen el sistema, esto es, el Consejo de Educación Superior 
(CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Ca-
lidad de la Educación Superior (CEAACES) (art. 15).

El rol que juega cada una de estas instancias está definido por la Ley 
Orgánica de Educación Superior (LOES), marco jurídico que promueve el 
principio de igualdad de oportunidades para todos los actores del Sistema 
de Educación Superior, en cuanto a las posibilidades de acceso, permanen-
cia, movilidad y egreso del sistema (Sylva 2017). En el caso de las entida-
des que ejercen el rol de reguladoras (Senescyt y CES), deben evaluar tanto 
la calidad de la educación que brindan las entidades de educación superior 
como identificar si los grupos más vulnerables están accediendo a este dere-
cho, a fin de garantizar que la inversión social que realiza el Estado ecuato-
riano tenga un impacto positivo en las condiciones de vida de la población.

Con respecto al objetivo referente a la democratización del acceso a la 
educación superior, una de las políticas públicas diseñadas para el efecto está 
relacionada con la gratuidad; en el caso de las instituciones de educación su-
perior públicas, antes de 2010 cobraban un arancel a sus estudiantes, en el 
proceso de matrícula; por su parte, las instituciones de educación superior 
privadas tenían una política interna de valores a cobrar; sin embargo, a partir 
de ese año, las instituciones de educación superior públicas eliminaron este 
rubro y las privadas tuvieron que definir mecanismos para promover la equi-
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dad e integración social (becas, créditos, cuotas de ingreso, etc.) en el acceso 
de estudiantes de menores recursos económicos. En el caso del Estado, por 
medio de la Senescyt: a) definió un plan de becas para estudiantes graduados 
en colegios públicos; b) estableció un plan de ayudas económicas para que 
estudiantes, docentes, investigadores y profesionales desarrollen proyectos de 
investigación; c) incrementó la infraestructura, el número de docentes y equi-
pamiento de las IES públicas; d) diversificó la oferta académica, conforme los 
requerimientos del mercado laboral del país (Ortega y Guerrero 2021).

Como resultado de estas acciones, se evidenció un importante incremento 
de la matrícula universitaria, especialmente femenina, tanto en el tercer nivel 
como en posgrado (Sylva 2017). De hecho, en el mundo, según lo manifiesta la 
UNESCO (2020, párr. 1-2), “el acceso a la educación superior pasó de 19 a 38 % 
en las últimas dos décadas; [...] la matrícula de los hombres aumentó del 19 al 
36 %, mientras que la de las mujeres pasó del 19 al 41 %, siendo las principales 
beneficiarias del aumento del acceso a la educación terciaria en el mundo”.

Asimismo, Pessina (2018, 61), corrobora esta afirmación indicando que 
“en estos últimos 10 años, en Ecuador son más las mujeres que se gradúan que 
hombres”, tanto en el tercer nivel como en el caso de maestrías; no obstante, 
hay que resaltar que la propia Pessina (2018, 59) manifiesta que las mujeres 
acceden menos a programas de doctorado y, sobre todo, ven limitada su partici-
pación en carreras relacionadas con las denominadas ciencias duras, como ma-
temática o cualquiera de las ingenierías, debido a que se asocia a la mujer con 
actividades reproductivas, relacionadas con “roles familiares y domésticos”.

Debe destacarse que este aumento significativo en los niveles de acceso a 
la educación superior también obedece a “una mayor toma de conciencia de la 
importancia fundamental que este tipo de [formación] reviste para el desarro-
llo sociocultural y económico [individual y social] y para la construcción del 
futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas con 
nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales” (UNESCO 1997, 97).

Sin embargo, la propia UNESCO (2020) resalta que, pese a estos avan-
ces, persiste la brecha entre las personas que pertenecen a los grupos vulne-
rables (pobres, mujeres, negras, indígenas o mestizas) y aquellas que tienen 
“características androcéntricas con características universalizantes” (Pessina 
2018, 63), es decir, no pobres, hombres y blancos, lo que, sin duda, limita las 
aspiraciones de mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana. 
De hecho, Ponce y Loayza (2012, 5) indican que la “evidencia empírica [...] 
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demuestra que la política de gratuidad de las matrículas en las universidades 
públicas del Ecuador tiene efectos no progresivos. Aparentemente, la políti-
ca beneficia a los no pobres y a los pobres de la misma manera”.

Así mismo, Rivera (2019a, 11) concluye que “desde que entró en vigen-
cia en el año 2008, la medida de gratuidad en la educación superior, hasta 
el año 2011, hubo un efecto positivo que generó mayor acceso. Empero, al 
combinarse con las medidas de mérito y calidad, que no tenían como objeti-
vo el acceso, se diluyó la potencialidad de la gratuidad”.

Metodología

La metodología del estudio es mixta. Por un lado, desde la parte cualita-
tiva se revisan los principales instrumentos legales que regulan la educación 
superior en Ecuador y artículos académicos relacionados con la temática. En 
el caso de los instrumentos legales, se realizó la búsqueda de los documentos 
originales en la página institucional de la Presidencia del Ecuador, así como 
en la del ente rector de la educación superior, Senescyt. En el caso de los 
artículos científicos se realizó la búsqueda en bases de datos oficiales disponi-
bles en la biblioteca virtual de la Universidad Andina Simón Bolívar: JSTOR, 
Google Scholar y Redalyc. En el proceso de búsqueda se utilizaron los térmi-
nos: política pública y educación superior en Ecuador, acceso a la educación 
superior en Ecuador, y educación superior y equidad. De este proceso se se-
leccionaron 30 artículos que abordaron el tema de interés, de los cuales, luego 
de revisar el resumen, se decidió trabajar con 15 documentos pertinentes al 
tema de estudio. Se realizó una revisión completa de introducción, revisión de 
la literatura, metodología, resultados y conclusiones. 

Por otra parte, desde la parte cuantitativa, se utilizaron los reportes del 
Sistema Nacional de Información referentes a la tasa neta de matrícula en 
educación superior, administrada por la Secretaría Nacional de Planificación, 
para realizar un análisis descriptivo sobre su evolución a nivel de sexo, etnia 
y quintiles de ingreso. Este proceso permite centrar el análisis en la iden-
tificación de patrones y relaciones generales entre las variables de análisis 
(Ragin 2007), donde la principal variable, que se asocia con las demás, es 
la tasa neta de matrícula en educación superior, la cual se refiere “al número 
total de alumnos de 18 a 24 años matriculados en un establecimiento de edu-
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cación superior por cada 100 personas de 18 a 24 años” (EC Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, 4).

Análisis de resultados

Tomando en cuenta la tasa neta de matrícula en educación superior para 
el Ecuador en el período 2006-2015, se evidencia que la política de gratui-
dad, implementada en 2008, tuvo un impacto positivo hasta 2011, pero ese 
efecto se diluyó desde la entrada en vigor de políticas de meritocracia en 
2012. Las tasas de matrícula en educación superior, a nivel nacional pasaron 
de 25,15 % en 2007, a 30,10 % en 2011 y luego disminuyeron (figura 1).

Este incremento en la matrícula coincide con cambios en dos factores es-
tructurales en el Ecuador: recursos y normativa. Primero, existió un aumento 
de la inversión en la educación a nivel nacional. El presidente de la época 
indicó que “la educación se convirtió en uno de los ejes de sus planes de de-
sarrollo al invertir, entre 2007 y 2016, 14 000 millones de dólares [...] Según 
el expresidente, el aumento permitió, entre otras cosas, crear cinco nuevas 
universidades [...] con estándares internacionales que ampliaron la cobertura 
en educación superior al recibir estudiantes de todas las condiciones sociales” 
(Semana 2017, párr. 3-4). Segundo, hubo un cambio en la normativa hacia 
una mayor igualdad de oportunidades de acceso. La LOES incluyó, en su art. 
71, el principio de igualdad de oportunidades que “consiste en garantizar a 
todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades 
en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación 
de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, con-
dición socioeconómica o discapacidad” (EC 2010). 

Ahora, desagregando el efecto por sexo, etnia y nivel de ingresos se en-
cuentran los siguientes progresos y desafíos. Por una parte, el efecto de esta 
política, por sexo, permite apreciar que la tasa neta de matrícula en educación 
superior para las mujeres pasa de 26,41 % en 2007, a 33,41 % en 2011, evi-
denciando un efecto significativo superior al de los hombres (7 puntos porcen-
tuales frente a 2,97). Sin embargo, desde 2012 se reduce el efecto y las tasas 
de matrícula se reducen en ambos sexos, con énfasis en las mujeres (figura 2). 

De forma similar, al examinar la tasa neta de matrícula en educación supe-
rior por etnia se encuentran algunos avances. En este caso, los afroecuatorianos 
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Figura 1 
Tasa neta de matrícula en educación superior, 

a nivel nacional, 2006-2015

Fuente: EC Secretaría Nacional de Planificación (2022).
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e indígenas son quienes más se beneficiaron de la política de gratuidad, pues 
las tasas netas de matrícula en educación superior para cada una de estas etnias 
se incrementa de 2007 a 2011, tal como se observa en la figura 3. Sin embargo, 
desde 2012, la proporción de afroecuatorianos e indígenas se reduce. 

Por último, al analizar la variable de ingresos, expresada en la figura 4, 
se puede visualizar que las personas que se agrupan en los quintiles 1, 2 y 3 
tienen un aumento en la tasa neta de matrícula en educación superior en el 
período 2008-2011, pasando de 10,25 a 15,27 % en el quintil 1, de 16,06 a 
22,26 % y de 22,53 a 27,16 % en el quintil 3. Desafortunadamente, al igual 
que en las demás variables analizadas anteriormente, desde 2012 se diluyen 
los progresos hacia los quintiles de menores ingresos.

Discusión de resultados

Los hallazgos de este estudio dialogan con los estudios previos de la gra-
tuidad de la educación superior y resaltan la importancia de la educación en el 
progreso de los países (ONU 2023). Por un lado, si bien la tasa neta de matrícu-
la de educación superior en Ecuador ha logrado su máximo de 30 % en el año 
2011, como resultado de la gratuidad de la educación superior, y luego se redu-
jo con las medidas de meritocracia, este porcentaje es muy inferior al 53 % que 
presentan los países de la OCDE (2019). En este punto, se debe resaltar que 
estas cifras reflejan que 8 de cada 10 hombres o mujeres, de entre 18 y 24 años, 
no asisten a una institución de educación superior, lo que, sin duda, repercute 
en la probabilidad de insertarse en el mercado laboral, de acceder a trabajos 
mejor remunerados, y esto, en sus condiciones de vida y en las de sus familias.

En la misma línea, tal como sostiene Ponce y Loayza (2012), a partir de 
la implementación de la política referente a la meritocracia, el efecto de la 
gratuidad fue contrarrestado, por lo que desde 2012 existe un descenso en la 
tasa neta de matrícula en educación superior, tanto a nivel nacional como de 
hombres; en el caso de las mujeres, incrementa levemente, en 0,03 puntos 
porcentuales, en relación a la tasa neta de matrícula en educación superior 
de 2011, empero, a partir de 2013, llega a niveles inferiores a los registrados 
antes de la implementación de la política de gratuidad. De manera comple-
mentaria, se debe indicar que, en el caso de los hombres, esta tendencia pue-



Figura 3 
Tasa neta de matrícula en educación superior, por etnia, 2006-2015

Fuente: EC Secretaría Nacional de Planificación (2022).
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de explicarse por su priorización hacia el trabajo, lo que hace que aun cuando 
logra acceder a un cupo para continuar sus estudios de tercer nivel, decida 
abandonarlos para insertarse tempranamente en el mercado laboral, dada la 
presión que tienen por generar ingresos económicos “para sostener su hogar 
y su familia” (Bucheli 2015, 19).

De igual manera, se puede observar que las personas que se ubican en los 
quintiles 4 y 5 presentan un comportamiento irregular, lo que puede explicarse 
por el hecho de que muchos deciden emprender sus estudios en universidades 
extranjeras (Moreno 2015). En este sentido, parece que se corrobora la afirma-
ción de Bourdeu y Passeron, citado en Moreno (2015, 90), que sostiene que 
“las desigualdades a través de la transformación del privilegio social en don o 
en mérito individual. Mejor aún, habiéndose cumplido con la igualdad formal 
de posibilidades, la educación podría poner todas las apariencias de la legitimi-
dad al servicio de la legitimación de los privilegios”, es decir, mediante la im-
plementación de la política de meritocracia, en 2012, no solo se contrarrestó el 
efecto positivo de la política de gratuidad de 2008, sino que también se reforzó 
la brecha que existe entre personas pobres y no pobres (42,42 % del quintil 5 
frente al 9,36 % del quintil 1), y entre blancos e indígenas y afroecuatorianos 
(16,71 % de las personas autodefinidas como blancas frente al 6,47 y 1,22 % de 
indígenas y afroecuatorianos, respectivamente), a 2015. 

Con lo presentado, se observa que la política pública de gratuidad ha per-
mitido reducir las brechas de género a nivel educativo; cada vez son más las 
mujeres que logran acceder a la educación superior; sin embargo, esta reali-
dad también está condicionada por la etnia y el nivel socioeconómico a los 
que pertenecen, pues en aquellas mujeres de escasos recursos económicos e 
indígenas o afroecuatorianas aún persisten las dificultades, no solo para acce-
der a la educación superior, sino también a una plaza de trabajo. Esto se debe 
a que persiste el poder patriarcal, que crea una brecha entre las personas no 
pobres, blancas, hombres y aquellas que son pobres, mujeres, negras, indí-
genas o mestizas, realidad que atenta contra el desarrollo y realización de las 
mujeres, en tanto seres con los mismos derechos que los hombres, así como 
contra el crecimiento y desarrollo económico de los países, pues mientras no 
se logre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, persistirá el 
subdesarrollo económico, social y cultural.
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Conclusiones

Es evidente que la educación superior juega un papel fundamental en 
el desarrollo de los países; a través de ella, las personas pueden adquirir 
los conocimientos y las competencias requeridas por el mercado laboral y, 
en consecuencia, las condiciones de vida de los individuos pueden mejorar, 
al igual que los niveles de competitividad del país, posibilitando un mayor 
crecimiento económico que, bien canalizado, puede desembocar en el tan 
anhelado desarrollo económico-social de las naciones.

Bajo esta lógica, el Estado, las instituciones de educación superior y la pro-
pia sociedad, a través de un proceso participativo, deben diseñar e implemen-
tar políticas que garanticen el acceso a la educación superior, especialmente 
de las personas que pertenecen a los grupos que tradicionalmente han sido 
excluidos o discriminados. Así mismo, estas políticas deben ser concebidas 
con un enfoque integral, para que garanticen la permanencia y promoción de 
aquellos estudiantes que no cuentan con los recursos económicos necesarios y 
que, por tanto, requieren de la asistencia financiera y de mecanismos que ase-
guren la calidad de la formación que reciben, en sintonía con lo que requiere el 
mercado laboral, para que puedan insertarse rápidamente en el mismo.

Como parte de estas acciones, en 2008, motivado por el cambio consti-
tucional aprobado por el pueblo ecuatoriano, el Estado definió la política de 
gratuidad para el acceso a la educación superior; política que tuvo un efecto 
positivo evidente hasta 2011, permitiendo el incremento sostenido de la tasa 
neta de matrícula a nivel nacional (30,10 %). Asimismo, en el caso de la tasa 
neta de matrícula de las mujeres, existió un incremento de 7 puntos porcentua-
les, al pasar de 26,41 % en 2007, al 33,41 % en 2011. No obstante, una vez im-
plementada la política de meritocracia para el acceso a la educación superior, 
en 2012, este efecto se vio contrarrestado, por lo que las cifras, a partir de dicho 
año, presentan una tendencia a la baja, tanto en la tasa neta de matrícula a nivel 
nacional, como en cuanto a sexo, etnia y en los quintiles 1, 2 y 3. 

Por lo tanto, se torna necesario que desde el Estado se definan estrategias 
que promuevan la creación de espacios en los que se desarrollen diálogos 
participativos, democráticos, en los que sea posible: a) conocer las necesida-
des que tiene la población en temas de educación, en especial, de educación 
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superior; b) precisar los requerimientos que tienen las organizaciones educa-
tivas para poder recibir en sus instalaciones al mayor número de aspirantes 
que sea posible; y, c) definir los mecanismos que permitan evaluar la calidad 
de la educación que las instituciones educativas están ofertando. 

De esta forma, se podrá garantizar que los beneficiarios de las políticas 
públicas que diseñe el Estado correspondan al segmento de la población que 
más lo requiere y, por ende, que se creen las condiciones para mejorar la ca-
lidad de vida de la población, se asegure la oferta de mano de obra calificada, 
se incrementen y/o fortalezcan los niveles de competitividad de las empresas, 
se dé paso al crecimiento económico y, finalmente, se establezcan las condi-
ciones para enrumbar al país por la senda del desarrollo económico-social.

Así mismo, es importante que estas políticas públicas sean concebidas 
desde una lógica integradora e integral, que acoja las opiniones y requeri-
mientos de todos los actores —Estado, entidades públicas, sociedad civil, 
sector privado, organizaciones sociales— y que identifique, de manera clara, 
los objetivos que se pretende alcanzar con su implementación, así como las 
causas que generan las desigualdades, entre las cuales debe destacar el poder 
simbólico, que se manifiesta en los discursos y en las prácticas culturales, 
que establecen los estereotipos de género y las expectativas culturales en 
donde los blancos, no pobres y hombres son concebidos como superiores a 
los negros, indígenas, mestizos, pobres y mujeres.
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Resumen 
 En el ámbito del comercio minorista, el análisis del valor percibido en el proceso de com-

pra ha sido objeto de especial interés por enfocarse en la percepción de beneficios que van 
más allá del producto en sí. Ante tal interés, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica 
sobre su concepto y componentes aplicado a establecimientos minoristas. La metodología 
es cuantitativa y transversal, con un análisis descriptivo y explicativo a través de modelos 
de ecuaciones estructurales para analizar el efecto de las dimensiones del valor percibido en 
la variable dependiente de la intención de compra. Se aplicaron encuestas a 390 a clientes 
habituales de comercios minoristas en Bogotá. Los resultados revelaron que el valor funcio-
nal tiene un efecto positivo en la intención de compra; y existe una relación entre el valor 
funcional y el valor simbólico de la compra. Se discuten las implicaciones de la gestión en el 
ámbito del marketing, centrándose en el valor funcional de la compra. Se sugieren acciones 
relacionadas con la calidad, la comunicación, la capacitación de los empleados y el servicio 
al cliente. Estos hallazgos contribuyen a la literatura sobre el comportamiento del consumi-
dor en el contexto del consumo, al comparar el valor funcional y el valor simbólico.

Palabras clave: valor percibido, valor funcional, valor simbólico, intención de compra, comer-
cio minorista.

JEL: M31 Marketing.

Abstract
 In retail markets, analysis of perceived value in purchasing processes has been a topic of 

special interest as it focuses on perception of benefits beyond the product itself. In the face 
of such interest, an exhaustive bibliographical review was performed regarding its concept 
and components applied to retail dealers. The methodology is quantitative and cross-sec-
tional, with a descriptive and explanative analysis through structural equation models to 
analyze the effect of dimensions in perceived value in the dependent variable of intent 
to purchase. Applied surveys on 390 recurring customers of retail dealers in Bogota. The 
results revealed that: functional value does have a positive effect on intent to purchase; and 
there is a relation between functional and symbolic value of purchase. The implications of 
management in the context of marketing are further discussed, focusing on functional value 
of a purchase. Actions related to quality, communication, employee training and customer 
service are recommended. These findings contribute to the literature on consumer behavior 
within the context of consumption by comparing functional and symbolic value.

Keywords: perceived value, functional value, symbolic value, intent to purchase, retail market. 
JEL: M31 Marketing.

Resumo
 Dentro do âmbito do comercio de retalho, a análise do valor percebido no processo de 

compra tem sido objeto de interesse especial por se focalizar em a percepção de benefícios 
que vão mais longe do produto direito. Com esse interesse, fez-se uma revisão exaustiva 
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da literatura de seu conceito e componentes aplicados aos estabelecimentos de retalho. A 
metodologia é quantitativa e transversal, com uma análise descritiva e explicativa por meio 
de modelos de equações estruturares para analisar o efeito das dimensões do valor perce-
bido na variável dependente da intenção de compra. Fizeram-se pesquisas em 390 clientes 
usuais de lojas de retalho em Bogotá. Os resultados revelaram que: o valor funcional tem 
um efeito positivo na intenção de compra; e existe uma relação entre o valor funcional e o 
valor simbólico da compra. Discutem-se as implicações da gestão no âmbito do marketing, 
focalizando-se no valor funcional da compra. Sugerem-se ações relacionadas à qualidade, 
comunicação, capacitação dos empregados y serviço ao cliente. Os resultados contribuem 
à literatura com relação ao comportamento do consumidor no contexto do consumo, ao 
comparar o valor funcional e o valor simbólico.

Palavras chave: valor percebido, valor funcional, valor simbólico, intenção de compra, comer-
cio de retalho. 

JEL: M31 Marketing.

Introducción

E n Latinoamérica y España, la investigación en el comercio minorista ha 
sido un tópico de interés desde diferentes perspectivas aportando infor-
mación del comportamiento de consumo y su contexto social (Barraza 

2021; Santa, Hernández y Pabón 2019; López, Casellas y Avellaneda 2018; 
Marín y Gil 2017; Fayos, Moliner y Ruiz 2015). En esta línea, Currás (2010) 
describe que la compra en el comercio minorista se caracteriza por una expan-
sión y proceso progresista de la competencia donde los productos ofrecidos 
son prácticamente los mismos, requiriendo investigar los factores que pueden 
afectar la preferencia o intención de compra de los productos que allí ofrecen.

Desde la perspectiva de la mercadotecnia, los factores de compra son ana-
lizados desde el concepto de valor percibido, el cual favorece la diferenciación 
de cada establecimiento de comercio minorista a través de la percepción de 
aspectos de calidad de los productos frente a la experiencia emocional conse-
guida. En este sentido, Jiménez y Morales (2020) señalan la importancia de 
investigar el comercio minorista debido a que contribuye al desarrollo de la 
sociedad estableciendo un vínculo entre la industria y el mercado. La premisa 
general es ofrecer productos de mayor calidad o precios más económicos (Her-
nández 2012), en donde la literatura ha interpretado la necesidad de comprobar 
sus aspectos constitutivos y relaciones con el comportamiento de los clientes.
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El comercio minorista se caracteriza por mantener una estructura de costos 
mínimos con productos de buena calidad, que permite ofrecer precios compe-
titivos (Santa, Hernández y Pabón 2019), disponiendo de una alta variedad de 
oferta de productos (prendas de vestir, cosméticos, artículos escolares, juguetería 
y artículos navideños) que satisfacen las necesidades o carencias de los consu-
midores. En esta línea, Carrasco, Hernández y Gasperín (2017) denominan al 
comercio minorista enfocado en productos al detalle, de consumo personal y bie-
nes duraderos, como el comercio de productos misceláneos (también llamados 
misceláneas), como un ámbito que requiere mayor número de investigaciones.

En la gestión competitiva del comercio minorista, Jiménez y Morales (2020) 
sugieren que los empresarios deberían enfocarse en la construcción de valor a 
partir de la gestión de la oferta, atención al cliente y concepción de la tienda. 
De la misma manera, Bigné, Borredá y Miquel (2013), y Vivó y Saura (2007), 
señalaron la importancia de analizar las dimensiones del valor y sus efectos en 
medidas de desempeño en el comercio minorista sugiriendo la necesidad de 
nuevas investigaciones que puedan mejorar la comprensión de la intención de 
compra. En esta línea, la literatura ha interpretado que el valor percibido es un 
tema relevante, sin embargo, se percibe escasez de literatura que compruebe 
sus dimensiones constitutivas y sus efectos sobre la intención de compra, parti-
cularmente en un sector de comercio que no ha sido lo suficientemente analiza-
do como los establecimientos que ofrecen productos misceláneos. 

Por lo anterior, este trabajo contribuye a extender la investigación en 
el concepto del valor de compra en el comercio minorista, favoreciendo la 
comprensión de sus dimensiones constitutivas y evidencia empírica de sus 
efectos sobre la intención de compra. En consecuencia, el planteamiento del 
problema se enfocó en analizar cuáles son las dimensiones del valor perci-
bido de compra que favorecen la intención de compra de productos miscelá-
neos en el contexto del comercio minorista.

Con el propósito de analizar el efecto de las variables de valor percibido en 
la intención de compra en establecimientos de comercio minorista, el presente 
estudio tiene como objetivo principal investigar dicha relación. Para lograrlo, se 
ha estructurado en acápites que abarcan diferentes aspectos relevantes. Inicial-
mente, se realiza una exhaustiva revisión de literatura que examina el concepto 
y los componentes del valor percibido aplicados a establecimientos minoris-
tas, siguiendo un enfoque hipotético deductivo. Este enfoque permite razonar 
y exponer hipótesis, distinguiendo las dimensiones de valor funcional y valor 
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simbólico en el proceso de compra. Posteriormente, se presenta una estrategia 
metodológica sólida y coherente, basada en un diseño de investigación cuanti-
tativo de tipo transversal. Se centra en un análisis descriptivo y explicativo, em-
pleando modelos de ecuaciones estructurales. Este enfoque permite examinar 
las relaciones entre las variables y comprender los mecanismos subyacentes en 
la experiencia de los clientes habituales de comercios minoristas. Finalmente, 
se lleva a cabo el análisis de los resultados, se presentan las conclusiones y los 
hallazgos, y se ofrecen implicaciones de gestión que brindan conocimientos va-
liosos para la toma de decisiones estratégicas en los establecimientos minoristas.

Revisión de literatura

El concepto de valor es una estimación global de un objeto (Valdés 2013). 
En mercadotecnia existen varias posturas del concepto de valor percibido 
relacionado con el ámbito del comercio y establecimientos minoristas. Por 
ejemplo, Ruiz (2009) y Vivó y Saura (2007) lo consideran como el resultado 
de la comparación entre el beneficio adquirido y el sacrificio hecho por parte 
del cliente respecto a una empresa o establecimiento. No obstante, Hernández 
(2012) indica que no existe un concepto homogéneo y contextualizado debido 
a que existen diferentes posturas sobre el valor percibido, sin embargo, dis-
cute dos dimensiones constitutivas denominadas valor funcional y valor sim-
bólico. La primera posee un origen microeconómico y plantea solapamientos 
con la noción de utilidad. La segunda dimensión complementa la funcionali-
dad con la posibilidad de recibir un valor emocional asociado a la experiencia. 

Por su parte, la literatura también ha señalado una pluralidad de ámbitos de 
estudio para el análisis de valor percibido teniendo en cuenta las diversas conno-
taciones de sus componentes. Por ejemplo, desde la perspectiva de producto, la 
investigación del valor funcional se ha focalizado en función de relaciones entre 
calidad y precio; en consecuencia, en el contexto del comercio minorista, el valor 
funcional se ha asociado al cumplimiento de expectativas de calidad del servicio, 
desempeño de los productos, motivos de atracción a la tienda como la atención 
del personal, estado de las instalaciones, garantía, variedad de la oferta, entre 
otros (Contrí, Vivó y Saura 2007). También se relaciona con la variable de inten-
ción de compra en el establecimiento (Buil, Chernatony y Martínez 2013 y Ruiz 
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2009). En aras de mejorar la comprensión de esta investigación, el constructo de 
valor percibido es analizado hacia el formato de tiendas de misceláneos.

Para facilitar la comprensión de las dimensiones del valor percibido del 
servicio hacia el establecimiento minorista y la intención de compra, se han 
estructurado en la tabla 1 los componentes del constructo del valor percibido 
con el fin de garantizar la validez de contenido de estas. Igualmente, se ob-
serva en la literatura el interés de relacionar los componentes del valor perci-
bido con la intención de compra en el ámbito de establecimientos minoristas; 
por ejemplo: Hernández, Küster y Vila (2015); Buil, Chernatony y Martínez 
(2013) y Ruiz (2009). En este sentido, la intención de compra se enfoca al 
propósito mostrado por los clientes con el fin de actuar de una forma determi-
nada hacia los establecimientos minoristas, pues los individuos se ven afec-
tados por las variables asociadas a la imagen del establecimiento, comprar 
constantemente o recomendar a otros los almacenes de comercio minorista.

Tabla 1
Dimensiones de valor percibido aplicado a establecimientos minoristas

Dimensión Variable Definición

Valor percibido
Valor funcional del servicio

Calidad: hace referencia a variables relativas a 
la durabilidad y funcionalidad del establecimiento 
(Gallarza y Saura 2006).

Valor simbólico Es altamente confiable en la disposición de recom-
pra (Aragón et al. 2013; Gallarza y Saura 2006).

Intención de compra Intención
Intención de continuar comprando en un estable-
cimiento, comercio o marca determinada (Nete-
meyer et al. 2004).

Elaboración propia.

Finalmente, Jiménez y Morales (2020) han sugerido factores clave de éxito 
de la gestión del comercio minorista sin lograr analizar sus efectos sobre me-
didas de desempeño. En este sentido, nuestra investigación supone una mayor 
comprensión al intentar demostrar la existencia de las dimensiones del valor 
percibido y sus efectos en la intención de compra de los clientes, extendiendo 
su investigación a establecimientos de comercio de productos misceláneos. 
Por lo anterior, a continuación se presentan los razonamientos de las hipótesis.
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Razonamiento de hipótesis

Tomando como referencia el propósito de esta investigación, concerniente 
a demostrar la relación entre el valor funcional y el valor simbólico, y sus efec-
tos sobre un tercer componente dependiente denominado intención de compra, 
a continuación se presentan los razonamientos para cada relación propuesta.

Efecto del valor funcional sobre la intención de compra. La literatura 
reporta que el concepto valor por el consumidor hacia el establecimiento de 
comercio es percibido por los motivos de atracción, la eficiencia de produc-
tos, la calidad y desempeño; también pueden ser cognitivos, pues el cliente 
evalúa y aprecia los atributos que cumplen con las expectativas de uso (Ruiz 
2009). En este sentido, existe evidencia empírica sobre los efectos de la di-
mensión funcional del valor sobre la intención de compra del consumidor 
en el comercio, pues la calidad es percibida como el buen desempeño de los 
productos o servicios prestados (Hernández 2012). Particularmente, en el 
estudio de Swait y Sweeney (2000) describen el impacto del valor funcional 
del servicio de los usuarios sobre su intención de compra en electrodomés-
ticos en los diferentes establecimientos minoristas, sin poder generalizar sus 
hallazgos en establecimientos de comercio de productos misceláneos. De 
esta manera se plantea lo siguiente:

H1: El valor funcional tiene un efecto positivo sobre la intención de 
compra de los clientes en el ámbito del comercio minorista de productos 
misceláneos.

Relación entre el valor funcional y el valor simbólico de compra. En la 
evaluación del valor percibido, Hernández (2012) señala que el valor per-
cibido es una ventaja competitiva en el contexto del comercio minorista, 
caracterizado por una competencia globalizada y por un consumidor cada 
vez más exigente. Se sugiere que el valor percibido en el comercio físico 
está constituido por dos variables: la calidad percibida de la oferta (antece-
dente) y la actitud del consumidor (efectos simbólicos del valor percibido), 
y que ambas coexisten para proporcionar un valor superior al cliente. Por su 
parte, Ruiz (2009) refiere que el valor percibido hacia un comercio minoris-
ta obedece a un patrón o relación común, dependiendo fundamentalmente 
de la calidad de los productos y del valor simbólico/emocional asociado a 
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las compras. Asimismo, Vázquez y Gutiérrez (2014) afirman que el cliente 
buscará un valor simbólico, el cual se refleja en aspectos cualitativos deri-
vados de la reputación y confianza utilitaria del comerciante, en la medida 
que el beneficio funcional sea de calidad. En consecuencia, la literatura ha 
interpretado una relación entre ambas variables sin extenderse al campo del 
comercio minorista de productos misceláneos. De esta manera se presenta la 
siguiente hipótesis:

H2: El valor funcional tiene una relación con el valor simbólico de com-
pra por parte de clientes en el ámbito del comercio minorista de productos 
misceláneos.

Con relación al efecto del valor simbólico sobre la intención de compra, 
Hernández (2012), y Gallarza y Saura (2006) consideran que la investiga-
ción hacia el comportamiento de consumo debe trascender la perspectiva de 
valor funcional (utilitaria), permitiendo construir un valor simbólico cuyo 
sentimiento de identidad se desprende por la posesión de un producto o uso 
de un servicio. En este sentido, Arévalo (2010) afirma que en la medida que 
el cliente se identifique con la oferta y el servicio del establecimiento de 
comercio, implícitamente, se modificarán patrones de compra, generando un 
sentimiento de identidad denominado valor simbólico del servicio que afecta 
el comportamiento del consumidor. En esta línea se propone que:

H3: El valor simbólico tiene un efecto positivo sobre la intención de 
compra de los clientes en el ámbito del comercio minorista de productos 
misceláneos.

Modelo conceptual

Con el fin de mejorar el análisis del modelo y el razonamiento de las 
hipótesis, en la figura 1 se presentan las relaciones esperadas en el contexto 
del valor percibido aplicado al comercio minorista. Visualmente se represen-
tan las tres hipótesis planteadas que se derivan del modelo conceptual. Se 
sugiere entonces que primero, el valor funcional del servicio tiene un efecto 
positivo sobre la intención de compra H1 (+); segundo, el valor funcional 
tiene una correlación hacia el valor simbólico de los clientes en el comercio 
minorista de productos misceláneos H2 (+); tercero, el valor simbólico tiene 
un efecto positivo sobre la intención de compra H3 (+).
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Figura 1  
Modelo conceptual

Elaboración propia.

Metodología

El diseño corresponde a un estudio descriptivo correlacional con técnica 
transversal de recolección de información mediante encuesta (Hernández, 
Fernández y Baptista 2014), seguida por un diseño explicativo para determi-
nar relaciones causales entre variables latentes, comprobando una serie de 
asociaciones y posteriormente comprobar las hipótesis tentativas validadas 
a través de la técnica estadística (structural equation model-SEM) o mode-
los de ecuaciones estructurales (Salgado y Espejel 2016). A continuación, se 
precisan los elementos metodológicos.

Instrumento

Para la construcción del instrumento de medida se utilizaron trece indi-
cadores y tres dimensiones derivadas de la revisión de literatura en línea a 
los objetivos de esta investigación. Se consideró revisar y estructurar pre-
guntas para cada dimensión con base en las propuestas de medición del va-

H1 (+)

H2 (+)

H3 (+)

Valor
funcional

Valor
simbólico

Intención
de compra
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lor percibido de Ruiz (2009) y Vivó y Saura (2007), y para la medición de 
la intención de compra se utilizó la propuesta de Pàmies (2003), haciendo 
uso de una escala tipo Likert de cinco puntos orientada a calificar mínimo y 
máximo de acuerdo con los indicadores de cada variable. Adicionalmente, el 
cuestionario incluyó variables demográficas para caracterizar el perfil de los 
encuestados. Finalmente, la escala utilizada obtuvo una fiabilidad mediante 
alfa de Cronbach de 0,88, siendo aceptado por la literatura (Macías 2007).

Población

De acuerdo con el interés de la investigación, se procedió a la escogen-
cia de los clientes que acostumbran a visitar y comprar en el comercio mino-
rista de productos misceláneos en una ciudad principal de Latinoamérica. Se 
consiguió consultar a 390 compradores en establecimientos de comercio de 
productos misceláneos mediante un muestreo por conveniencia por intercepta-
ción personal. La composición demográfica de la muestra estuvo caracterizada 
por clientes femeninos (59,2 %), seguido por clientes masculinos (40,5 %); 
con edades comprendidas entre 18 a 25 años (35,4 %), seguido por 26 a 35 
años (29,7 %), 36 a 45 años (21,8 %), de 46 a 55 años (7,9 %), y más de 56 
años (5,1 %). El nivel de estudios de mayor representatividad fue tecnológico 
(40,3 %), seguido por nivel profesional (23,8 %), luego técnico (17,7 %), ba-
chillerato (14,4 %) y educación primaria (3,8 %). Asimismo, el nivel socioeco-
nómico (NSE) reveló mayor representatividad por el NSE 3 (41,3 %), seguido 
por el NSE 2 (40,5 %), NSE 1 (10,8 %) y en menor medida, el NSE 4 (7,4 %).

La recolección de información se realizó mediante una encuesta asistida 
manteniendo preguntas de inclusión como: “Se considera un cliente habitual 
en este comercio de compra y venta de productos misceláneos” (en la tabla 
2 se presentan los indicares que se utilizaron en la encuesta). Se analizó la 
información resultante mediante el software SPSS V21 y SPSS Amos 24.

Resultados

Según el objetivo de la investigación enfocado en analizar la relación 
y efectos entre las variables latentes de valor percibido sobre la intención 
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de compra aplicado a establecimientos de comercio minorista, se utilizaron 
las etapas analíticas propuestas por Escobedo, Hernández y Ortega (2016) 
relacionadas a la demostración de factores y construcción de un modelo de 
ecuaciones estructurales, siendo un método tradicional para comprobar las 
relaciones explicativas entre variables latentes (Medrano y Muñoz 2017). 
Para mejorar la comprensión de los resultados, exponemos los resultados de 
estadísticos descriptivos y análisis factorial, seguido por la especificación 
del modelo, la identificación, la estimación de parámetros, la evaluación del 
ajuste, la reespecificación del modelo y la interpretación de resultados en 
línea a las fases recomendadas por Escobedo, Hernández y Ortega (2016).

Para Escobedo, Hernández y Ortega (2016), el análisis factorial permite 
analizar datos sin restricciones previas al número de factores que conforman 
el estudio, proporcionando empíricamente una estructura emergente por fac-
tores. En esta línea, se realizó un análisis factorial confirmatorio con rotación 
varimax conservando aquellos indicadores con cargas factoriales superiores 
a 0,7 (Salgado y Espejel 2015), es decir, cuatro indicadores para la variable 
latente intención de compra, dos para valor simbólico y dos para valor fun-
cional de compra. A continuación, se describen los análisis de la validación 
del modelo de efecto de los factores de valor funcional y valor simbólico 
sobre la intención de compra.

Validación del modelo de efecto de valor percibido 
sobre la intención de compra

Antes de obtener los índices de bondad de ajuste del modelo estructural, 
se procedió al análisis estadístico de validez y fiabilidad de los ítems que se 
conservaron en el análisis factorial. En las tablas 3 y 4 se presenta la validez 
convergente y validez discriminante, respectivamente, y en la tabla 3 se ob-
serva, además, la fiabilidad de alfa de Cronbach, fiabilidad compuesta y la 
varianza promedio extraída. Como se puede evidenciar, todas las variables 
latentes superaron los límites mínimos como medida de la validez conver-
gente entre constructos reflectivos (Hair, Ringle y Sarstedt 2012; Bagozzi, 
Yi y Nassen 1998).
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Tabla 2
Estadísticos descriptivos y análisis factorial de indicadores

Dimensión Sigla Indicador Media Asimetría Curtosis
Factor

1 2 3

Intención 
de compra

IC1
La próxima vez que necesite 
productos misceláneos, los 
compraría en este comercio.

3,7 -0,1 -0,1 0,80

IC2
Seguiré adquiriendo productos 
comprados en establecimientos 
minoristas.

3,6 -0,6 0,1 0,78

IC3
La probabilidad de que compre 
productos misceláneos en esta-
blecimientos minoristas es alta.

3,7 -0,6 -0,1 0,76  

IC4
Recomendaré los establecimien-
tos minoristas de misceláneos a 
otras personas.

3,6 -0,6 0,2 0,74   

IC5
Seguiré comprando en los 
establecimientos minoristas de 
misceláneos.

4,0 -0,8 0,3 0,65   

Valor 
simbólico

VS1 Disfruto comprando en este esta-
blecimiento de comercio. 3,1 -0,2 -0,3  0,80  

VS2 Comprar en este establecimiento 
de comercio es de mi agrado. 3,1 -0,3 -0,5  0,75  

VS3 Comprar en este establecimiento 
de comercio me hace sentir bien. 3,1 -0,3 -0,6  0,66  

VS4
Dan ganas de tener los produc-
tos de este establecimiento de 
comercio.

3,2 -0,2 -0,4  0,60  

Valor 
funcional

VF1 Los productos de este comercio 
tienen una calidad aceptable. 3,5 -0,6 -0,1   0,77

VF2
Los productos de este comercio 
cumplirán sus funciones adecua-
damente.

3,5 -0,5 -0,1   0,75

VF3 Los productos de este comercio 
durarán por mucho tiempo. 3,3 -0,3 0,1   0,68

VF4 Los productos de este comercio 
están bien hechos. 3,5 -0,5 -0,1   0,64

% de la varianza explicada por factor 22,9 15,0 13,8

Método de extracción: máxima verosimilitud. 
Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser.
a) La rotación ha convergido en cinco iteraciones.
b) Total de varianza explicada: 51,8 %; KMO= 0,770; Bartlett’s Test de esferericidad: 1478,47; df; p<0,0001.
Elaboración propia.
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Tabla 3
Validez convergente y fiabilidad de dimensiones

Factor Indicador / ITEM Cargas factoriales 
estandarizadas CA CR AVE

Valor 
funcional 

VF1 0,938 0,78 0,719 0,58VF2 0,529
Valor 
simbólico

VS2 0,755 0,77 0,677 0,512VS1 0,674

Intención 
de compra

IC2 0,754

0,83 0,824 0,54IC4 0,750
IC3 0,733
IC1 0,701

Nota: CA = Fiabilidad alfa de Cronbach, significativo >0,7; CR = Fiabilidad compuesta significativo >0,6; AVE = 
varianza extraída media, significativo >0,5.

Elaboración propia.

Posteriormente, para evaluar la validez discriminante se optó por el mé-
todo de comparación entre la varianza compartida y la varianza media ex-
traída construyendo una matriz comparativa (Fornell y Larcker 1981), la cual 
se puede observar en la tabla 4; se destaca que ningún par de constructos es 
menor que la varianza extraída (AVE) para cada constructo individual, com-
probándose de esta forma la existencia de validez discriminante.

Tabla 4
Validez discriminante de dimensiones

Dimensiones FS VS IC
FS-Valor funcional 0,58
VS-Valor simbólico 0,178 0,512
IC-Intención de compra 0,163 0,0062 0,54

Elaboración propia.
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Especificación de modelo estructural 
de ecuaciones estructurales

Después de validar el contenido de las variables y escalas, se procedió a 
construir un modelo de ecuaciones estructurales adoptando un enfoque tradi-
cional y aplicando los pasos expresados por la literatura (Escobedo, Hernán-
dez y Ortega 2016). Para la construcción del modelo estructural, se utilizó el 
software SPSS Amos V24.0, con base en los 390 casos. Con el fin de mejorar 
el ajuste del modelo de efecto de las dimensiones de valor percibido sobre la 
intención de compra, Pérez, Medrano y Sánchez (2013) ratifican que elimi-
nar variables optimiza los resultandos de los parámetros. Por lo tanto, en el 
estudio se realizaron varias iteraciones que concluyeron con la decisión de 
eliminar una variable (IC2). Igualmente, se construyó un modelo de diagrama 
de senderos, en el cual se identificaron los índices estandarizados para cada 
factor con correlaciones y relaciones entre los factores (figura 2). 

Identificación y evaluación de bondad 
de ajuste del modelo estructural

Para la validación del modelo propuesto a partir de la reespecificación de 
los ítems descrita anteriormente, se procedió a verificar el nivel de acepta-
ción y bondad de ajuste de los ítems en congruencia a las recomendaciones 
de Arias (2008) para modelos de medida con SPSS Amos.

Estimación de parámetros del modelo estructural

Una vez comprobadas las medidas de bondad de ajuste del modelo, se 
realizó un análisis de la estimación de relaciones explicativas entre las di-
mensiones de interés, incluyendo su respectivo error estándar (SE), la es-
timación estandarizada (CR) y su valor P (Escobedo, Hernández y Ortega 
2016).

Se observa, en la tabla 6, que la intención de compra está afectada sig-
nificativamente por la variable latente valor funcional de compra (p<0,005), 
sin embargo, no está influenciado por el valor simbólico (p>0,05). Por su 



Estudios de la Gestión 16, julio-diciembre de 2024. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6513 167

Efecto del valor percibido funcional sobre la intención de compra en el comercio minorista

Figura 2  
Modificación al modelo de efecto de dimensiones del valor percibido 

sobre la intención de compra

Elaboración propia.
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parte, al analizar la relación entre el valor funcional y el valor simbólico, se 
percibe que existe una covariación (p>0,05). A partir de estos indicadores, se 
acepta la H1: El valor funcional tiene un efecto positivo sobre la intención 
de compra de los clientes en el ámbito del comercio minorista de productos 
misceláneos; igualmente, se acepta la H2: El valor funcional tiene una re-
lación con el valor simbólico de compra por parte de clientes en el ámbito 
del comercio minorista de productos misceláneos. Sin embargo, para la H3 
se evidenció que el valor simbólico no tiene un efecto positivo sobre la in-
tención de compra, motivo por el cual se rechaza. Estas implicaciones se 
analizan en el apartado de conclusiones.

Finalmente, en la tabla 7 se procedió a comprobar la relación entre las 
variables observadas y variables latentes. En la primera columna pueden ob-
servarse los estimadores no estandarizados de las relaciones entre las va-
riables de la derecha con respecto a las de la izquierda. Cuando el valor de 
estimación es igual a 1, indica que se impuso esta restricción en una de las 
ecuaciones en todas las variables latentes para poder calcular la relación es-
tructural en el modelo.
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Tabla 5
Medidas de bondad de ajuste del modelo estructural

Medida de bondad de ajuste Niveles de ajuste 
aceptables

Aceptabilidad 
obtenidos Valores

Medidas de ajuste absoluto
Estadístico ratio de verosimilitud x2= 25,560 Aceptable
Chi-cuadrado P value = 0,000 Aceptable

Índice de bondad de ajuste (GFI) 0 mal ajuste; 1,0 
ajuste perfecto 0,982 Aceptable

Error de aproximación cuadrático 
medio (RMSEA) < = 0,05 0,05  Aceptable 

Índice de error cuadrático medio 
(RMR) Cerca de 0 0,027 Aceptable

Medidas de ajuste incremental
Índice normado de ajuste (NFI) > 0,90 0,973 Aceptable
Índice no normalizado de ajuste o 
Tucker Lewis (NNFI/TLI) >= 0,90 0,970 Aceptable

Índice de bondad de ajuste (GFI) >= 0,91 0,982 Aceptable
Medidas de ajuste de parsimonia

Índice de bondad de ajuste de 
parsimonia (PGFI) A > valor > parsimonia 0,386 Aceptable

Índice de ajuste normado de 
parsimonia (PNFI) A > valor > ajuste 0,510 Ajuste medio

Fuente: adaptado de Escobedo, Hernández y Ortega (2016).

Tabla 6
Estimadores y su significancia para las variables latentes 

endógenas y exógenas

Relaciones Estimación SE CR P
Intención de compra Valor funcional 0,404 0,078 5,164 0,001
Intención de compra Valor simbólico 0,079 0,071 1,106 0,269
Valor funcional Valor simbólico 0,423 0,057 7,457 0,001

Elaboración propia.
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Tabla 7
Estimadores y su significancia para las variables latentes 

a partir de las observadas

Relaciones Estimación SE CR P
IC1 Intención de compra 1,000
IC3 Intención de compra 1,098 0,092 11,894 0,001*
IC4 Intención de compra 1,093 0,092 11,926 0,001*
VF2 Valor funcional 1,000
VF1 Valor funcional 1,031 0,088 11,740 0,001*
VS2 Valor simbólico 1,000
VS1 Valor simbólico 0,945 0,094 10,016 0,001*

Elaboración propia.

Conclusiones 

La literatura existente destaca la importancia de identificar los factores 
que impulsan la intención de compra del cliente en el contexto del comercio 
minorista, y la necesidad de comprender la relevancia de cada componente 
del valor percibido en dicho proceso (Ruiz, Gil y Calderón 2010). En línea 
con esto, Peña (2014) señala que las empresas deben comprender las nece-
sidades de sus clientes para establecer vínculos a largo plazo, a través del 
análisis de las relaciones causales entre el valor funcional y simbólico de las 
compras, y su efecto en las intenciones de compra. 

En este sentido, la presente investigación analizó el concepto de valor 
percibido desde las dimensiones tradicionales de valor funcional y valor sim-
bólico, en consonancia con investigaciones anteriores que han considerado 
ambos tipos de beneficios (Jiménez y Morales 2020; Ruiz 2009; Contrí, Sau-
ra y Ruiz 2008; Vivó y Saura 2007). Como resultado, este estudio ofrece 
evidencia sólida sobre el efecto positivo del valor percibido en la intención 
de compra en el comercio minorista de productos misceláneos, lo que contri-
buye al avance del conocimiento en el campo de la mercadotecnia.

En esta investigación, se han examinado las relaciones causales entre las 
dimensiones tradicionales del valor percibido, como el valor funcional y el 
valor simbólico, y se ha confirmado su existencia y efectos positivos en la 
intención de compra, siguiendo los métodos analíticos reportados en la lite-
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ratura. El proceso de análisis se desarrolló de manera sistemática. El análisis 
factorial reveló la existencia de tres dimensiones conformadas por ocho indi-
cadores con cargas aceptables. Con base en los hallazgos obtenidos, se reali-
zó un análisis más robusto mediante un modelo de ecuaciones estructurales 
para examinar los efectos explicativos, y los parámetros de bondad de ajuste 
del modelo fueron considerados aceptables, lo que respalda la validación 
empírica de la mayoría de las hipótesis propuestas.

Se ha comprobado que el valor funcional tiene un efecto positivo y signi-
ficativo en la intención de compra de los clientes en el ámbito del comercio 
minorista de productos misceláneos. Estos resultados están en línea con las 
sugerencias de Sánchez, Swinnen e Iniesta (2013), quienes indican que, depen-
diendo del sector y el modelo de negocio, los empresarios deben optimizar el 
valor funcional para obtener una ventaja competitiva sostenida y fomentar la 
satisfacción y la lealtad del consumidor. Además, Contrí, Saura y Ruiz (2008) 
señalan que el valor percibido de carácter funcional tiene un mayor impac-
to en aquellos clientes que buscan beneficios relacionales con el proveedor 
minorista, respaldando así los hallazgos de Swait y Sweeney (2000), quienes 
informaron que la orientación hacia el valor funcional está vinculada al tipo de 
membresía del cliente minorista. En otras palabras, esta investigación confir-
ma que la calidad percibida de la oferta de productos misceláneos es de suma 
importancia; por lo tanto, si los comercios minoristas desean aumentar la in-
tención de compra, deben mantener y fortalecer la calidad de su oferta.

Además, los resultados sugieren una relación y covariación entre el valor 
funcional y el valor simbólico de los clientes. Existe una correlación entre 
los atributos funcionales y simbólicos que conforman el valor percibido en 
el contexto del comercio minorista de productos misceláneos. Esto respal-
da la relación entre estas dos variables latentes, en línea con lo señalado 
por Sánchez, Swinnen e Iniesta (2013), quienes indican que los empresarios 
no deben enfocarse únicamente en aspectos funcionales como la calidad, la 
variedad y los precios, sino que también deben considerar otros atributos 
apreciados por el cliente que responden a una percepción simbólica de la 
experiencia de compra. Asimismo, Jiménez y Morales (2020) destacan la im-
portancia de combinar aspectos del valor funcional de la gestión de la oferta 
y la tienda con aspectos del valor simbólico, como la atención al cliente y la 
imagen, como factores clave para el éxito del comercio minorista.
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Por otro lado, en cuanto a la tercera relación propuesta, que es el efecto 
del valor simbólico sobre la intención de compra, los resultados indican que 
en este tipo de comercio de productos misceláneos no se observa un efecto 
positivo y significativo del valor simbólico en la intención de compra. Este 
hallazgo podría atribuirse al hecho de que el valor simbólico se basa en los 
significados emocionales asociados a la compra, los cuales pueden variar en 
función del contexto de cada comercio, el tipo de productos adquiridos y la 
calidad del servicio, lo que genera una mayor heterogeneidad en las respues-
tas en comparación con los resultados del valor funcional de compra.

Limitaciones y recomendaciones

Los resultados de esta investigación ofrecen una serie de recomendaciones 
para el comercio minorista de productos misceláneos. En primer lugar, los admi-
nistradores o propietarios de estos establecimientos deben dar mayor importancia 
al valor funcional de compra, asegurando la disponibilidad de productos de cali-
dad superior que cumplan con las expectativas técnicas de los clientes. También 
se recomienda implementar capacitaciones para que los colaboradores adquieran 
un conocimiento sólido sobre los productos, diversificar la oferta y destacar los 
atributos de calidad mediante una exhibición adecuada de la mercancía. Además, 
dado que los resultados revelaron relaciones entre el valor funcional y el valor 
simbólico, se sugiere a los empresarios y propietarios fortalecer el servicio y la 
comunicación para brindar experiencias de compra placenteras y memorables, 
complementando así la información y la calidad de los productos ofrecidos.

Es importante señalar que algunas limitaciones pueden considerarse como 
futuras líneas de investigación. En este sentido, no se exploraron dimensiones 
del valor percibido relacionadas con el precio y el valor social debido a los 
objetivos de esta investigación, que se centraron en analizar la existencia del 
valor funcional y el valor simbólico, y sus efectos en las intenciones de com-
pra. Por lo tanto, se recomienda profundizar en la percepción del precio y la 
estacionalidad de la oferta en las tiendas de misceláneos, ya que estas varían a 
lo largo del año. Este análisis podría llevarse a cabo mediante estudios longi-
tudinales. Además, consideramos que otra limitación está relacionada con la 
selección geográfica de los comercios minoristas donde se recopiló la infor-
mación, lo cual dificulta la generalización de los resultados, a pesar de haber 
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seleccionado la zona de San Victorino, el mayor clúster de comercio minorista 
de bienes misceláneos en Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá 2020).

Esta investigación ha demostrado las dimensiones latentes del valor per-
cibido en el comercio minorista y proporciona información sobre la impor-
tancia del valor funcional en la compra de productos misceláneos. Se espera 
que futuras investigaciones puedan confirmar o refutar nuestros hallazgos, e 
incluso mejorar el diseño del estudio al comparar perfiles de clientes mino-
ristas y medidas de valor percibido en diferentes momentos del año, inclu-
yendo comparaciones entre tipologías de productos (por ejemplo, productos 
misceláneos durante la temporada escolar versus la temporada navideña). 
De esta manera, se puede mejorar el conocimiento del comportamiento de 
consumo y su contexto social en el ámbito del comercio minorista.
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Resumen
 Actualmente, las organizaciones se encargan de comprometerse con acciones que favorezcan 

la conservación del medioambiente. El presente estudio explora un acompañamiento para 
la gestión del componente ambiental en las actividades desarrolladas de una organización 
ubicada en Armenia, Quindío-Colombia. Se realizaron reuniones interinstitucionales en las 
que se realizó un reconocimiento, diálogo y taller con los colaboradores. Se utilizó una lista 
de verificación previamente validada. Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo de 
los resultados obtenidos. Se encontró que el 40 % de los componentes carecen de acciones 
para la conservación del medioambiente. De tal manera, el acompañamiento arrojó que los 
colaboradores se comprometieron a aprovechar los residuos sólidos, ahorrar agua y energía. 
El acompañamiento derivó en tres acciones estratégicas para los componentes de agua, suelo 
y energía. La organización demostró un gran interés en el proceso y se logró establecer un 
vínculo intersectorial. El estudio plantea una línea base de gestión del componente ambiental 
del área de estudio; derivó en un acompañamiento y participación representativa con avances 
significativos hacia la conservación del medioambiente dentro de la organización.

Palabras clave: medioambiente, economía ambiental, desarrollo sostenible, comportamiento 
empresarial, cuestiones ambientales.

JEL: Q50 Generalidades.

Abstract
 Nowadays, organizations have the responsibility to commit themselves to actions that fa-

vor environmental conservation. The present study sought to explore an accompaniment 
for the management of the environmental component in the activities developed by an or-
ganization located in Armenia, Quindío-Colombia. Inter-institutional meetings were held 
in which a recognition, dialogue and workshop were conducted with the collaborators. A 
previously validated checklist was used. Subsequently, a descriptive analysis was made of 
the results obtained. It was found that 40 % of the components lacked actions for environ-
mental conservation. Thus, the accompaniment showed that the collaborators committed 
themselves to use solid waste, save water and energy. The monitoring resulted in three 
strategic actions for the water, soil and energy components. The organization showed great 
interest in the process and an intersectoral link was established. The study proposes a base-
line for the management of the environmental component of the study area; it resulted in 
an accompaniment and representative participation with significant progress towards the 
conservation of the environment within the organization.

Keywords: Environment, environmental economics, sustainable development, corporate beha-
vior, environmental issues.

JEL: Q50 General.



Estudios de la Gestión 16, julio-diciembre de 2024. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6513 177

Acompañamiento para la gestión del componente ambiental de las actividades de una organización

Resumo
 Atualmente, as organizações têm a responsabilidade de se comprometerem com acções 

que favoreçam a conservação do ambiente. O presente estudo procurou explorar um acom-
panhamento para a gestão da componente ambiental nas actividades de uma organização 
situada em Armenia, Quindío-Colômbia. Foram realizadas reuniões interinstitucionais em 
que se procedeu a um reconhecimento, diálogo e workshop com os colaboradores. Foi 
utilizada uma lista de controlo previamente validada. Posteriormente, procedeu-se a uma 
análise descritiva dos resultados obtidos. Verificou-se que 40 % dos componentes careciam 
de acções para a conservação do ambiente. Desta forma, o acompanhamento mostrou que 
os colaboradores se comprometeram a utilizar os resíduos sólidos, a poupar água e energia. 
O acompanhamento resultou em três acções estratégicas para as componentes água, solo e 
energia. A organização mostrou grande interesse no processo e foi estabelecida uma liga-
ção intersectorial. O estudo fornece uma base de referência para a gestão da componente 
ambiental da área de estudo; resultou num apoio e numa participação representativa com 
progressos significativos para a conservação do ambiente na organização.

Palavras chave: ambiente, economia do ambiente, desenvolvimento sustentável, comporta-
mento empresarial, questões ambientais.

JEL: Q50 Geral.

Introducción

E n la actualidad, las organizaciones se enfrentan a una creciente presión 
global para establecer y mantener sistemas de gestión ambiental que 
promuevan la responsabilidad social empresarial (RSE) (Wang et  al. 

2021). Este enfoque se fundamenta en la protección del medioambiente y la 
participación de los colaboradores en esta causa. Con el propósito de lograr 
esta meta, se están implementando medidas de prevención y mitigación des-
tinadas a la conservación sostenible de los recursos naturales, creando así 
una cultura de cuidado ambiental arraigada dentro de las empresas (Sergeeva 
y Kapetanaki 2022). 

Numerosos estudios realizados por distintos autores como Assoratgoon 
y Kantabutra (2023) han resaltado la importancia fundamental de la gestión 
del componente ambiental en todas las organizaciones. Esta gestión desem-
peña un papel clave en la toma de decisiones y en el compromiso de los 
sistemas productivos y la gestión empresarial hacia la sostenibilidad. Inves-
tigadores adicionales como la de Ullah et al. (2022) han destacado que las 
organizaciones con una estructura de gestión ambiental usualmente actúan 
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bajo un marco de responsabilidad y normatividad. Además, Barros da Silva 
et al. (2021) han subrayado el papel esencial del involucramiento del perso-
nal o colaboradores como una fuente clave en la construcción de este sistema 
de gestión. 

En este contexto, la presente investigación se enmarca con los propósi-
tos planteados por los autores mencionados, buscando explorar un enfoque 
para el componente ambiental como una forma de ceñirse a lo normativo y 
presentar una incidencia social, teniendo en cuenta que realizar un proceso 
de gestión ambiental es complejo para el área de estudio, dado que requiere 
financiación, tecnología y capital humano. 

Debido a la urgente necesidad de establecer un acompañamiento de ges-
tión ambiental organizacional (AGAO), esta investigación persigue un do-
ble propósito: acompañar los procesos organizacionales a nivel de la gestión 
ambiental y proponer planes de acción para fortalecer a los jóvenes y prepa-
rarlos para su reintegración en la sociedad de manera responsable, al mismo 
tiempo que fomenta una cultura ambiental y se implementan procesos orga-
nizacionales ambientalmente responsables. La relevancia de este estudio se 
fundamenta en el contexto local, ya que destaca la importancia de un análi-
sis constante del componente ambiental en cualquier organización. Además, 
contribuye con una base teórico-técnica que puede servir como referencia 
para otros estudios que busquen fortalecer este aspecto crítico a nivel orga-
nizacional, teniendo en cuenta la influencia que las empresas ejercen en el 
contexto regional. 

Marco teórico

Desde una perspectiva teórica, la gestión ambiental en el ámbito  em-
presarial se volvió esencial para desarrollar estrategias que aborden los pro-
blemas ambientales derivados de los procesos de producción (Domingues, 
Mazhar y Bull 2023). Sin embargo, muchas organizaciones carecen de un 
sistema de gestión ambiental o incluso de una línea base que les permita 
abordar los impactos ambientales relacionados con su desarrollo productivo 
(Ly 2023). En este contexto, es fundamental que las empresas gestionen su 
componente ambiental de manera efectiva, identificando las problemáticas y 
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oportunidades que surgen en este escenario (Ylönen y Björkman 2023). La 
globalización exige que las empresas estén comprometidas con el desarro-
llo sostenible y la responsabilidad ambiental, contribuyendo con acciones 
efectivas para la protección y conservación del medioambiente; asimismo, la 
colaboración con las comunidades (Baldassarri et al. 2016). A pesar de que 
la implementación de sistemas de gestión y la realización de estudios sobre 
el componente ambiental del sistema productivo de cada empresa pueden 
resultar complejos y costosos, contar con líneas base ha demostrado ser be-
neficioso a lo largo del tiempo porque permite que surjan oportunidades para 
mejorar los marcos organizacionales (Pisani et al. 2020).

Independientemente del enfoque adoptado, es imperativo que las orga-
nizaciones aborden los desafíos ambientales a través de la sistematización y 
habilitación de un sistema de gestión ambiental, que se alinee con la misión 
y objetivos de la empresa (Mitra 2023). Sin embargo, esto no siempre es un 
proceso de consolidación rápida, ya que requiere de un esfuerzo investigativo 
en los diversos aspectos de la producción empresarial y una planificación es-
tratégica integral (Yunita et al. 2023). Es importante destacar que no existen 
soluciones universales, por lo que cada empresa es única en términos de su 
capital humano, tecnológico, procesos de innovación, entorno de actuación y 
componente social y ambiental (Pashutan et al. 2022). Por lo tanto, cada or-
ganización debe abordar de manera individual los desafíos socioambientales 
que surgen en su sistema de producción y asumir su responsabilidad hacia las 
comunidades y el Estado (Bataineh et al. 2023).

En el contexto colombiano, las ONG desempeñan un papel crucial en 
diversos ámbitos, como el social, ambiental, económico, político y cultural 
(Cardona-Castaño et al. 2021). La importancia de que estas organizaciones se 
involucren en la gestión del componente ambiental radica en varios factores. 
En primer lugar, sus estrategias no están alineadas a ningún discurso de poder 
o de gobierno, son autónomas y descentralizadas (Appe y Barragán 2018). 
Segundo, dichas organizaciones tienden a aproximarse a un modelo de gober-
nanza al gestionar su componente ambiental (Barragán-Martínez 2023). Al 
alejarse de estructuras burocráticas, toman decisiones de manera participativa 
para resolver, contextualmente, problemas socioambientales (Argüello-Zepe-
da et al. 2014). Asimismo, esta perspectiva refleja la necesidad de una inci-
dencia social, una responsabilidad que todas las organizaciones colombianas 
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deben asumir, independientemente de su razón social (Salas-Vizcarra 2022). 
Las ONG, al gestionar el componente ambiental, de forma interna, podrían 
realizar actividades como la maximización de costos, la mejora de la imagen 
organizacional y la proyección de una razón social que impacta, no solo en 
el ámbito territorial, sino en el mejoramiento ambiental (Villanueva-Jiménez 
et al. 2022). Además, la gestión del componente ambiental demuestra el com-
promiso con la normativa y la RSE, promoviendo procesos de sostenibili-
dad (Beltrán 2019), conservación de recursos nacionales (Cardona-Castaño y 
Torres-Barreto 2020; Pinzón-Camargo 2005). Es crucial establecer un siste-
ma de gestión ambiental participativo, involucrando tanto a los colaboradores 
internos como a las comunidades relacionadas con la organización. 

Metodología

Este estudio de caso se enfoca en una ONG ubicada en la ciudad de Arme-
nia, Quindío, que desempeña un papel relevante en la rehabilitación de niños, 
niñas y adolescentes a nivel local. La iniciativa de esta investigación surgió 
de una colaboración intersectorial entre la academia y la empresa, donde la 
empresa solicitó ayuda a la academia para gestionar y desarrollar una línea 
base de análisis del componente ambiental en su estructura. La respuesta de 
la academia fue positiva y encomendó a los investigadores la tarea de llevar 
a cabo el análisis del componente ambiental. A pesar de los desafíos, como la 
crisis de salud pública global causada por la pandemia del COVID-19, que ac-
túo como un elemento disruptivo durante el momento de análisis, se lograron 
avances significativos en la investigación, obteniendo resultados relevantes 
en relación con la cuestión ambiental a nivel organizacional.

La ONG se encuentra ubicada en la zona rural de Armenia (Quindío), 
en donde se han experimentado cambios profundos debido a los procesos 
de gentrificación de la ciudad. La ONG se integra de manera compleja en la 
vida social de los campesinos que habitan en dicha área y está situada en las 
cercanías de un cuerpo de agua crucial para la región, la cuenca del río Quin-
dío. Esto significa que la organización opera en un entorno de interacción 
marcado por una variedad de factores ambientales y sociales, brindando una 
segunda oportunidad a nivel social para los jóvenes. Además, ha contribuido 



Estudios de la Gestión 16, julio-diciembre de 2024. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6513 181

Acompañamiento para la gestión del componente ambiental de las actividades de una organización

con su capacidad de gestión social para apoyar a los jóvenes que requieren 
atención, y para lograr esto, la organización ha actuado de manera descen-
tralizada en relación con las funciones del Estado, lo que le ha brindado un 
margen de maniobra significativo para generar un impacto social.

Diálogo entre la academia y la organización 

Durante el diálogo entre ambas partes, fue fundamental para su fortaleci-
miento la implementación de estudios técnicos provenientes de la academia. 
Durante estas conversaciones se exploraron oportunidades para enriquecer, 
tanto al personal administrativo de la organización como a los estudiantes en 
temas relacionados con la gestión organizacional, la educación para la comu-
nidad y la incidencia social, entre otros. La colaboración interinstitucional se 
tradujo en la realización de siete reuniones virtuales con el fin de consolidar 
la propuesta y allanar el camino para la transferencia de conocimientos.

Reconocimiento de campo 

Se realizaron cuatro visitas previas con el propósito de familiarizarse con 
su estructura, el espacio donde se desarrollan las actividades y sus interaccio-
nes con el entorno circundante (Greenland et al. 2023). Estas visitas permi-
tieron identificar las debilidades, limitaciones y oportunidades existentes en 
el área de estudio. A partir de esta información, se estableció un diagnóstico 
inicial para guiar el proceso de investigación en el marco de este estudio.

Talleres participativos 
con los jóvenes y administrativos

Una vez que se delimitó el área de estudio y se acordaron los términos 
entre los actores de la academia y la organización, se procedió con el re-
conocimiento de campo. Tras solventar los problemas de acceso al área de 
estudio, se implementaron talleres de diálogo diseñados para identificar las 
necesidades tanto de los jóvenes como de los administrativos. Estos talleres 
permitieron establecer estrategias que se alinearon con los impactos ambien-
tales identificados por los propios participantes. Como resultado de estos 
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talleres, se determinó que las principales preocupaciones eran el aumento en 
el consumo de agua, la generación creciente de residuos sólidos y el aumento 
en el consumo de energía. Posteriormente, se llevaron a cabo siete talleres de 
diálogo centrados en dichos temas, con el fin de comprender el compromiso 
de los jóvenes y los administrativos con respecto a los impactos ambientales 
y, a partir de esa comprensión, encontrar soluciones y propuestas efectivas. 
Este enfoque participativo y colaborativo fue fundamental para asegurar que 
las estrategias y acciones propuestas se ajustaran a las necesidades y pers-
pectivas de los miembros de la organización.

Después de los talleres de diálogo fue necesario verificar la información 
proporcionada acerca de la importancia de implementar un plan de gestión 
ambiental enfocado en el ahorro de agua, energía y el aprovechamiento de 
residuos sólidos. Para ello, se revisaron los documentos de la institución, en 
los que se observó un aumento significativo en estos indicadores entre 2018 
y la fecha de la investigación en 2020. 

La definición de los componentes ambientales 
y esquema de priorización

En cuanto a la definición de los componentes ambientales (variables), se 
optó por agua, suelo y energía por tres motivos: la organización ya había rea-
lizado un análisis previo en 2019 con relación a dichas variables; una obser-
vación directa en campo reveló la presencia de residuos sólidos no gestiona-
dos, fugas de agua y uso de aparatos electrodomésticos de forma innecesaria 
en horas del día; y los niños y adolescentes de la organización manifestaron 
y priorizaron su preocupación por el aumento del consumo de agua, la falta 
de conocimiento sobre la separación de residuos y el consumo innecesario de 
energía. Los tres componentes no trabajados dentro del análisis se considera-
ron en la construcción del instrumento, ya que la organización se encuentra 
en un entorno rural. Vale mencionar que el grupo focal percibió cambios en 
la atmósfera, fauna y flora debido a los procesos de construcción que se es-
tán llevando a cabo en las inmediaciones de la organización, permitiendo así 
una construcción del instrumento más integral. Con las variables de trabajo 
establecidas, se procedió al planteamiento de un esquema para sustentar las 
pautas de estrategias enfocadas en los componentes priorizados. 
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Aplicación del checklist: 
estado del componente ambiental

El checklist se diseñó con base en los componentes ambientales antes 
mencionados. La tabla 1 muestra el instrumento que evalúa la presencia o 
ausencia de criterios en cada uno de los componentes ambientales, utilizando 
cuatro escalas: no aplica, cumple parcialmente, cumple y no cumple. Esto 
permitió obtener una evaluación detallada del estado ambiental de la organi-
zación y la identificación de áreas que requerían atención inmediata para el 
desarrollo del AGAO. Antes de aplicar el instrumento, se realizó una prueba 
piloto en otra organización con características similares a la del estudio. 

La evaluación del checklist se calculó utilizando la fórmula: 

Número de los criterios seleccionados con (x)* 100 / número de ítems de 
cada componente ambiental.

Este enfoque proporcionó una medida cuantitativa de la situación am-
biental de la organización.

Ecuación 1

ECA = NC*100 ∕ NICA
Donde: ECA es el estado del componente ambiental.
NC: número de criterios marcados.
NICA: número de ítems de cada componente ambiental.

Tabla 1
Instrumento estado del componente ambiental

Ítems Componente No aplica Cumple Cumple 
parcialmente No cumple

Agua 
1 Agua potable. x
2 Control del consumo de agua. x
3 Programa de ahorro de agua. x
4 Programa educativo del ahorro del agua. x
5 Política de ahorro del agua. x
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Ítems Componente No aplica Cumple Cumple 
parcialmente No cumple

6 Tanques de almacenamiento del agua. x

7 Sistema de recirculación de agua resi-
dual. x

8 Aprovechamiento de agua lluvia. x
9 Plan de vertimientos de aguas residuales. x

Suelo
10 Uso de compostajes. x
11 Aprovechamiento de residuos sólidos. x
12 Existencia de puntos ecológicos. x
13 Separación en la fuente. x
14 Cultivos transitorios. x
15 Labranza mínima. x
16 Zona de acopio. x
17 Zona de reforestación. x
18 Existe un programa de residuos sólidos. x

19 Presencia de descargas de aguas resi-
duales al suelo. x

20 Reutilización del papel. x

21 Control de generación de residuos sóli-
dos. x

Energía
22 Programa de ahorro de energía. x
23 Control del consumo de energía. x
24 Uso de energías alternativas. x
25 Uso de bombillas ahorradoras. x

26 Desconectan los electrodomésticos y 
equipos de cómputo. x

27 Trabajo con luz de día. x
Flora 

28 Programa de reforestación. x
29 Programa de conservación de la flora. x
30 Presencia de viveros. x
31 Zonas deforestadas. x
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Ítems Componente No aplica Cumple Cumple 
parcialmente No cumple

32 Programación de podas. x
Fauna 

33 Programas de conservación de fauna. x
34 Cacería. x
35 Especies invasoras. x

Atmósfera 
36 Presencia de ruido ambiental. x
37 Presencia de material particulado. x
38 Emisión de olores. x
39 Chimeneas o calderas. x
40 Uso de fogón de leña. x

Fuente: adaptado de Muñoz-Pedreros (2004), Valenzuela (2012) y Mora-Ortiz (2015).

Propuestas de acción

Las tres propuestas de acción estratégica diseñadas para abordar los com-
ponentes de energía, agua y suelo, utilizando los resultados del instrumento y 
teniendo en cuenta las necesidades y sugerencias de los participantes, son un 
paso importante hacia el fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de 
la organización. Estas propuestas se centran en construir un camino para me-
jorar el enfoque ambiental de la organización y representan una guía inicial 
para lograr este objetivo. Es relevante señalar que estas propuestas son un 
conjunto de un acompañamiento que podrían seguirse y que se basan en un 
análisis cuidadoso de la información recopilada. Además, se considera que 
el abordaje adecuado para el componente de suelo es mediante la gestión de 
residuos sólidos, ya que pueden tener un impacto tanto en el agua como en el 
suelo. En conjunto, estas acciones demuestran un enfoque completo y rigu-
roso para abordar los desafíos ambientales y desarrollar estrategias efectivas 
de gestión ambiental en la organización.
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Resultados

Problemas en la gestión ambiental 
del estudio de caso

Durante la fase inicial del sistema de gestión ambiental de la ONG se en-
contraron varios problemas. La falta de sistematización de estrategias dificultó 
la creación de una línea base sólida, y la información existente carecía de rigor 
metodológico y fundamentación teórica. Además, hubo resistencia por parte de 
algunos funcionarios. Sin embargo, los jóvenes que recibieron ayuda para su 
rehabilitación jugaron un papel fundamental, pues al estar empoderados, contri-
buyeron activamente en la documentación y sistematización de las acciones y 
estrategias ambientales. A pesar de estos desafíos, se identificó la falta de presu-
puesto y personal capacitado en sistemas de gestión ambiental; para abordar esta 
situación se promovió la conciencia sobre la necesidad de asignar un presupues-
to y designar personas clave para colaborar en la construcción de este análisis. 

La falta de rutas claras en la gestión y un líder ambiental son las causas 
raíz de los problemas socioambientales de la organización. La ONG recono-
ce su descuido en la gestión ambiental, a pesar de su compromiso institucio-
nal y con entidades gubernamentales. Por ello, solicitó apoyo a la academia, 
pero el grueso del problema se encuentra en el incumplimiento normativo. 
La Ley 99 (CO 1993), que regula el tema ambiental en Colombia, establece 
en su capítulo 2, artículo 4, inciso 4, que las organizaciones comunitarias 
y no gubernamentales deben tomar acciones para abordar la problemática 
socioambiental y alcanzar el desarrollo sostenible. Esto significa que estas 
organizaciones están obligadas normativamente a cumplir con acciones mí-
nimas para proteger el ambiente, so pena de ser sancionadas.

Actividades desarrolladas

Durante el análisis de las actividades desarrolladas en la organización, se 
identificó que la estructura organizacional se basaba en un sistema operativo 
en el que los trabajadores desempeñaban tareas específicas, pero estas activi-
dades no estaban vinculadas a ninguna estrategia de gestión o acompañamien-
to ambiental. Ninguna de las áreas identificadas, ni sus actividades ni procesos, 
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se encontraban integradas en un proceso de generación de conocimiento sobre 
el sistema de gestión ambiental, ni se aplicaban estrategias para minimizar los 
impactos ambientales dentro de la organización. Esta falta de articulación tam-
bién dificultó la asignación de tareas relacionadas con la protección y el cuida-
do del ambiente. Por lo tanto, fue necesario establecer un marco de responsabi-
lidad que permitiera, a cada área, desarrollar acciones en pro del mejoramiento 
ambiental. Para lograrlo, se creó un esquema de las actividades desarrolladas 
y se proporcionó a cada área un marco de responsabilidad ambiental. De esta 
manera, se buscó asegurar que todas las actividades de la organización estu-
viesen alineadas con los principios de gestión ambiental y tomaran medidas 
concretas para proteger y mejorar el entorno natural de la organización.

Tabla 2
Actividades y compromisos ambientales por área de la organización

Área Actividad 
ambiental Responsable Componente 

para mejorar Compromiso

Ad
mi

nis
tra

tiv
a

Reciclaje 
de hojas

To
do

 el
 pe

rso
na

l 
de

 di
re

cc
ión Suelo En una dependencia adminis-

trativa, el personal de dirección 
se comprometió a implementar 
medidas sostenibles. Estable-
cieron programas de reciclaje 
de hojas, ahorro de agua y 
energía. El líder ambiental se 
encargaría de sensibilizar a 
otras áreas y nutrir el sistema 
de gestión ambiental. Además, 
se planeaba la instalación de 
paneles solares. Con estos 
compromisos, la dependencia 
se convertiría en un ejemplo 
de responsabilidad ambiental, 
trabajando hacia un futuro más 
sostenible y consciente del 
impacto ambiental.

Ahorro de agua Agua 
Ahorro de 
energía

Energía 

Sensibilización 
ambiental a 
otras áreas

Líd
er

 am
bie

nta
l

Normativo

Nutrir el siste-
ma de gestión 
ambiental

Normativo

Gestión 
de paneles 
solares

Energía 
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Área Actividad 
ambiental Responsable Componente 

para mejorar Compromiso

Ma
nte

nim
ien

to

Separación 
de residuos

Pe
rso

na
l d

e m
an

ten
im

ien
to

Suelo

En el departamento de man-
tenimiento, el personal se 
comprometió a promover la 
responsabilidad ambiental. 
Implementaron la separación 
adecuada de residuos, con-
trolaron el consumo de agua y 
energía, inspeccionaron fugas 
y puntos ecológicos, reutiliza-
ron agua de lluvia y mantu-
vieron el centro de acopio en 
buenas condiciones. Su enfo-
que en prácticas sostenibles 
los convirtió en un ejemplo de 
compromiso ambiental y pre-
servación del medioambiente.

Control de 
consumo 
de agua

Agua 

Control de 
consumo de 
energía

Energía 

Inspección 
de fugas Agua 

Inspección 
de puntos 
ecológicos

Suelo

Reutilización 
del agua lluvia Agua 

Mantenimiento 
del centro de 
acopio

Suelo

Ja
rd

ine
ría

Siembra 
de árboles

Ja
rd

ine
ro

s

Flora En el departamento de jardine-
ría, se comprometieron a ser 
guardianes del entorno natu-
ral. Sembrarán árboles para 
aumentar la flora, realizarán 
podas para mantener su salud, 
cultivarán variedades tempo-
rales para enriquecer la flora 
y el suelo, y utilizarán el agua 
de manera responsable para 
preservar este valioso recurso.

Poda Flora

Siembra 
de cultivos 
transitorios

Flora/suelo

Uso racional 
de agua Agua 
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Área Actividad 
ambiental Responsable Componente 

para mejorar Compromiso
Po

bla
ció

n v
uln

er
ab

le

Sensibilización 
ambiental

Jó
ve

ne
s b

en
efi

cia
rio

s 

Todos los 
componentes A través de la sensibilización 

ambiental, se involucra a los 
jóvenes beneficiarios en todos 
los componentes. Se compro-
meten a promover prácticas 
sostenibles. Contribuyen a la 
siembra de árboles para pre-
servar la flora. Implementan el 
compostaje para enriquecer 
el suelo y reutilizar residuos 
sólidos orgánicos. Además, se 
fomenta el ahorro de agua y 
energía, y actividades proam-
bientales para crear conciencia 
y acciones positivas en el 
entorno.

Contribuir 
a la siembra 
de árboles

Flora

Compostaje Suelo

Reutilización de 
residuos sóli-
dos orgánicos

Suelo

Ahorro de agua Agua 
Ahorro de 
energía Energía 

Actividades 
proambientales

Todos los 
componentes

Co
cin

a

Separación de 
residuos sóli-
dos orgánicos

Co
or

din
ac

ión
 de

 la
 co

cin
a y

 pe
rso

na
l  Suelo

La cocina puede comprome-
terse con acciones sostenibles 
como separación de residuos, 
ahorro de agua, energía y gas, 
inspección de materias primas 
y almacenamiento seguro. 
Promueve prácticas respetuo-
sas con el medioambiente y 
fomenta la conciencia ambien-
tal en su funcionamiento diario.

Separación 
de residuos 
especiales
Ahorro de agua Agua 
Ahorro de 
energía Energía 

Ahorro de gas Gas 
Inspección 
de materias 
primas

Todos los 
componentes 

Almace-
namiento de 
sustancias 
químicas

Todos los 
componentes 

Elaboración propia.
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En el área administrativa, se evidenció un compromiso notable por parte del 
personal de dirección en la implementación de programas de reciclaje, ahorro de 
agua y energía, así como en la instalación de paneles solares, lo que refleja una pre-
ocupación por la eficiencia y la reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero. El líder ambiental desempeña un papel crucial al fortalecer el sistema de 
gestión y promover la sostenibilidad en toda la organización. En el área de mante-
nimiento, se observó una gestión adecuada de recursos y una preocupación por el 
medioambiente mediante la separación de residuos, control del consumo de agua 
y energía, así como inspecciones ecológicas. En el departamento de jardinería, 
las prácticas incluyen la siembra de árboles, podas y un uso responsable del agua, 
lo que contribuye al enriquecimiento de la flora y el suelo. Además, se destaca la 
sensibilización ambiental dirigida hacia la población vulnerable, lo que impulsa 
prácticas sostenibles. Finalmente, en el área de la cocina, se enfatiza la separación 
de residuos y la promoción de prácticas respetuosas con el medioambiente.

Las acciones y compromisos en áreas como administración, mantenimien-
to, jardinería y cocina reflejan una preocupación genuina por la eficiencia y la 
reducción de emisiones, así como un enfoque sólido en prácticas sostenibles. 
La implementación de programas de reciclaje, el ahorro de recursos, la siem-
bra de árboles y la separación adecuada de residuos indican un compromiso a 
largo plazo con la gestión ambiental. Se espera un futuro prometedor con una 
cultura organizacional sostenible, mayor eficiencia en el manejo de recursos, 
conservación del medioambiente y la reducción de la huella ambiental.

Análisis del componente ambiental

Durante la aplicación del instrumento de verificación de acciones para 
los componentes ambientales (figura 1), se encontraron importantes limita-
ciones en el cumplimiento de las estrategias destinadas a fortalecer el sis-
tema de gestión ambiental. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la 
necesidad de recomendar estrategias enfocadas en la mitigación, a través de 
acciones continuas que impulsen el fortalecimiento ambiental en la organi-
zación. 

El 30 % de los casos se encuentran en la categoría de “Cumple”, esto indica 
que existe una parte significativa de la organización que está logrando cumplir 
con las estrategias y acciones establecidas para el manejo ambiental. Un 40 % de 
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los casos se ubica en la categoría de “No cumple”, es decir, una proporción con-
siderable de la organización no está cumpliendo con las estrategias ambientales. 
El 7,5 % de los casos se encuentra en la categoría de “Parcialmente”; en otras 
palabras, existen algunos avances en el cumplimiento de las estrategias ambien-
tales, pero aún hay aspectos pendientes por mejorar y fortalecer. Finalmente, el 
22,5 % de los casos clasificados como “No aplica” sugiere que las estrategias 
sí se pueden llevar a cabo, pero requieren mayor financiación para realizarse 
a nivel organizacional. Adicionalmente, en diálogo directo con las directivas 
refirieron no contar con presupuesto, razón que dificulta la incorporación de 
los componentes ambientales. Además, muchas de esas acciones requieren un 
proceso interactoral con las autoridades ambientales del municipio de Armenia, 
ya que la organización no puede actuar de forma autónoma. Sin embargo, es 
posible implementar esas estrategias y consolidarlas mediante el establecimien-
to de enlaces intersectoriales entre entidades gubernamentales y organización.

En resumen, el análisis general refleja la necesidad apremiante de for-
talecer la capacidad de gestión en la organización para abordar los incum-
plimientos en el componente ambiental. Es crucial concentrar los esfuerzos 

22 %

30 %8 %

40 %

No aplica Cumple Parcialmente No cumple

Figura 1
Criterios del componente ambiental

Elaboración propia.
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en las áreas donde se registra un mayor porcentaje de incumplimientos para 
establecer medidas correctivas y preventivas con el fin de mejorar el desem-
peño ambiental en toda la organización. Esto contribuirá significativamente 
a la consolidación de un sistema de gestión ambiental efectivo y al cumpli-
miento de los objetivos de sostenibilidad ambiental planteados en el estudio.

El análisis presentado en la figura 2 proporciona una visión clara del 
comportamiento de cada componente ambiental dentro del actual AGAO. 
Esto permitió identificar los componentes más afectados de manera signifi-
cativa, señalando áreas en las que se debe concentrar un mayor esfuerzo y 
reflexionar sobre posibles propuestas de mejora.

Figura 2
Estado del componente ambiental

 Elaboración propia.

El análisis de los datos proporciona una visión clara de la situación ac-
tual de los diferentes componentes ambientales dentro de la organización. Se 
observa que el componente de agua presenta un cumplimiento del 33,33 % y 
un alto incumplimiento del 66,66 %, lo que destaca la urgencia de abordar los 
problemas relacionados con su uso y la gestión del agua y la responsabilidad 
de consumo. En cuanto al suelo, aunque se cumple en un 50 %, también mues-
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tra un nivel significativo de incumplimiento del 41,6 %, lo que resalta la nece-
sidad de implementar medidas para protegerlo de la contaminación y mejorar 
la gestión de residuos, la falta de separación y el aprovechamiento, pues no 
existen puntos ecológicos o estrategias de aprovechamiento. En términos de 
energía, el cumplimiento es bajo, 33,33 %, con un incumplimiento del 16 %. 
Estos resultados resaltan la necesidad de un enfoque integral de gestión am-
biental en la organización para abordar estos desafíos, como la implementa-
ción de prácticas de eficiencia energética que conlleven a promover el uso de 
fuentes de energía renovable para reducir el impacto ambiental.

El análisis de los componentes ambientales de flora y fauna muestra que 
existe un cumplimiento del 20 % para la flora y un cumplimiento del 40 % 
para la fauna. Sin embargo, es preocupante que exista un componente de “No 
aplica” en el caso de la flora, lo cual indica una falta de consideración hacia 
la biodiversidad y la importancia de preservar los ecosistemas naturales. En 
cuanto al componente de la atmósfera, se observa un cumplimiento del 80 % 
y un incumplimiento del 20 %. Esto sugiere que se han implementado me-
didas para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, pero aún hay 
margen de mejora. Cabe decir que los procesos que se llevan en la organiza-
ción no son contaminantes con el aire.

Según los datos analizados, es evidente que existen áreas de mejora en 
varios componentes ambientales dentro de la organización. Los incumpli-
mientos y porcentajes parciales reflejan la necesidad de abordar estos proble-
mas de manera integral. Para lograr una gestión ambiental efectiva, es crucial 
establecer un enfoque estratégico que involucre a todos los niveles de la orga-
nización. Se deben identificar las causas subyacentes de los incumplimientos 
y parcialidades, y diseñar estrategias específicas para abordarlos. Estas estra-
tegias deben incluir la implementación de prácticas de conservación del agua 
y el suelo, así como el fomento de la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables. Además, es necesario promover la conservación de la flora y la 
fauna, incluyendo la protección de los ecosistemas naturales y la biodiversi-
dad. También se deben tomar medidas para reducir las emisiones y mejorar la 
calidad del aire. Es importante establecer metas claras y medibles para cada 
componente ambiental y monitorear regularmente los avances para evaluar 
el cumplimiento de las metas establecidas. Esto permitirá realizar ajustes y 
mejoras continuas en las estrategias implementadas. La gestión ambiental 
organizacional sólida y comprometida es esencial para garantizar un impacto 
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positivo en el entorno natural y promover la sostenibilidad. Al abordar los 
hallazgos y trabajar en conjunto hacia la mejora de los componentes ambien-
tales, la organización puede contribuir de manera significativa a la protección 
del medioambiente y al bienestar de las generaciones futuras.

Esquema de priorización de componentes

A partir de la observación y el contacto con la organización, así como la 
priorización de variables realizadas, se estableció un modelo de trabajo que 
tiene como componentes principales el AGAO. Este esquema evidencia la 
necesidad de poner en el centro los componentes ambientales de agua, ener-
gía y suelo, ya que son los más afectados. Las estrategias están dirigidas a 
mejorar la interrelación existente de la organización con el ambiente interno y 
a su vez proveniente del medio externo (figura 3). Asimismo, el modelo pro-
pone una relación directa con el medio externo. En tanto, los impactos deriva-
dos de la falta de aprovechamiento y la ausencia de generación de estrategias 
para minimizar el gasto de los recursos naturales ofrecen una visión general 
de cómo la sinergia de los componentes se manifiesta a nivel organizacional.

Pautas estratégicas

Después de completar la fase de acercamiento y realizar el análisis del 
componente ambiental, se llegó a la conclusión de que es necesario generar 
una propuesta de acciones con el fin de fortalecer la línea base del sistema 
de gestión ambiental. La propuesta de acciones se centró en abordar diver-
sas problemáticas relacionadas con el componente ambiental y los procesos 
productivos que se llevan a cabo en consonancia con la organización. Se 
reconoció que existían desafíos y áreas de mejora en términos de sostenibi-
lidad ambiental, por lo que se propuso implementar medidas concretas para 
enfrentarlos. Para ello, se identificaron áreas clave que requerían atención, 
como la gestión adecuada de los recursos naturales, la reducción de impactos 
negativos en el entorno, la implementación de prácticas sustentables en los 
procesos de producción y la promoción de la responsabilidad ambiental en 
todos los niveles de la organización. La propuesta incluyó acciones espe-
cíficas, tales como la implementación de programas de reciclaje y manejo 
adecuado de residuos, la adopción de tecnologías limpias, la capacitación 
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Figura 3
Esquema de priorización de componentes ambientales

Elaboración propia.

del personal en temas ambientales, el establecimiento de metas y objetivos 
ambientales medibles, y la promoción de la participación de la comunidad 
en la toma de decisiones relacionadas con el medioambiente. Además, se 
considera importante establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para 
garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas y medir los resultados 
obtenidos. De esta manera, se busca asegurar un mejoramiento continuo en 
términos de sostenibilidad ambiental y sentar las bases para un enfoque inte-
gral en la gestión ambiental dentro de la organización.

Dentro de este plan de acciones, es importante establecer indicadores que 
permitan evaluar y medir el impacto futuro de las acciones implementadas 
en la organización, así como consolidar la línea de trabajo y desarrollar un 
sistema de gestión efectivo para abordar el componente ambiental (tablas 
3, 4 y 5). Estos indicadores se basan en las medidas que se tomen en consi-
deración y en los elementos constitutivos que pueden servir para evaluar la 
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utilidad de las acciones a largo plazo. Es fundamental que todas las acciones 
a nivel organizacional sean medibles y cuantificables, ya que esto facilita la 
toma de decisiones fundamentadas. A través de la utilización de indicadores 
se obtienen datos y cifras que reflejan de manera precisa las alteraciones 
o fenómenos que están ocurriendo en el contexto organizacional. De esta 
manera, el plan propone el uso de indicadores específicos que promoverán 
la toma de decisiones de manera más precisa y proporcional, abordando di-
rectamente el problema en cuestión.

Tabla 3
Acciones estratégicas de gestión para el ahorro del agua

Objetivo: Generar acciones para el ahorro o consumo eficiente del agua.

Área de gestión: Toda la organización.

Metas o resultados esperados: Se busca reducir el consumo de agua en un 20 %, pasando de 
un promedio mensual de 200 m3 a 160 m3 por mes, y de 2400 m3 al año a 1920 m3. Este ahorro no 
solo mejoraba el consumo de agua, sino que también tendrá beneficios monetarios y ambientales, 
aumentando la responsabilidad de la organización en este ámbito.

Estrategias: Programa de ahorro de agua.

Recursos necesarios:
1. Medidores de agua. 
2. Análisis del consumo actual. 
3. Plan de acción. 
4. Tecnologías eficientes. 
5. Capacitación y concienciación. 
6. Mantenimiento regular. 
7. Monitoreo y seguimiento. 
8. Incentivos y reconocimientos.

Indicadores de gestión:
1. Promedio de consumo mensual promedio de agua. 
2. Promedio de consumo anual de agua. 
3. Porcentaje de reducción del consumo de agua. 
4. Costos asociados al consumo de agua. 
5. Detección y reparación de fugas. 
6. Participación y capacitación del personal.

Elaboración propia.
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Tabla 4
Acción estratégica de gestión para el ahorro de energía

Objetivo: Generar acciones para el ahorro o consumo eficiente de energía.

Área de gestión: Toda la organización.

Metas o resultados esperados: El objetivo es reducir el consumo de energía mediante la instalación 
de paneles solares y la implementación de microgeneración de energía alternativa como opción. 
Actualmente, la organización tiene un consumo mensual promedio de 480 kWh y un consumo anual 
promedio de 5760 kWh. La meta establecida es lograr una reducción del 20 % en el consumo ener-
gético.
Estrategias: Programa de ahorro de energía.

Recursos necesarios:
1. Paneles solares. 
2. Inversores solares. 
3. Reguladores de carga. 
4. Baterías de almacenamiento. 
5. Equipos y herramientas de instalación. 
6. Plan de mantenimiento y servicios de monitoreo.

Indicadores de gestión:
1. Promedio de consumo de energía mensual. 
2. Promedio de consumo de energía anual. 
3. Generación de energía renovable. 
4. Porcentaje de reducción de consumo.

Elaboración propia.

Tabla 5
Acciones estratégicas para la gestión de residuos sólidos

Objetivo: Recuperar los residuos sólidos generados por el proceso productivo.

Área de gestión: Toda la organización.

Metas o resultados esperados: Recuperar, clasificar, separar y transformar los residuos sólidos 
generados durante el proceso productivo, con el objetivo de contribuir a un beneficio económico para 
la organización. Se espera lograr la recuperación del 100 % de los residuos orgánicos para su trans-
formación en compostaje, así como el almacenamiento del papel de oficina para su venta. Además, 
se busca establecer puntos ecológicos y designar a una persona responsable de entregarlos a la ruta 
de recolección de residuos.

Estrategias: Programa de gestión de residuos sólidos.
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Recursos necesarios:
1. Contenedores de reciclaje. 
2. Equipamiento de compostaje. 
3. Espacio adecuado para el compostaje. 
4. Personal capacitado. 
5. Rutas de recolección de residuos. 
6. Procesos de venta del papel de oficina. 
7. Señalización y puntos ecológicos. 
8. Programa de capacitación y sensibilización. 
9. Recursos financieros. 
10. Monitoreo y evaluación. 
11. Compostaje.

Indicadores de gestión:
1. Promedio de generación mensual de residuos sólidos. 
2. Promedio de generación anual de residuos sólidos. 
3. Recuperación de residuos al año. 
4. Porcentaje de reducción de generación de residuos al año.

Elaboración propia.

Conclusiones

El acompañamiento para la gestión ambiental de la ONG ha permitido 
determinar un plan de mejora ambiental con estrategias y metas de cumpli-
miento a corto, mediano y largo plazo. Este trabajo colaborativo entre ins-
tituciones es un detonador para el empoderamiento de estas organizaciones 
y para el cumplimiento de la normativa ambiental, a partir de la generación 
de una línea base. También, como parte de los desafíos que surgieron debido 
a la pandemia y el contexto rural, la organización ha logrado empoderar y 
rehabilitar a jóvenes, al mismo tiempo que se involucra activamente en la 
conservación del entorno y reconoce la importancia de mantener un ambien-
te sano. Esto subraya la relevancia de la gestión ambiental y su potencial 
impacto positivo en el ámbito socioambiental.

La creación de una línea base y plan de acción basado en el acompa-
ñamiento para el sistema de gestión ambiental de la organización se vio 
obstaculizada por diversos problemas, como la falta de sistematización de 
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información, la resistencia de algunos funcionarios y la falta de presupuesto 
y personal capacitado. Sin embargo, la participación de los jóvenes bene-
ficiados y la creciente conciencia sobre la importancia de enfocarse en el 
aspecto ambiental jugaron un papel fundamental en superar estos obstáculos 
y avanzar en el análisis y desarrollo de estrategias ambientales. 

El análisis realizado evidenció limitaciones en el cumplimiento de las 
estrategias de gestión ambiental en la organización. Se recomienda abordar 
estas deficiencias de manera integral, estableciendo metas claras y promo-
viendo la conservación del agua, suelo, flora y fauna. La implementación de 
prácticas sostenibles y el monitoreo constante de los avances son fundamen-
tales para lograr una gestión ambiental efectiva y contribuir a la sostenibili-
dad de la organización y su entorno.

En resumen, el análisis resalta la falta de integración y enfoque ambien-
tal en la estructura organizacional inicial. La carencia de una línea base y 
estrategias previas dificultó la gestión ambiental. No obstante, al establecer 
responsabilidades y fomentar la concienciación, se lograron avances signifi-
cativos en la implementación de prácticas sostenibles en diversas áreas. Esto 
indica un cambio positivo hacia un enfoque más responsable y consciente 
del impacto ambiental en la organización.

Después de completar la fase de acercamiento y el análisis del compo-
nente ambiental, se evidenció la necesidad de generar una propuesta de ac-
ciones para fortalecer el sistema de gestión ambiental en la organización. La 
propuesta se enfocó en abordar problemáticas relacionadas con el medioam-
biente y los procesos productivos, buscando mejorar la sostenibilidad y pro-
mover la responsabilidad ambiental en todos los niveles. Se establecieron 
acciones específicas, como programas de reciclaje y capacitación del perso-
nal, junto con la implementación de tecnologías limpias y la participación 
de la comunidad en la toma de decisiones. La incorporación de indicadores 
permitirá evaluar el impacto de las acciones a largo plazo y mejorar la efec-
tividad del sistema de gestión ambiental. En conjunto, estas medidas buscan 
asegurar un progreso continuo hacia la sostenibilidad ambiental y una ges-
tión integral del medioambiente en la organización.
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E n un mundo marcado por desafíos ambientales y sociales cada vez más 
apremiantes, las instituciones de educación superior (IES) desempe-
ñan un papel fundamental en la búsqueda de soluciones sostenibles. 

La creciente conciencia sobre la urgencia de abordar el cambio climático y 
promover el desarrollo sostenible ha llevado a un cambio notable en la forma 
en que las universidades abordan su responsabilidad social y ambiental. 

En la última década, la sostenibilidad se ha convertido en un pilar central, 
tanto en la gestión de las IES como en la propuesta de sus mallas curricula-
res; es así que todas las universidades, a nivel global, están tomando medidas 
audaces para gestionar su impacto ambiental y social. Por ejemplo, varias 
IES promueven principios y valores sostenibles dentro del modelo universi-
tario, apuestan por la transformación sostenible de sus campus, invierten en 
un proyecto de investigación cuyo objeto de estudio es la sostenibilidad, han 
incorporado protocolos de medición y compensación de la huella de carbo-
no, fomentan la educación ambiental y establecen alianzas con la sociedad 
civil y el sector empresarial, por mencionar algunos. 

Este cambio es impulsado, en parte, por la adopción de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), que instan a la comunidad global a abordar una variedad inmensa de 
problemas como la pobreza, la inequidad, la economía circular, la gestión del 
agua y el cambio climático, por mencionar algunos. Las universidades se han 
convertido en actores esenciales en la promoción de dichos objetivos, más 
aún cuando el ODS 4 se centra en “Garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos”, lo que implica acciones para mejorar la educación en todos 
los niveles, promoviendo la igualdad de acceso y la calidad educativa.
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La sostenibilidad 
en la educación superior

Diversas investigaciones y experiencias de todo el mundo indican que 
las IES están liderando el camino hacia la sostenibilidad (Martínez, Benavi-
des y Agüero 2022). Las universidades están reconociendo que la sostenibi-
lidad no es solo una responsabilidad ambiental, social y de gobernanza, sino 
también una parte integral de la educación superior.

Para entrar en materia, la descarbonización —que es la reducción de las 
emisiones de carbono y la ruta hacia la transición a economía baja en carbo-
no— tiene como objetivo fundamental aportar en la lucha contra los efectos 
negativos causados por el cambio climático, y participa en la consecución de 
los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Las IES desem-
peñan un papel crucial en la promoción de la descarbonización, tanto a través 
de la incorporación del tema en la educación que brindan, profundizando su 
análisis tanto desde las ciencias duras como las ciencias sociales, así como en 
la promoción de la investigación en dicho tema.

La educación superior tiene un rol destacado en la formación de ciudada-
nos y profesionales que comprenden y abogan por prácticas sostenibles. Cha-
verra (2023), en su artículo, analiza la política nacional de educación ambiental 
en el departamento de Córdoba, Colombia, y su impacto en la educación para 
el desarrollo sostenible. Este enfoque educativo fomenta la toma de decisiones 
informadas y responsables en áreas como la conservación del medioambiente 
y la mitigación del cambio climático. Por otra parte, la química verde es esen-
cial para la descarbonización, así lo señalan González y Torres (2022), quie-
nes llegaron a la conclusión de que las universidades están contribuyendo a la 
transición hacia una química más limpia y sostenible. Esto no solo impulsa la 
innovación en la industria, sino que también reduce la huella de carbono de los 
procesos químicos, apoyando así la descarbonización en el sector industrial. 

Las IES también desempeñan un papel fundamental en la investigación y 
desarrollo de tecnologías sostenibles. Por ejemplo, la inmensa investigación 
que, desde sus centros, llevan a cabo en temas de energías renovables y tec-
nologías de captura de carbono, tecnologías que son esenciales para reducir 
las emisiones de carbono y acelerar la descarbonización. 
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Las IES no solo preparan a los estudiantes para abordar los desafíos de la 
descarbonización y el cambio climático, sino que también impulsan la inves-
tigación y la innovación necesarias para lograr una economía baja en carbo-
no. Las universidades se han convertido en motores de la descarbonización 
a través de programas educativos, investigación y desarrollo de tecnologías 
sostenibles. 

La vinculación entre 
las universidades y la sociedad

La colaboración activa entre las IES y la sociedad es fundamental para 
promover la sostenibilidad y la descarbonización. La interacción de las uni-
versidades con la sociedad va más allá del aula, como lo demuestra la expe-
riencia de extensión universitaria relatada por Bruni, Vivalda y Perlo (2022), 
en la que una universidad se asoció con una reserva natural urbana. Este tipo 
de colaboración demuestra cómo las IES imparten conocimiento y apoyan 
en la gestión y ejecución en el mundo real y promueven resultados positivos 
como una mayor conciencia ambiental, una mejora de la gestión ambiental, 
y la generación de conocimiento.

Por su parte, Calles, Martínez y Ramos (2020) destacan la importancia de la 
vinculación entre las IES y el sector productivo. Esta colaboración estratégica no 
solo impulsa la investigación conjunta y la innovación, sino que también facilita 
la transferencia de tecnología y conocimiento hacia la industria, fomentando 
prácticas empresariales más sostenibles. En efecto, la transferencia de tecnolo-
gía y conocimiento desde las universidades hacia la industria conlleva varios be-
neficios, como la promoción de la innovación, en la que la colaboración entre las 
IES y el sector productivo influye en la competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas; la transferencia de tecnología desde las universidades hacia la indus-
tria puede ayudar a las empresas a adoptar nuevas tecnologías y procesos más 
eficientes y sostenibles, y la colaboración entre las IES y el sector productivo 
puede fomentar prácticas empresariales más sostenibles, lo que puede contribuir 
a la reducción de la huella de carbono y la conservación del medioambiente.

Adicionalmente, se puede mencionar lo encontrado por Méndez-Lemus 
y Barrasa (2021), para quienes la implementación del programa “Agenda 
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para el desarrollo municipal en Michoacán” ha contado con la participación 
activa de las IES. Esta colaboración promueve la planificación y la ejecución 
de proyectos sostenibles a nivel local, lo que puede contribuir a la mejora 
de la calidad de vida de la comunidad y la conservación del medioambiente.

A pesar de los avances significativos en la promoción de la sostenibili-
dad en la educación superior, este compromiso no está exento de desafíos; 
todavía quedan muchos retos para la promoción de la sostenibilidad en la 
educación superior que requiere de competencias y colaboración efectiva. 

Bernal (2021) investiga la influencia de la creatividad, competencias y 
colaboración del capital humano en el desempeño contextual de las IES, y 
concluye que las universidades deben formar a profesionales con habilidades 
interdisciplinarias y fomentar la colaboración entre facultades y departamen-
tos para abordar los desafíos sostenibles de manera efectiva. Adicionalmen-
te, la gestión de la calidad, la integridad científica, la inclusión y la formación 
de competencias son áreas que requieren atención constante para garantizar 
el éxito de estas instituciones en su búsqueda de un mundo más sostenible.

En cuanto al papel de las IES en la promoción de la sostenibilidad, la 
descarbonización y el desarrollo sostenible, se puede observar que estas uni-
versidades han abrazado la sostenibilidad como parte integral de su misión, 
alineando sus programas académicos con los ODS, lo que prepara a las fu-
turas generaciones de líderes y profesionales para enfrentar los desafíos glo-
bales de manera efectiva. Además, las universidades están contribuyendo 
activamente a la descarbonización a través de la promoción de la educación 
ambiental, la química verde y la investigación en tecnologías sostenibles. 
Su compromiso con la educación y la investigación ha demostrado ser un 
motor esencial de la innovación necesaria para construir una economía baja 
en carbono. La vinculación con la sociedad y el sector productivo ha sido un 
aspecto destacado de la contribución de las universidades a la sostenibilidad. 
A través de la extensión universitaria, la colaboración con empresas y la par-
ticipación en iniciativas locales de desarrollo sostenible, las universidades 
aplican su conocimiento en beneficio de la comunidad y el medioambiente. 
Por último, las instituciones de educación superior son faros de esperanza 
en la búsqueda de un mundo más sostenible y equitativo, sentando las bases 
para un futuro próspero y resiliente.



Efraín Prado

208 Estudios de la Gestión 16, julio-diciembre de 2024. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6513

Referencias
Bernal, Idolina. 2021. “Influencia de la creatividad, competencias y colaboración del capital 

humano en el desempeño contextual de las instituciones de educación superior”. RIDE 
Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo 12 (5): 1-18. 
https://doi.org/10.23913/ride.v12i5.1416.

Calles Santoyo, María Elena, Juana Laura Martínez y Alcides Ramos. 2020. “La vinculación 
de las instituciones de educación superior con el sector productivo, factor estratégico para 
el desarrollo social sostenible”. Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 
5 (24): 26-38.

Chaverra, Carmen. 2023. “Política nacional de educación ambiental y su incidencia en la edu-
cación para el desarrollo sostenible en los docentes de básica primaria en el departamento 
de Córdoba-Colombia”. Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar 7 (3): 1-10. 
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6494.

García, Julia, Carlos Pérez y Blanca Gutiérrez. 2021. “Objetivos de desarrollo sustentable y 
funciones sustantivas en las instituciones de educación superior”. Actualidades Investiga-
tivas en Educación 21 (3): 1-22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.48160.

González, Odette, y Edith Torres. 2022. “Química verde y educación superior salvadore-
ña para un desarrollo sostenible”. Revista Salud y Desarrollo 12 (1): 1-12. https://doi.
org/10.55717/uqte1681.

Grajales, Daniel, Yudi Giraldo, Orlando Castellanos y Jonathan Cano. 2022. “Análisis del 
control interno en las instituciones de educación superior privadas del Valle de Aburrá-
Antioquia”. Revista Virtual Universidad Católica del Norte 66 (1): 1-15. https://doi.
org/10.35575/rvucn.n66a7. 

Martínez, Silvia, Lara Benavides y Mercedes de Agüero. 2022. “Programas de inducción 
a las instituciones de educación superior a distancia: ¿apoyo al ingreso o vínculo con 
la institución?”. Revista Digital Universitaria 23 (6): 1-11. https://doi.org/10.22201/
cuaieed.16076079e.2022.23.6.15.

Méndez-Lemus, Yadira, y Sara Barrasa. 2021. Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal en Michoacán. Una mirada desde las instituciones de educación superior a diez años 
de su implementación. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Perlo, Rosana, Florencia Vivalda y María Bruni. 2022. “Un vínculo que se construye entre la 
sociedad, las instituciones y la Reserva Natural Urbana ‘Benicio Delfín Pérez’. Relato de 
una experiencia de extensión en educación superior”. Cuadernos de Extensión Universi-
taria 7 (1): 1-14. https://doi.org/10.19137/cuadex-2022-06-0201.



 

209Estudios de la Gestión 16, julio-diciembre de 2024. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6513

Transformando comunidades: la Iniciativa 
Campana-Altamira1 y la innovación social en acción2

Entrevista a Víctor José González Fregoso3

La interesante Iniciativa Campana-Altamira es un ejemplo destacado de 
cómo la innovación social puede transformar comunidades y enriquecer la 
vida de sus habitantes. Este texto resume los aspectos más relevantes de la 
entrevista con Víctor González Fregoso, experto en innovación social, gestión 
comunitaria y participación ciudadana, quien actualmente se desempeña como 
profesor de pregrado y coordinador de Vinculación Social en la Dirección de 
distritotec en el Tecnológico de Monterrey. En este rol, sus esfuerzos se han 
concentrado en la Iniciativa Campana-Altamira, misma que se ha convertido 
en un faro de colaboración interinstitucional, que teje una red de actores clave, 

1. https://campanaaltamira.org/.
2. Entrevista realizada por Verónica Parra, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Ha completado sus estudios de posgrado en el Tecnológico de Monterrey, donde obtuvo una maes-
tría en Prospectiva Estratégica. Actualmente es candidata al doctorado en Ciencias Sociales. Sus 
intereses transitan en las transformaciones sociales, los derechos, la tecnología y la innovación. Con 
una amplia trayectoria en asuntos públicos en Ecuador y México, se desempeña como consultora 
en estrategia, prospectiva y transformación. Además, ejerce como profesora de cátedra en varias 
escuelas del Tecnológico de Monterrey y ha sido invitada como docente en cursos de posgrado y 
certificaciones en El Colegio de Tamaulipas y la UASB-E.

3. Víctor José González Fregoso, licenciado en Teología por la Universidad Católica de Toulouse, con 
licenciatura en Desarrollo Humano de TecMilenio, y maestrías en Ética para la Construcción Social 
de la Universidad de Deusto y Trabajo Social con enfoque en Proyectos Sociales de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Combina su sólida formación académica con una amplia experiencia 
en desarrollo humano, trabajo social y proyectos sociales. Su trayectoria incluye una década como 
misionero en Costa de Marfil y su papel actual como coordinador de Vinculación Social en el Tec-
nológico de Monterrey, donde también es profesor de Ética y Responsabilidad Social. Su perfil aca-
démico y su compromiso social le otorgan un conocimiento profundo en temas relativos a la gestión 
de comunidades, dignidad humana e innovación social.

Entrevista
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incluyendo gobierno, academia, empresas y sociedad civil, con el objetivo de 
abordar desafíos de desigualdad, seguridad e inclusión social, entre otros.

La Iniciativa es un ejemplo inspirador donde la innovación social trans-
forma la comunidad mediante la suma de esfuerzos para conseguir una visión 
compartida. Reúne a diversos actores para forjar un futuro inclusivo, que es 
manifestación de lo que Bill Drayton concibe como emprendedores sociales, 
quienes, a través de la colaboración marcan la diferencia en un claro ejemplo 
de innovación social en acción donde participan distintos actores e intereses.

Este proyecto se sitúa en el sur de la ciudad de Monterrey, en una zona 
que abarca 15 colonias y alberga a más de 20 000 vecinos. La comunidad 
enfrenta desafíos considerables, con una tasa de pobreza del 96 %, ingresos 
insuficientes para la alimentación del 39 % y falta de acceso a servicios bási-
cos. Para abordar estos problemas, se ha implementado una sólida estructura 
de gobernanza que involucra a múltiples niveles de gobierno, incluyendo 
uno de carácter interinstitucional, conformado por representantes de los go-
biernos estatal y municipal, el Tecnológico de Monterrey y colaboradores 
estratégicos de la empresa privada.

Víctor, ¿puedes empezar ampliándonos este panorama de la Iniciativa Cam-
pana-Altamira y su propósito principal en cuanto a la innovación social?

Claro. La Iniciativa Campana-Altamira se gestó de manera gradual a par-
tir de 2013, con el involucramiento del Tecnológico en temas de urbanismo 
ciudadano y la creación de Distritotec. Finalmente, en 2015, definimos un 
plan integral. Llevamos ocho años de trabajo enfocado en mejorar la calidad 
de vida de la comunidad, promoviendo la innovación, la corresponsabilidad, 
la confianza y la resiliencia.

Lo interesante es que esta iniciativa es interinstitucional, lo que la hace 
un modelo replicable. No dependemos únicamente de la colaboración con el 
municipio o el Estado. Tenemos participación de la iniciativa privada; ante-
riormente, CEMEX estaba involucrado, pero ahora es la Fundación DEA-
CERO que se unió en 2022. Además, se diferencia de los enfoques tradicio-
nales al pensar en el largo plazo, superando los ciclos de trienios o sexenios 
gubernamentales.

Contemplamos siete ejes para abordar todos los aspectos del desarro-
llo del área. Nuestra gobernanza es horizontal, trabajamos en equipo como 
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miembros igualitarios. En cierto sentido, el Tecnológico actúa como secre-
tario técnico. Nuestro objetivo es mantener esta iniciativa en el largo plazo, 
incluso durante cambios administrativos. La reciente aprobación del plan 
parcial brinda una base jurídica sólida, centrada en aspectos sociales, no solo 
en el uso del suelo, lo que garantiza la continuidad de la iniciativa.

Para poner en contexto, cuando nos referimos al plan parcial, ¿nos estamos 
refiriendo a un plan que es del municipio de Monterrey? 

Así es, estamos hablando de un plan parcial del municipio de Monterrey, 
lo cual le otorga un reconocimiento jurídico importante a nuestra iniciativa. 
Por lo general, este tipo de planes se centran en aspectos más urbanísticos e 
infraestructura. Sin embargo, el nuestro tiene un enfoque más integral, que 
abarca no solo aspectos físicos, sino también sociales.

Siendo esto más integral, ¿me podrías contar cuáles son esos ejes en los que 
trabaja la Iniciativa Campana-Altamira? 

Los ejes son: seguridad, educación, salud, inclusión económica, inclu-
sión social, inclusión urbana y vivienda.

¿Podrías explicarnos cómo funcionan estos ejes y cómo se distribuyen los 
proyectos dentro de ellos?

Inicialmente, organizamos mesas de trabajo para cada uno de estos ejes 
y los proyectos se asignan según el interés de los participantes. Dividimos 
los proyectos en estratégicos y permanentes. Los proyectos permanentes son 
aquellos que las instituciones ofrecen de manera constante a la comunidad, 
como Prepanet en el caso del Tecnológico.

En cambio, los proyectos estratégicos son específicos de la Iniciativa 
y están destinados a esta zona. Cada eje tiene un líder, que es la institución 
encargada de supervisar todos los proyectos relacionados con ese eje, sin que 
necesariamente sea la organización ejecutora. Esta estructura nos permite 
evaluar y presentar resultados de manera más eficaz.

En 2023, contamos con 101 proyectos distribuidos entre nuestros ejes 
estratégicos y permanentes. Esta es una forma de gestionar y evaluar el pro-
greso de los ejes.



Entrevista

212 Estudios de la Gestión 16, julio-diciembre de 2024. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6513

Ha sido una larga trayectoria hasta llegar a esto; con todo el portafolio tan 
de proyectos, sabemos que esta iniciativa ha enfrentado desafíos en la co-
munidad. ¿Podrías proporcionar ejemplos concretos de cómo han abordado 
estos obstáculos de manera innovadora y creativa?

Contextualizando, antes de 1960, este cerro estaba en su estado natural. 
A partir de los años 60 comenzó a poblarse debido a la migración rural a 
la ciudad. En ese tiempo, Monterrey experimentaba un fuerte sindicalismo 
y movimientos de izquierda, lo que hizo que la zona se poblara de manera 
compleja. Había una organización, se requería de una carta de recomenda-
ción para instalarse, y la participación en reuniones vecinales era obligatoria, 
con consecuencias si no asistías. Se vivía en un contexto autoritario.

La participación comunitaria obligatoria disminuyó en los años 90 debi-
do a cambios políticos y sociales. Luego, una época de violencia entre 2006 
y 2014, donde casi nadie entraba en la comunidad. La zona estaba estigmati-
zada, y la presencia gubernamental era escasa. Cuando empezamos en 2014, 
la zona estaba desconfiada y el vínculo clientelar era fuerte. Iniciamos con-
vocando a juntas abiertas mediante perifoneo y diversificamos la participa-
ción, incluyendo a personas que no querían estar vinculadas a partidos. Los 
antiguos líderes dejaron de asistir a las juntas en 2015, al ver que no obtenían 
ventajas político-electorales.

Se estableció la Red Unidos para Trascender, que reunió a personas posi-
tivas de la comunidad. Los vínculos generados entre actores y la colaboración 
horizontal han sido fundamentales. Además, aprendimos a reconocer errores y 
documentarlos, lo que no siempre es bien visto en proyectos sociales. Nuestro 
compromiso a largo plazo, junto con la colaboración entre actores, ha contri-
buido al éxito de nuestra iniciativa. Nuestra red de actores ya no está limitada 
por nosotros, sino que colaboran y generan impacto por y para sí mismos.

Comprendo. Es impresionante cómo han enfrentado y superado estos desa-
fíos en la comunidad. ¿Podrías contarme acerca de proyectos más recientes 
que involucren innovación?

Claro, hemos estado involucrados en proyectos como el Mural Colosal 
de 25 000 m2, que generó convivencia en la comunidad y marcó un hito. 
También hemos adoptado conceptos del nuevo urbanismo y priorizado la 
convivencia para la seguridad, en lugar de más armas y policías.
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La Red Unidos para Trascender ha sido un proyecto exitoso al identificar 
personas que aportan positivamente a la comunidad y promueven la colabo-
ración entre ellas. También hemos aprendido a reconocer errores y mejorar 
constantemente nuestros proyectos.

Nuestro desafío principal es evitar el agotamiento de los mismos acto-
res y programas, ya que son los mismos involucrados, año tras año. En esta 
perspectiva, a largo plazo, es fundamental que para cuidar la continuidad de 
la iniciativa se cuide también a la comunidad.

Cómo lograr involucrar a los vecinos y crear relaciones sólidas con orga-
nizaciones y proyectos sociales en la zona. Creo que ya nos has dado una 
respuesta antes de preguntarlo. ¿Puedes resumir, en tres palabras, la clave 
para esta consolidación de relaciones? 

Largo plazo, partir de las necesidades y la accesibilidad. Es fundamental 
partir de la necesidad y no partir de la oferta. Considerar, por ejemplo, que 
no todos los proyectos son tan adaptables, como se intentó hacer durante la 
pandemia al pasarlos a un formato en línea, desconociendo otras realidades.

Conozco muy de cerca tu capacidad para vincular proyectos de diversas 
fuentes para beneficiar a la comunidad. ¿Podrías compartir algunas expe-
riencias sobre cómo logras establecer estas colaboraciones y cuáles son los 
mayores beneficios de generar estas sinergias? 

Cuando llegué a África, un viejo sabio me dijo: “El primer año, callas; el 
segundo año, preguntas; el tercer año, propones”. Esa lección me ha servido 
a lo largo de mi vida. Necesitamos aprender a escuchar y entender antes de 
actuar. Debemos demostrar que nos importan las personas y que estamos 
dispuestos a ayudar. 

Todo proyecto tiene un componente emocional, ya que se trata de co-
nectar a las personas. Un ejemplo personal es el tiempo que invertí con los 
adolescentes los sábados, fuera de mi horario laboral. Esto nos permitió no 
solo desarrollar ese proyecto, sino que además sirvió para crear nuevos pro-
yectos. Trabajar con los vecinos implica adaptarse a sus horarios y necesi-
dades. A veces, es necesario estar dispuesto a trabajar en horarios nocturnos. 
La adaptabilidad es clave. También es importante empoderar a los vecinos, 
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desarrollando habilidades de gestión para que puedan tomar la iniciativa y 
resolver problemas por sí mismos. 

La escucha activa es esencial. Es fundamental entender las necesidades 
de la comunidad y ser receptivos a sus peticiones. La participación de la 
gente en la toma de decisiones y en la resolución de problemas es crucial. La 
reconciliación es un proceso permanente para poder trabajar juntos.

Trabajar con jóvenes es un desafío, pero es esencial. Debemos preguntar-
nos cómo podemos ayudar a los jóvenes en situaciones de riesgo, cómo pue-
den contribuir a la comunidad. Además, a veces es necesario tocar puertas y 
buscar aliados que puedan contribuir a proyectos más amplios. En algunos 
casos, la política y las circunstancias pueden dificultar la implementación de 
ciertas iniciativas.

Es sorprendente tu liderazgo en proyectos complejos y colaborativos, con-
siderando múltiples variables y actores. La escucha activa, la empatía y un 
diagnóstico adecuado son esenciales. La colaboración entre la comunidad, 
el gobierno y la iniciativa privada en Monterrey es fundamental. La cultura 
empresarial local y el compromiso de instituciones como el Tecnológico de 
Monterrey han impulsado esta dinámica para abordar necesidades sociales 
de manera colaborativa, un logro que merece destacarse. Sin embargo, uno 
de los aspectos críticos es la medición del impacto. ¿Cómo evalúan el éxito 
de los proyectos y programas implementados en la comunidad? 

La medición del impacto es fundamental. En 2014 realizamos un diag-
nóstico con la Universidad Autónoma de Nuevo León, y a partir de ese diag-
nóstico hemos trabajado en el seguimiento de diversos indicadores de impac-
to. Estamos hablando de un gran número de indicadores, alrededor de 250 a 
280 indicadores.

Recientemente, en 2020, llevamos a cabo una evaluación de impacto. 
Estamos trabajando en la mejora de la presentación de los resultados con la 
ayuda de la Escuela de Gobierno del Tecnológico. Pero es importante resal-
tar que medir el impacto no se limita a números, también implica una eva-
luación cualitativa. Medir el impacto es un desafío complejo. A menudo, los 
actores sociales confunden resultados con impacto, centrándose en la canti-
dad de personas atendidas en lugar de evaluar el efecto real de los programas.
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Para medir el impacto, debemos considerar una amplia gama de indica-
dores, desde la salud hasta la educación, e incluso indicadores de percepción. 
La complejidad radica en recopilar datos objetivos y subjetivos. Por ejemplo, 
medir el impacto de la educación en los niños no es sencillo, ya que muchos 
factores influyen en su desarrollo. Además, en ocasiones, los resultados pue-
den ser cuestionables.

Para abordar esta complejidad, necesitamos realizar evaluaciones de im-
pacto específicas para cada tema o proyecto. Por ejemplo, en el caso del mu-
ral, la evaluación no se limita a datos cuantitativos, sino que también abarca 
aspectos cualitativos como la generación de confianza y colaboración entre 
los vecinos. En resumen, la medición del impacto es esencial pero compleja, 
y requiere un enfoque constante en la documentación y la mejora continua, 
considerando tanto los indicadores cuantitativos como los aspectos cualita-
tivos.

Creo que has tocado un tema esencial en proyectos de alta complejidad. A 
menudo intentamos medir el impacto a corto plazo, cuando la clave está, 
como mencionaste, en el largo plazo. Hablemos del futuro. ¿Cuáles son los 
planes y aspiraciones para la Iniciativa Campana-Altamira y cómo ves su 
evolución? 

Nuestro futuro está, en parte, definido por el Plan Parcial Campana-
Altamira,4 que nos brinda una base sólida para trabajar a largo plazo y que, 
también, requerirá un mayor presupuesto para su implementación. Por otra 
parte, el Plan Maestro o Plan Urbano Integral, concluido en 2022, se enfoca 
en proyectos de infraestructura y sociales con una meta al 2040.

En el futuro, planeamos llevar a cabo proyectos de infraestructura, ges-
tionar recursos y utilizar el terreno de dos hectáreas que el Tecnológico de 
Monterrey adquirió en 2020 para crear un centro de innovación social. Esto 
cambiará significativamente la dinámica de la zona y fomentará la participa-
ción de la comunidad, incluyendo a estudiantes y profesores del Tecnológico.

Seguiremos trabajando para cambiar la percepción de la violencia en la zona 
y avanzar en proyectos sociales sin caer en el paternalismo. Queremos que la 
comunidad participe activamente y que nuestros proyectos se centren en resulta-

4. https://www.monterrey.gob.mx/noticia/aprueba-cabildo-distritotec-y-campana-altamira.



Entrevista

216 Estudios de la Gestión 16, julio-diciembre de 2024. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6513

dos y procesos de largo plazo. Más que en imponer nuestro ritmo, esto requiere 
un cambio de paradigma en la forma en que trabajamos con la comunidad.

Dentro de tu perfil, como profesor de varias materias vinculadas con ética y 
responsabilidad social, ¿cómo crees que tu labor docente complementa tus 
esfuerzos en la Iniciativa? 

Les invito a reconocer desde distintos temas como la desaparición for-
zada o la erradicación de la pobreza, la importancia de una visión más ho-
lística y dialogante. Fomentamos la escucha, el diálogo y la conciencia de 
las diferentes dimensiones de los problemas. Queremos que se abran a otras 
perspectivas y que sean críticos. También les exponemos al arte, al cine y 
otras formas de expresión para ampliar su horizonte y su creatividad. 

En ocasiones, los estudiantes tienen la idea de que, para ayudar a la co-
munidad, solo necesitan desarrollar una nueva aplicación o impartir un curso 
de Finanzas. Pero tratamos de hacerlos conscientes de las múltiples dimen-
siones de los problemas sociales, como la enfermedad mental y la discapaci-
dad, y la necesidad de involucrarse de manera más profunda.

La ética es un tema fundamental. Siempre les digo a los alumnos que 
las cosas nunca están perfectas, y la ética nunca descansa. Debemos estar 
dispuestos a cuestionar y mejorar constantemente, tanto nuestros programas 
como nuestros enfoques.

Necesitamos tomar un momento para reflexionar y diagnosticar los proble-
mas de manera integral, en lugar de buscar soluciones rápidas. La innova-
ción no ocurre como un proceso estandarizado, sino en la apertura a dife-
rentes perspectivas y en el desglose de los problemas en sus componentes. 
Finalmente, Víctor, con tu amplia experiencia, desde tus años como misione-
ro en Costa de Marfil hasta tu rol actual como coordinador de Vinculación 
Social, seguramente has acumulado muchas vivencias interesantes. ¿Po-
drías compartir alguna anécdota o detalle menos conocido sobre tu trayec-
toria que defina tu perspectiva única y pasión por la innovación social? ¿O 
fueron tus estudios de posgrado los que influyeron en tu visión de la gestión 
social y la ética en la actualidad?

Me encanta la investigación-acción. Aprendemos en la acción y después 
de aprender, actuamos. Con los misioneros, aprendí a estar presente en la 
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vida. Me encanta este enfoque territorial. Los proyectos en comunidad re-
quieren de un territorio de actuación. En ese espacio se genera confianza, se 
acompañan vecinos y se desarrollan habilidades. En ambos sentidos. Todo 
esto a pesar de que sea un proceso lento y costoso. 

También, me parece fundamental reconocer que todo proyecto es emo-
cional. A veces, les digo a los alumnos que no se enfoquen tanto en el con-
tenido, sino en cómo conectan y contactan. Esto puede cambiar. No se trata 
de desarrollar a alguien, sino de empoderar a las personas para que sepan 
cómo moverse y ser independientes. Estoy orgulloso de no ser protagonista, 
me gusta el rol silencioso, como el de un tramoyero en el teatro, que mueve 
los telones para que los actores estén en el centro. Ahora entiendo mejor la 
complejidad de la gestión social y la importancia de las personas.

La maestría también fue fundamental. Trabajaba en proyectos sociales 
desde los 18 años, pero la formación académica me ha dado más seguridad. 
Ahora sé que mis ideas sobre las comunidades y la participación están res-
paldadas por la investigación cualitativa. En este proyecto, cada uno aporta 
desde su perspectiva, la retroalimentación es fundamental y lo importante es 
que la gente sienta que tiene un apoyo, un acompañamiento que no impone 
pero que ofrece luces.
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Actividades del Área Académica de Gestión
de la UASB-E

E l Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa —PyME— es una 
iniciativa del Área de Gestión de la UASB-E, creado el 9 de septiembre 
de 2010 bajo la misión de contribuir de manera científica, proactiva, 

crítica y sistémica a los procesos de investigación, diseño de políticas públi-
cas y estratégicas empresariales, y a la socialización de información confia-
ble sobre el sector productivo con énfasis en el emprendimiento y las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) nacionales e internacionales y el 
estudio de macroindicadores sociales y económicos. A continuación, se pre-
sentan las actividades realizadas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. 

Mesa de análisis “La PYME en un contexto de crisis nacional e in-
ternacional”

Esta actividad, que se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2022, buscó 
presentar los resultados de la Encuesta Cuatrimestral de Coyuntura de la 
PyME, poniendo énfasis en el estudio sobre las pymes en un contexto de 
crisis nacional e internacional.

La presentación de los resultados estuvo a cargo de Wilson Araque, 
vicerrector y director del Área Académica de Gestión y del Observatorio 
de las PYME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 
y comentarios de Fernando Romero, presidente de la Cámara de la Pe-
queña Industria del Azuay (CAPIA), y Charip Alcívar, jefe de Monitoreo 
Productivo de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Observatorio de la PyME
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Observatorio de la PyME

I Conferencia nuevas tendencias estratégicas. ¿Cómo un graduado 
de MBA puede enfrentar el desafío de la inteligencia artificial y de la 
automatización de procesos?

El 16 de febrero de 2023, el Área Académica de Gestión y la maestría 
en Administración de Empresas MBA coorganizaron la I Conferencia nue-
vas tendencias estratégicas. ¿Cómo un graduado de MBA puede enfrentar 
el desafío de la inteligencia artificial y de la automatización de procesos?

El objetivo de esta actividad fue conocer los nuevos desafíos de un 
MBA en la formación gerencial.

Intervino Alonso Llanos, docente y consultor experto de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (organismo especializado de las 
Naciones Unidas).

Informe macrosocial y económico No. 50
Esta encuesta tiene como propósito analizar la situación de la pyme 

ecuatoriana de manera cuatrimestral, a partir de la recolección de infor-
mación sobre la percepción que los empresarios tienen del comporta-
miento de su empresa y del sector en el que se desenvuelven. Los ám-
bitos que se analizan son: datos generales de la empresa al finalizar el 
último cuatrimestre, desempeño del sector, perspectiva futura del sector, 
factores externos relacionados al sector empresarial, situación actual de 
la exportación y responsabilidad social empresarial.

Informe de la encuesta de coyuntura del segundo cuatrimestre de 
2022

La Encuesta cuatrimestral de coyuntura de la PyME es un proyecto 
realizado por el Observatorio de la PyME con el apoyo de la Cámara de 
la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha —CAPEIPI—, Cámara de 
la Pequeña Empresa de Tungurahua —CAPIT—, Cámara de la Pequeña 
Empresa del Azuay —CAPIA— y la Cámara de la Pequeña Industria 
del Guayas —CAPIG—. El objetivo de la encuesta es monitorear a la 
pequeña y mediana empresa ecuatoriana.
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En esta ocasión, los resultados se presentaron durante la mesa de 
análisis “Empleo Juvenil en las MIPYME”, evento que tuvo como ob-
jetivo presentar los resultados de la encuesta de coyuntura del segundo 
cuatrimestre de 2022, poniendo énfasis en el estudio que se hizo sobre el 
empleo juvenil en las micro, pequeñas y medianas empresas.

La presentación de los resultados de la encuesta de coyuntura estuvo 
a cargo de Wilson Araque, con comentarios de Francisco Vergara, pre-
sidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha 
(CAPEIPI); Verónica Reyes, directora nacional de Talento Humano del 
Servicio de Rentas Internas (SRI) y Humberto Salazar, director ejecutivo 
de Fundación ESQUEL.

Informe Mipyme 2022: Digitalización y desarrollo sostenible de la 
mipyme en Iberoamérica

El Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolí-
var y FAEDPYME formaron parte del equipo de investigación (2022) 
del Informe Mipyme 2022: Digitalización y desarrollo sostenible de la 
mipyme en Iberoamarica. 

Este trabajo es fruto de la colaboración de numerosos investigadores 
de diferentes universidades iberoamericanas e instituciones oficiales de 
apoyo a la mipyme, que han participado activamente en la recolección 
de los datos y en la elaboración de los diferentes informes nacionales y 
regionales realizados.



221Estudios de la Gestión 16, julio-diciembre de 2024. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6513

El lado humano de la sostenibilidad: reflexiones 
desde lo privado y lo público

Sandra Idrovo-Carlier y Carolina Torres-Castillo, editoras 
Chía: Universidad de la Sabana, 2017

Reseñado por Ruth Gallegos1

E l libro El lado humano de la sostenibilidad: reflexiones desde lo pri-
vado y lo público, editado por Sandra Idrovo-Carlier y Carolina To-
rres-Castillo y publicado por la Universidad de la Sabana en 2017, se 

destaca como una obra multifacética que ofrece una visión completa de la 
sostenibilidad desde diversas perspectivas interdisciplinarias. Este trabajo se 
sumerge en la intersección entre la sostenibilidad, la familia y el mundo em-
presarial, centrándose en gran medida en el contexto latinoamericano, con 
una atención particular hacia Colombia. A través de una variedad de trabajos 
de investigación, el libro aborda temas complejos que van desde el trabajo in-
formal hasta la equidad de género, pasando por la inclusión social de personas 
con discapacidad y las dinámicas de género en la sociedad contemporánea.

Desde el principio, el libro establece su relevancia al reconocer la im-
portancia de abordar cuestiones complejas relacionadas con la sostenibilidad 

1. Estudiante del doctorado en Administración, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; 
magíster en Sistemas Integrados de Gestión, Escuela Politécnica Nacional; especialista en Dere-
chos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; diploma superior en Gestión 
del Talento Humano, Universidad Técnica Particular de Loja; ingeniera en Gestión Empresarial, 
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Se desempeña como docente en el Instituto 
Superior Universitario Quito Metropolitano y en el Instituto Superior Tecnológico Japón.

Reseñas
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Reseñas

desde múltiples aspectos. Los trabajos de investigación que lo componen, 
escritos por diferentes autores, se unen para proporcionar un panorama com-
pleto de los retos y oportunidades que afronta la sostenibilidad en América 
Latina, una región caracterizada por una diversidad de realidades económi-
cas y sociales. Esta multiplicidad se manifiesta en temas como el trabajo 
informal, que se analiza detenidamente en el contexto colombiano y en otros 
países en vías de desarrollo. El enfoque en la economía informal es una de 
las fortalezas más destacadas del libro, ya que arroja luz sobre los desafíos 
que enfrentan los trabajadores informales y plantea cuestiones cruciales so-
bre la inclusión económica y social.

Uno de los aspectos sobresalientes del libro es su atención a la familia 
como pilar esencial de la sociedad y del desarrollo humano. A medida que 
las dinámicas familiares evolucionan en respuesta a transformaciones socia-
les y económicas, el libro aboga por la necesidad de políticas públicas que 
reconozcan y apoyen esta realidad. Además, hace hincapié en la relevancia 
de considerar una visión desde la perspectiva de género en estas políticas, 
destacando dicha equidad en la búsqueda de la sostenibilidad. Este enfoque 
refleja la atención crítica a las dimensiones humanas y sociales de la sosteni-
bilidad que hacen que este libro sea especialmente valioso en un mundo en 
constante cambio.

La riqueza de enfoques de investigación utilizados en el libro es otra ca-
racterística destacada. Desde estudios de casos múltiples hasta grupos focales 
con ejecutivos, los autores emplean una amplia gama de métodos cualitativos 
que ofrecen una comprensión profunda de las realidades sociales y econó-
micas en América Latina. Esta diversidad de métodos enriquece la obra y la 
hace relevante, tanto para investigadores como para profesionales de dife-
rentes disciplinas. Sin embargo, es importante señalar que, aunque los méto-
dos cualitativos son valiosos para explorar en profundidad los temas, algunos 
fragmentos pueden parecer densos y académicos, lo que podría dificultar su 
accesibilidad para un público más amplio fuera de la comunidad académica. 
Sería beneficioso incluir una mayor contextualización y claridad en ciertos 
puntos para hacer que la obra sea aún más accesible para un público diverso.

El libro también incluye trabajos de investigación específicos que desta-
can el cuidado como un pilar fundamental de la sostenibilidad. Estos trabajos 
de investigación resaltan la importancia del cuidado tanto en la parte privada 
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como en la pública, subrayando cómo esta dimensión del ser humano influye 
en la sostenibilidad de las organizaciones y la sociedad en su totalidad. Este 
enfoque es esencial, ya que pone de relieve que el cuidado es un componente 
esencial para el bienestar de los individuos y, por lo tanto, para la soste-
nibilidad de las organizaciones. Además, plantea la cuestión de cómo las 
empresas pueden integrar de manera efectiva el cuidado en sus estrategias 
de responsabilidad social empresarial (RSE), lo cual es crucial en un mundo 
empresarial que a menudo prioriza los resultados financieros sobre cualquier 
otra consideración.

A pesar de sus muchas fortalezas, el libro presenta algunas limitaciones. 
Una de ellas es que, aunque aborda temas cruciales como la economía in-
formal y la inclusión social, podría profundizar aún más en la presentación 
de soluciones y políticas concretas que aborden estos desafíos de manera 
efectiva. La obra tiende a centrarse en el análisis de los problemas, pero a 
veces deja al lector deseando una mayor orientación sobre cómo abordar 
estas cuestiones en la práctica. Además, la inclusión de ejemplos concretos 
de empresas que están logrando un equilibrio exitoso entre la sostenibilidad 
y la rentabilidad sería valiosa para los lectores que buscan aplicar estos con-
ceptos en el mundo empresarial.

En conclusión, es una obra valiosa que ofrece una perspectiva enrique-
cedora sobre la intersección entre la sostenibilidad, la familia y la gestión 
empresarial en América Latina, con un enfoque particular en Colombia. A 
través de una diversidad de métodos de investigación y una exploración in-
terdisciplinaria de temas clave, el libro proporciona información importante 
para académicos, profesionales y responsables de políticas interesados en 
abordar los desafíos de la sostenibilidad en la región. A pesar de algunas 
limitaciones, su enfoque en la relevancia de la familia y la equidad de género 
en la sostenibilidad agrega un valor significativo a la discusión académica y 
práctica sobre este tema. Además, su reflexión sobre el cuidado como pilar 
fundamental de la sostenibilidad ofrece una perspectiva crucial que enrique-
ce la comprensión de la responsabilidad social corporativa y la sostenibili-
dad en el mundo contemporáneo. El libro es una lectura esencial para quie-
nes buscan una visión holística y actualizada de la sostenibilidad desde una 
perspectiva latinoamericana, y es un llamado a la reflexión sobre cómo las 
empresas y las políticas públicas pueden abordar los desafíos del siglo XXI.
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1. Información general
La revista Estudios de la Gestión es una publicación académica de la Universidad Andina Si-

món Bolívar, Sede Ecuador, y la Corporación Editora Nacional. Se publica bajo la responsabilidad 
del Área Académica de Gestión. Recibe artículos de investigación dentro del ámbito de la gestión 
y administración escritos en español, inglés y portugués. La revista se edita desde 2017, de for-
ma ininterrumpida, con una frecuencia semestral y se publica en los meses de enero y julio con 
dieciséis artículos por año. Estudios de la Gestión es un espacio para la investigación y reflexión 
sobre avances investigativos en el campo de los estudios de la ciencia social aplicada de gestión 
y la ciencia de la administración, en el ámbito de la empresa privada, las instituciones públicas, las 
organizaciones del tercer sector, así como cualquier otra forma de espacio organizacional creado 
por el ser humano para facilitar la convivencia en sociedad. 

Estudios de la Gestión sigue un proceso de evaluación externa por pares expertos de forma 
anónima (doble blind peer-review), conforme a las normas internacionales de arbitraje de revistas 
científicas. Se prioriza la participación de autores y revisores externos a las entidades editoras.

La revista se edita en español en doble versión: impresa (ISSN: 2550-6641) y electrónica 
(e-ISSN: 2661-6513), y utiliza la plataforma OJS 3.x. Además, la interfaz, y los metadatos que 
corresponden a título, resumen, palabras clave y código JEL se encuentran disponibles en inglés 
y portugués. Cada artículo de investigación está identificado con un DOI.

2. Alcance y política
2.1. Temática

Se incluye investigaciones científicas, enmarcadas en las siguientes áreas temáticas de 
la ciencia social aplicada de gestión y la ciencia de la administración: 1. políticas y estrategias 
organizacionales; 2. tecnologías de la gestión; y, 3. organización y gestión. Está dirigida a 
la comunidad académica nacional e internacional, con el propósito de promocionar el cono-
cimiento de la gestión y la administración desde una perspectiva amplia y multidisciplinaria, 
con énfasis en la región andina y latinoamericana, pero siempre abierta a los debates y 
realidades internacionales.

Política editorial
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2.2. Aportaciones
Estudios de la Gestión recibe, edita y publica resultados o avances de investigación 

original y científica, fruto de procesos de análisis, reflexión y producción crítica sobre políti-
cas y estrategias organizacionales, tecnologías de gestión, organización y gerencia; aportes 
teóricos y estados del arte sobre gestión y administración y ensayos sobre temas históricos 
o contemporáneos relacionados con la gestión y análisis de coyuntura, nacional o inter-
nacional, de interés para el campo organizacional. Todos los manuscritos deben apoyarse 
sólidamente en bibliografía actual y especializada. Los manuscritos pueden estar escritos 
en español, inglés o portugués, y se asegura la revisión de forma y contenido en su idioma 
original. El Consejo Editorial asignará los manuscritos a la sección más pertinente. 

Los trabajos deben ser contribuciones originales, inéditos, no haber sido publicados en 
ningún medio ni estar en otro proceso de publicación, siendo responsabilidad de los autores 
el cumplimiento de esta norma. No se permite la duplicación (o republicación) de un artículo 
que ya se publicó en otra revista. 

Las aportaciones en la revista pueden ser:
a) Estudios: sección arbitrada. Aportaciones variadas dentro de la temática general 

de la publicación. La convocatoria, para esta sección, es permanente. Se aceptan 
artículos de investigación que traten sobre: políticas y estrategias; tecnologías de 
la gestión; y organización y gestión. La extensión debe ser de 4500-6000 palabras 
de texto, incluyendo título, resumen, cinco palabras clave, un código JEL, tablas/
figuras y referencias. 

b) Tema central: sección arbitrada. Corresponde a la sección monográfica con 
convocatoria pública de envío de manuscritos a través del call for papers, a car-
go de coordinadores temáticos especializados en el tema de la convocatoria. El 
plazo para presentar artículos para el tema central tiene fecha de cierre. Se acep-
tan artículos de investigación que se enmarquen en el ámbito de la convocatoria 
específica. La extensión debe ser de 4500-6000 palabras de texto, incluyendo 
título, resumen, cinco palabras clave, un código JEL, tablas/figuras y referencias. 

c) Punto de vista: sección no arbitrada. La convocatoria para esta sección es la mis-
ma del tema central. Se aceptan textos críticos sobre situaciones actuales trans-
cendentes para el campo organizacional y de confrontación teórica y analítica, que 
se enmarquen en el tema central. La extensión debe ser de 1500-3000 palabras de 
texto.

d) Observatorio de la PyME de la UASB-E: sección no arbitrada. Para esta sección 
no hay convocatoria. Presenta la evolución semestral del trabajo continuo que el 
Observatorio realiza en el campo del fomento de la mipyme. 

e) Entrevistas: sección no arbitrada. La entrevista está a cargo del coordinador te-
mático y tratará sobre asuntos que se encuentren alineadas al ámbito de la con-
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vocatoria específica para el tema central. La extensión debe ser de 1500-3000 
palabras de texto. 

f) Reseña de libros: sección no arbitrada opcional. Las convocatorias a presentación 
de artículos para esta sección tienen la misma fecha de cierre que el tema central. 
Se aceptan comentarios críticos a obras que tienen relación con la problemática 
de la convocatoria específica. Los criterios que se consideran son la actualidad del 
libro reseñado y la influencia dentro del ámbito de la gestión. La extensión debe ser 
de 800-1200 palabras de texto.

En todas las publicaciones de la UASB-E se propende a una expresión escrita que no 
discrimine a la mujer ni a ningún grupo de la sociedad y que, al mismo tiempo, reconozca 
la historia, la estructura y la economía de la lengua, y el uso más cómodo para los lectores 
y hablantes.

Por tanto, no se aceptarán usos sexistas o inconvenientes desde el punto de vista de 
la igualdad; tampoco, por contravenir el uso estándar de la lengua, el empleo inmoderado 
de las duplicaciones inclusivas, ni el morfema e, la @ (no es una letra) o la x para componer 
palabras supuestamente genéricas.



La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) es una institución académica crea-
da para afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de excelencia, se dedica a la 
investigación, la enseñanza y la prestación de servicios para la transmisión de conoci-
mientos científicos y tecnológicos. Es un centro académico abierto a la cooperación in-
ternacional. Tiene como eje fundamental de trabajo la reflexión sobre América Andina, 
su historia, su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, su proceso de integración 
y el papel de la subregión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

La UASB fue creada en 1985. Es una institución de la Comunidad Andina (CAN). 
Como tal, forma parte del Sistema Andino de Integración. Además de su carácter de 
centro académico autónomo, goza del estatus de organismo de derecho público inter-
nacional. Tiene sedes académicas en Sucre (Bolivia) y Quito (Ecuador).

La UASB se estableció en Ecuador en 1992. En ese año, suscribió con el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno de Ecuador, un convenio 
que ratifica su carácter de organismo académico internacional. En 1997, el Congreso 
de la República del Ecuador la incorporó mediante ley al sistema de educación su-
perior de Ecuador. Es la primera universidad en el país que logró, desde 2010, una 
acreditación internacional de calidad y excelencia.

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), realiza activida-
des de docencia, investigación y vinculación con la colectividad de alcance nacional 
e internacional, dirigidas a la Comunidad Andina, América Latina y otros espacios del 
mundo. Para ello, se organiza en las áreas académicas de Ambiente y Sustentabilidad, 
Comunicación, Derecho, Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Letras y 
Estudios Culturales, Historia y Salud. Tiene también programas, cátedras y centros 
especializados en relaciones internacionales, integración y comercio, estudios latinoa-
mericanos, estudios sobre democracia, derechos humanos, migraciones, medicinas 
tradicionales, gestión pública, dirección de empresas, economía y finanzas, patrimonio 
cultural, estudios interculturales, indígenas y afroecuatorianos.
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PILAR: Una metodología para las cooperativas de ahorro 
y crédito en Ecuador
Carla Sandoval Vinelli
Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2022. Serie 
Magíster, vol. 318.

En los últimos años, las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) han 
evolucionado favorablemente en el sistema �nanciero ecuatoriano. 
Sin embargo, el país carece de metodologías de evaluación de 
riesgo adaptadas a su realidad. Esta publicación propone una alter-
nativa metodológica para ello, denominada PILAR, que utiliza crite-
rios estadísticos relacionados con la Ley de Distribución Normal para 
identi�car períodos de crisis o vulnerabilidad. Los componentes de 
este método se de�nieron a través de identi�car indicadores cuyos 
resultados se aproximan al supuesto de normalidad, y que permiten 
profundizar distintos aspectos críticos de las COAC del Ecuador. Su 
aplicación facilita las decisiones gerenciales de los representantes 
de las cooperativas y sus entidades supervisoras.

El techo de cristal: Cultura organizacional y género 
(ESPE, 2009-2019)
Carolina Cárdenas Calderón
Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2021. Serie 
Magíster, vol. 321.

La mujer ha sido históricamente discriminada. La división del trabajo 
por sexo limitó su número en cargos directivos, de poder y de toma 
de decisión. Esta investigación identi�ca los factores simbólicos, cul-
turales y sociales del “techo de cristal” en el acceso de la mujer a 
cargos directivos en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El 
escaso acceso de mujeres a cargos de dirección académica, investi-
gativa y administrativa ha limitado la transformación universitaria, la 
variedad de ideas y criterios que promueve la diversidad de género, 
restringiendo la construcción y avance de una democracia con 
igualdad e inclusión educativa, legal y laboral. La universidad debe 
asumir un cambio de cultura organizacional, con un enfoque equita-
tivo, libre de discriminación y estereotipos por área y funciones de 
trabajo.

Innovación social y desarrollo local sostenible: 
el caso de la comunidad indígena de Tlajomulco
Leticia Silva-Flores

Limitaciones para la aplicación de tecnología social en la protección 
del páramo
María Cristina Torres y Efraín Naranjo

Gestión de residuos sólidos urbanos y factores de desperdicio 
de alimentos en Quito
Xavier Oña, Oswaldo Viteri, Juan José Cadillo y Xavier Buenaño

Innovador social de la encrucijada: un intento de caracterización 
de Souza Neto, Carrieri y Sarasvathy
Rita Afonso y Pollyana Silva

Las universidades ecuatorianas y su aporte en la innovación social 
a través del desarrollo de investigaciones participativas
Verónica Orellana-Navarrete, Fernando Tenório y Andrés Abad

Política pública de gratuidad: un análisis de la democratización 
del acceso a la educación superior en Ecuador, período 2006-2015
Rita Mesías y Jairo Rivera

Efecto del valor percibido funcional sobre la intención de compra 
en el comercio minorista
Fernando Martínez y Leonardo Ortegón

Acompañamiento para la gestión del componente ambiental de
las actividades de una organización en Armenia (Quindío), Colombia
Juan Cardona-Castaño, Álvaro Lima-Vargas, Martha Lamprea-Zona
y José Morales-Ruano


