




REVISTA CIENTÍFICA UNIVERSIDAD Y CAMBIO
VOL. 7 Nº 7

ISSN en línea: 2789-5726 
ISSN impreso: 2523-6768

CONSEJO EDITORIAL

Lic. Sara Carrizo Rodríguez

Docente del Departamento de Auditoría  
y Sistemas Contables – FCIB

Ing. Orlando Galean Ontiveros

Docente del Departamento  
Agropecuario – FCIB

Lic. Norma Gareca Burgos

Docente del Departamento de  
Sistemas y Ciencias Exactas - FCIB

Lic. Rubén Julio Ponce Vergara

Docente del Departamento de  
Ciencias Comerciales y Sociales – FCIB

Rubén Julio Ponce Vergara
EDITOR 

FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS DE BERMEJO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO



PRESENTACIÓN

Para la Facultad de Ciencias Integradas de Bermejo es grato pre-
sentar a la comunidad científica académica la publicación del 

Volumen 7 N°7 de la Revista "Universidad y Cambio", una publica-
ción dedicada a la difusión de investigaciones y estudios en diversas 
áreas del conocimiento. Nuestra revista tiene como objetivo princi-
pal promover el avance de la ciencia y la tecnología, fomentando la 
discusión y el intercambio de ideas entre investigadores, académi-
cos y profesionales.

En nuestra revista, publicamos artículos originales, revisiones bi-
bliográficas y trabajos de divulgación científica que abordan temas 

relevantes y de actualidad en distintas áreas del conocimiento. Además, nos enfocamos en la 
calidad y rigurosidad de los trabajos publicados, por lo que contamos con un riguroso proceso de 
revisión por pares, en el que expertos en el tema evalúan la calidad y relevancia de cada artículo.

Nuestro comité editorial está conformado por destacados investigadores y académicos, quienes 
aportan su experiencia y conocimientos para garantizar la calidad de los trabajos publicados en 
nuestra revista. 

Esperamos que nuestra revista sea una herramienta útil para la comunidad científica, y que 
contribuya al avance de la investigación y el desarrollo en las distintas áreas del conocimiento. 
¡Los invitamos a participar en nuestra revista y a formar parte de nuestra comunidad académi-
ca!

Dardo Iván Carvajal Casazola
DECANO

FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS DE BERMEJO



UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO 
UNIVERSIDAD Y CAMBIO
Revista Facultativa de Divulgación Científica

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

RECTOR: M. Sc. Lic. Eduardo Cortéz Baldiviezo

VICERRECTOR: M. Sc. Lic. Jaime Condori Ávila

SECRETARIA ACADÉMICA: M. Sc. Ing. Silvana Paz Ramírez

DIRECTOR DEL DICYT:  M. Sc. Ing. Fernando Ernesto Mur Lagraba 

AUTORIDADES FACULTATIVAS

Decano de la Facultad de Ciencias Integradas de Bermejo: M. Sc. Lic. Dardo Iván Carvajal Casazola

Vicedecano de la Facultad de Ciencias Integradas de Bermejo: M. Sc. Lic. Santos Albino Villarpando

EDITOR:  
Ruben Julio Ponce Vergara

Diseño y diagramación:
Beatriz Tatiana Quispe Donaire 

Gestor Editorial:
Adriana Gabriela Chambi Gareca

Sitio web: 
dicyt.uajms.edu.bo

Correo Electrónico 
dicyt@uajms.edu.bo

“Publicación - Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología”  
Esta revista no podrá ser reproducida en forma alguna, ni total, ni parcialmente, sin la autorización de 
los editores.



CONTENIDO

Presentación
IV M. Sc. Lic. Dardo Iván Carvajal Casazola. 

Impacto de vegetación en zonas de alta temperatura caso de estudio:  
Bermejo, Bolivia Tarija, julio 2022
01 Colpari Carrizo Marcela   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

Análisis ergonómico de la ubicación adecuada para proyector multimedia  
digital en aulas de formación académica superior
02  Alvarez Cazón Carla Valeria, Ulloa López Fátima,  
Valcarce Antezana Mateo .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

La tertulia pedagógica como estrategia de aprendizaje en la formación 
profesional
03  Aramayo Valeriano Gabriela  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Análisis epistemológico de la contabilidad y su influencia en la formación  
académica en el Contador Público
04  Vergara Zutara Marisol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

El Big Data y su importancia para el marketing digital
05   Ponce Vergara Rubén Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

La Gestión Financiera: Aplicación e importancia para las empresas  
06   Céspedes López Jairo Beymar, Mendoza Vega Camila Alejandra  . . . . . 44

Las impedancias de los paradigmas epistemológicos y sus desafíos  
en la Ingeniería de Sistemas 2023
07    Aguirre Gareca José Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56



1
IMPACTO DE VEGETACIÓN EN  

ZONAS DE ALTA TEMPERATURA 
CASO DE ESTUDIO: BERMEJO, BOLIVIA 

TARIJA, JULIO 2022

Autor:

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

IMPACT OF VEGETATION IN HIGH TEMPERATURE AREAS 
CASE STUDY: BERMEJO, BOLIVIA-TARIJA, JULY 2022

  Correspondencia del autor : m_colpari@hotmail.com1,  
m.colpari@udc.es1, Tarija- Bolivia.

Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho"
Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología
Facultad de Ciencias Integradas de Bermejo

Fecha de recepción: 10-05-2023 Fecha de aceptación: 11-10-2023

1 Máster en Edificación Sostenible en 
la Universidad de A Coruña, España

1 Colpari Carrizo Marcela.



2

― Colpari Carrizo Marcela.

Revista Científica "Universidad y Cambio" Vol. 7. Nº 7. ISSN 2523-6768, ISSN 2789-5726       Diciembre 2023 

1 2 3 4 5 6 7

Palabras Claves: Cambio climático, Vegetación, Urbanismo Sostenible.
Keywords: Climate change, Vegetation, Sustainable Urbanism.

RESUMEN 
El cambio climático ha dejado de ser de-
bate en mesa y papel para transformar-
se en experiencia -desafortunadamente 
desagradable- en nuestro día a día.  Las 
elevadas temperaturas en verano, las ba-
jas en invierno, la vivencia de las 4 esta-
ciones en un solo día, la cantidad de focos 
de incendios, son sólo algunas problemá-
ticas que se están viviendo a nivel global. 
Estas problemáticas se elevan cuando las 
ciudades tienen un microclima potencia-
do como la ciudad de Bermejo, en don-
de su temperatura máxima hace 10 años 
llegaba a 35ºC y hoy en día alcanza los 
45ºC, causando no solamente una pro-
blemática de confort en la vida cotidiana, 
si no también problemas de salud en la 
población. Este artículo presenta el valor 
que contiene la vegetación para contra-
rrestar el cambio climático y realiza un 
estudio cuantitativo de los árboles exis-
tentes en el área central de la ciudad de 
Bermejo, exponiendo así la escasa exis-
tencia de los mismos.

ABSTRACT
Climate change has ceased to be a de-
bate on a table and on paper and has 
become an experience - unfortunately 
unpleasant - in our daily lives. The high 
temperatures in summer, the low tem-
peratures in winter, the experience of the 
4 seasons in a single day, the number of 
fire outbreaks, are just some of the pro-
blems that are being experienced glo-
bally. These problems increase when ci-
ties have an enhanced microclimate like 
the city of Bermejo, where its maximum 
temperature 10 years ago reached 35ºC 
and today it reaches 45ºC, causing not 
only a comfort problem in daily life, but 
also also health problems in the popula-
tion. This article presents the value that 
vegetation contains to counteract clima-
te change and carries out a quantitative 
study of the existing trees in the central 
area of the city of Bermejo, thus exposing 
their scarce existence.
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1. INTRODUCCIÓN 
La excesiva generación de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera está causando impactos 
negativos en los sistemas de la Tierra y generando 
consecuencias irreversibles. Los diferentes cam-
bios climáticos que estamos viviendo actualmente 
son sólo el inicio de una transformación de nuestros 
ecosistemas; si continuamos con este hábito insos-
tenible no se podrá frenar el colapso de nuestro fu-
turo.

Crear nuevos hábitos sostenibles, planificar el desa-
rrollo urbano y realizar acciones que están a nuestro 
alcance es el primer paso para comenzar a mitigar 
estos cambios.

Por estas razones es que el presente artículo pre-
senta un análisis de un pequeño sector de la ciudad 
de Bermejo para mostrar que mediante la planifica-
ción de la vegetación urbana se puede contrarrestar 
el exceso de temperatura a futuro.

URBANISMO SOSTENIBLE

Contar con áreas verdes en las ciudades contribuye 
al mejoramiento de la calidad de vida, apoya la pre-
servación de la biodiversidad y los recursos hídricos y 
favorece la purificación del aire. (Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019)

Se entiende por Urbanismo sostenible a toda pla-
nificación y desarrollo urbano que tengan en cuen-
ta principios ecológicos para respetar el medio 
ambiente y genere concientización en la sociedad 
creando un equilibrio con la naturaleza; la Organi-
zación Mundial para la Salud (OMS), recomienda un 
mínimo de 10mts2 de áreas verdes por habitante 
de las ciudades; es por estas razones que al pensar 
una ciudad se debe considerar a los árboles como 
elemento fundamental para el desarrollo de un pai-
saje urbano de calidad y confort térmico para sus 
habitantes además de crear espacios de recreación 
y deporte. Según un estudio realizado en Grecia, 
encontró que mediante la sombra de árboles altos 
existe una disminución de la temperatura radiante 
de hasta 8ºC. (Charalampopoulos et al., 2013)

Los espacios urbanos como son las aceras, calles, 
parques, plazas y avenidas -por nombrar algunos-, 
necesitan de áreas para plantar árboles y éstos de-
ben ser planificados, teniendo en cuenta detalles 
técnicos para que la arborización cumpla su función 
y aporte sus beneficios adecuadamente.

CIUDAD DE BERMEJO, BOLIVIA

La ciudad de Bermejo se ubica geográficamente en 
el extremo sur de la región Boliviana, es una loca-
lidad que cuenta con 34400 habitantes y debido 
a sus características geológicas se caracteriza por 
tener temperaturas extremas, sobre todo en verano 
que actualmente llega a alcanzar los 40ºC. (Datos 
Climáticos y Meteorológicos Históricos Simulados 
Para Bermejo - Meteoblue, 2023)

Según la investigación (Armson et al., 2012), expli-
ca que el sol emite energía hacia la tierra en for-
ma de ondas electromagnéticas de baja longitud, 
llamadas radiación de onda corta (…) Los árboles, 
por medio de las hojas de su copa, disminuyen la 
radiación entrante de onda corta ya sea por reflexión 
o transmisión de una cantidad significativa, por lo 
que la temperatura superficial del suelo debajo de la 
copa, la ganancia de calor, la temperatura del aire y 
la temperatura media radiante debajo del dosel del 
árbol se reducen (Ilustración 1).

Ilustración 1: Diagrama dispersión de la energía solar en 
un ambiente. 

Por lo tanto, a mayor cantidad de árboles que posea 
una ciudad, mayor contraste de temperatura y con-
fort térmico; además de generar calles habitables y 
de calidad espacial arquitectónica.
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La elevada temperatura sumada a la falta de ge-
neración de sombras y fuentes de absorción de la 
radiación solar, crea calles inhabitables y vacíos en 
la vida cotidiana durante las horas de mayor aso-
leamiento. 

El objetivo general del presente artículo es cuantifi-
car la arborización existente en el área central de la 
ciudad de Bermejo y desarrollar los beneficios de la 
vegetación en espacios exteriores urbanos.

2.  METODOLOGÍA
De acuerdo a las características del presente artícu-
lo, se definen dos caminos metodológicos. El primer 
camino se recurre a fuentes de investigación docu-
mental y un segundo camino se delimita un sector 
del área central de la ciudad de Bermejo para reali-
zar un relevamiento fotográfico y cuantitativo de la 
cantidad de árboles existentes en la zona para co-
nocer el estado actual del paisaje urbano.

Posteriormente se describen las diferentes virtudes 
que posee la planificación de una arborización y las 
etapas para realización de la misma.

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para este análisis se ha delimitado el área central 
de la localidad de Bermejo que tiene por límites: la 
Avenida Oruro hacia el Noroeste, Calle Chuquisaca 
hacia el Este, Calle La Paz al Este y Calle Tarija al 
Sur. Siendo este sector caracterizado por tener un 
uso de suelo comercial, la plaza principal y locales 
gastronómicos.

3.1. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
A continuación, se muestran imágenes tomadas del 
área en donde se puede observar que la calle La Paz 
es la zona donde predomina la vegetación (Ilustra-
ción 2); no así en las calles paralelas y perpendicu-
lares que carecen de árboles. 

 
Ilustración 2: Relevamiento fotográfico calle La Paz, Bermejo. FUENTE: Elaboración Propia

Los comercios instalan semicubiertos de material galvani-
zado extendidos en las aceras para generar sombra; esta 
solución merece un estudio de la capacidad de transmisión 

de calor de este material, pero aun así desfavorece la visual 
urbana. (Ilustración 3 y 4).
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Ilustración 3: Relevamiento fotográfico zona comercial, Bermejo. FUENTE: Elaboración Propia

Ilustración 4: Relevamiento fotográfico calle Barrientos Ortuño, Bermejo. FUENTE: Elaboración Propia

Ilustración 5: Relevamiento fotográfico área central, Bermejo. FUENTE: Elaboración Propia
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Como se puede observar en las anteriores fotogra-
fías, la superficie de cemento y pavimento superan 
en área frente al área verde; además las aceras no 
cuentan con diseño apropiado para los peatones y 

personas con capacidades diferentes ni las señalé-
ticas adecuadas.

En el siguiente plano se puede observar la zona de 
mayor vegetación urbana es la plaza principal.

Ilustración 6: Cuantificación especies arbóreas del área central de la ciudad de Bermejo.  
FUENTE: Elaboración Propia en base a Google maps

 

Teniendo un relevamiento en cantidades (Ilustración 
7) se puede calcular un aproximado de 1 árbol cada 
86,5mts de superficie de vereda haciendo que la 
superficie que queda al aire libre tenga mayor re-
flexión de calor y eleve aún más la temperatura at-
mosférica.

Ilustración 7: Cantidad de árboles encontrados en el área. 
FUENTE: Elaboración Propia 

A partir de los análisis realizados y datos obtenidos 
se detalla a continuación los puntos fundamentales 
a tomar en cuenta:

 e Para iniciar la valoración de un paisaje urbano 
en la sociedad se debe implantar una norma-
tiva por parte del Municipio que incentive la 
plantación de árboles en veredas a los propie-
tarios de las viviendas y comercios. También 
es necesario generar incentivos mediante 
charlas y talleres que enseñen a los habitan-
tes la importancia de plantar árboles.

 e Para crear un plan de acción de arbolado pú-
blico se debe tener en cuenta diversos facto-
res como:

 f Selección del área o espacio para arbori-
zar: en este caso es fundamental anali-
zar los anchos de veredas, tipo de suelo e 
infraestructura. En esta área residencial/
comercial, se recomienda sembrar árbo-
les de copa redonda que no supere los 
6mts de altura para que no interfiera con 
los cables de red de energía y no ocasio-
nen levantamiento de las aceras.

Calles relevadas MTS Vereda 
Cantidad  
árboles

Av. Bolivar 400 2

Calle Potosí 400 2

Calle Mcal. Santa Cruz 400 4

Calle Virgen de Chaguaya 400 2

Calle Germán Busch 400 3

Calle A. Ameller 400 2

Calle Cochabamba 400 2

Calle Tarija 400 0

Calle Chuquisaca 750 10

Calle Barrientos Ortuño 700 14

Calle La Paz 650 20

Cantidad Total 5300 61
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 f Estableciendo distancias mínimas entre 
las copas de los árboles es posible redu-
cir el impacto de asoleamiento durante el 
día, haciendo que el peatón pueda cami-
nar bajo sombra en el espacio exterior.

 f Las distancias adecuadas también redu-
cirán las podas reiteradas.

 f Se deben considerar las distancias entre 
fachadas, espacio libre de camino peato-
nal y eje del árbol.

 f El diseño urbano es importante a la hora 
de planificar una arborización para una 
adecuada selección de especies, el pea-
tón tenga lugares adecuados de descan-
so, caminos marcados con diferentes ti-
pos de pisos y señaléticas no interferidas 
por árboles. 

 e Una vez generado este plan, se procede a la 
preparación del suelo y plantación; para esto 
afortunadamente, Bermejo es una ciudad 
conocida por su suelo fértil sobre todo para 
árboles frutales por lo que ya cuenta con los 
nutrientes, así que sólo deben prepararse 
previamente con abono orgánico. Se reco-
mienda preparar plantines en viveros que su-
peren 1m de alto para trasplante a veredas, 
ya que plantines más pequeños tienen menos 
resistencia a los factores externos.

 e Finalmente, se debe realizar mantenimiento, 
para esto es indispensable 2 procedimientos:

 f Riego: Sobre todo en la etapa inicial del 
árbol, para que tenga un buen desarrollo 
luego de su plantación y sobrevivencia. 
Se recomienda regar al menos una vez a 
la semana durante el primer año de vida 
y alrededor del área que ocuparán las raí-
ces.

 f Podas: La poda es una acción para me-
jorar el crecimiento y forma del árbol. Se 
recomienda realizar sobre todo en las 
ramas de menor altura para que no mo-
lesten a los peatones, tránsito y señaliza-

ciones. Claramente cada especie arbórea 
dependiendo de su biología requiere de 
distintos tipos de poda.

 f Cuidados de otros factores como sequías, 
lluvias torrenciales, plagas o enferme-
dades y destrucción de los mismos por 
construcciones.

4. CONCLUSIONES
Actualmente ciudades de Bolivia -como el Alto- con 
su excesiva densificación urbana y Bermejo con ex-
tremas temperaturas, requieren de mayor atención 
en su desarrollo y planificación urbana hacia ciuda-
des sostenibles para revertir y ralentizar el cambio 
climático.

Con el presente artículo se ha visto que este tema 
está completamente relegado al olvido en el centro 
de la ciudad de Bermejo, la falta de árboles hace que 
sea incontenible poder caminar durante una jorna-
da de verano. No existen lugares donde acobijarse y 
tampoco existe concientización por parte de los ha-
bitantes de la necesidad de éstos.

Los árboles además de reducir el efecto del calor 
urbano producido por el asfalto, también absorben 
CO2, disminuyen contaminantes atmosféricos, re-
ducen contaminación acústica con su follaje, pro-
tegen de la radiación solar, previenen la erosión 
de suelo, facilitan la absorción del agua y la filtran, 
aumentan la biodiversidad y aún más importante, 
cautiva la biodiversidad atrayendo especies de fau-
na y flora. 

Es transcendental iniciar acciones al respecto y em-
pezar a crear espacios de vegetación desde nuestro 
propio lugar.
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RESUMEM
El presente artículo aborda el uso del data y la ubi-
cación del mismo en aulas de la educación superior 
como herramienta de apoyo para el procesos ense-
ñanza aprendizaje poteseando la clase mediante 
lo audiovisual y gráfico, dado el aporte del data a 
la clase, se incurre en el análisis ergonómico de su 
uso y altura para definir cuales serian los factores a 
considerar para una altura y uso correcto, evitan-
do fatiga lumbar y demasiada flexión del cuello por 
una altura inadecuada de la pantalla, verificando el 
confort tanto de estudiantes como de docente. Tam-
bién se verifica la altura recomendada a partir de 
un análisis antropométrico utilizando el percentil 60 
del estudio de Panero & Zelnick (2017) para final-
mente indicando algunas sugerencias para mejorar 
la interface entre la proyección y los usuarios.

ABSTRACT
This article addresses the use of data 
and its location in higher education 
classrooms as a support tool for the tea-
ching-learning process, empowering the 
class through audiovisual and graphic, 
given the contribution of data to the class, 
the ergonomic analysis of its use and hei-
ght to define what factors would be con-
sidered for a correct height and use, avoi-
ding lumbar fatigue and too much neck 
flexion due to an inadequate height of the 
screen, verifying the comfort of both stu-
dents and teachers. The recommended 
height is also verified from an anthropo-
metric analysis using the 60th percentile 
from the study by Panero & Zelnick (2017) 
to finally indicate some suggestions to 
improve the interface between the pro-
jection and the users.
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1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente artículo de investigación trata sobre el 
tema de disposcisión y uso ergonómico de los pro-
yectores en aulas universitarias, teniendo como ob-
jeto de estudio las aulas de la Universidad Católica 
Boliviana (UCB) “San Pablo” Regional Tarija. 

Esta iniciativa parte como una inquietud de los es-
tudiantes de la materia ergonómica que analizaron 
las posturas forzadas al momento de utilizar el data 
en aula como medio audiovisual y de información. 
Una de las primeras observaciones es la altura de 
proyección, así como la distanca ojo y plano de pro-
yección.

En las aulas de la UCB es común el uso de data como 
un dispositivo de apoyo de cátedra de materias teó-
ricas e incluso prácticas. Esto con la finalidad de 
mostrar de manera gráfica o resumida el contenido 
de una materia. 

El data es un proyector de multimedia o cañón, con-
siderado un dispositivo que permite proyectar en 
una pantalla, pared o cualquier  superficie plana. El 
contenido de un ordenador, un video, una imagen, 
o el desarrollo o exposición de un tema, mediante 
el amplificando lo proyectado, para que pueda ser 
visto por la clase y pueda facilitar el contenido de 
manera didáctica y dinámica, esto dependiendo del 
desempeño del docente en el uso correcto del pro-
yector multimedia durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje (Chara, 2018) y la instalación del mismo 
puede facilitar el confort de la interacción entre lo 
proyectado y la clase. Así se reconoce formalmente 
al data como material audiovisual de apoyo en el 
procesos de enseñanza aprendizaje. Jhon Dewey, 
uno de los teóricos de educación más influyentes del 
siglo XX argumenta en su obra “Experience and Edu-
cation” (1938) que la educación debe estar orientada 
hacia la experiencia y el aprendizaje activo, y que 
los dispositivos audiovisuales pueden ser utiliza-
dos para facilitar este tipo de aprendizaje. También 
Richard Mayer en su libro “Multimedia Learning” 
(2001), explica cómo la combinación de imágenes y 
audios puede mejorar la comprensión y la retención 
de la información. Estas dos posturas reconocen el 

potencial del uso de herramientas audiovisuales en 
aula, el mismo potencial que puede ser disminuido, 
si el uso no es el correcto y confortable.

Para el análisis de la investigación realizada en las 
aulas se consideró el uso y el funcionamiento del 
data como dispositivo digital en interacción  con los 
espacios de las aulas, considerando las alturas, los 
colores de paredes y la textura de superficies. 

Así también, es necesario considerar a la hora de 
comprar un proyector, el tener en cuenta además de 
su precio, tres aspectos que pueden mejorar la fun-
cionalidad del mismo, estos son: resolución, poten-
cia o lúmenes y tecnología LCD o DLP ya que estos 
nos ayudaran a tener una mejor calidad de proyec-
ción. 

Y respecto a la resolución, esta se determina por la 
cantidad de detalle y nitidez de la imagen proyecta-
da. La misma que está definida por la cantidad de 
pixeles que se pueden proyectar en el sentido verti-
cal y horizontal. Siendo el de ámbito académico el 
XGA (1024x768 píxeles) de gama media.

Del mismo modo la potencia o lúmenes se deben 
considerar, para un mejor entendimiento de la mag-
nitud de un lumen, se puede usar de referencia una 
bombilla de 100 watios que genera aproximada-
mente 1000 lúmenes permitiendo tener una medida 
de brillo según ANSI, para la selección del brillo se 
debe considera el nivel de iluminación en ambiente 
de la sala, la superficie de proyección y tipo de apli-
cación.

La tecnología Liquid Crystal Display (LCD) o Digital 
Ligth Processing (DPL) son variantes de la tecnología 
de “válvulas de luz” o light-valve. La primera permi-
te conseguir el brillo máximo al no aplicar ningún 
voltaje al píxel oscureciendo el píxel a medida que se 
aplica más tensión, mientras la segunda tecnología 
controla el brillo mediante el tiempo que el espejo 
que desvía la luz está en posición de encendido. Este 
tipo de sistema aprovecha la poca capacidad del ojo 
humano para distinguir entre una luz continua y una 
que se enciende y apaga rápidamente por encima 
de cierta frecuencia. (Zoido, 2013)
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Desde la ergonomía el proyector es una herramien-
ta interface que debe facilitar la relación entre el 
docente y la información que desea trasmitir a los 
estudiantes en aula, siendo usado en la educación 
superior con la finalidad de mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Para esto se considero los 
aspectos de su funcionalidad y los display para su 
uso. En el objeto de estudio, el proyector es analiza-
do desde sus características, y su emplazamiento en 
aula, considerando a la vez riesgos ergonómicos que 
pueden derivar por un mal uso y posicionamiento.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
En la investigación realizada se analizó dos tipos 
de aula con dimensiones opuestas, es decir la aula 
más pequeña y la más grande de la UCB “San Pablo” 
campus central, las aulas son representativas por 
representar los extremos y poseer el mismo modelo 
de data o proyector del resto de aulas que tienen. 
Es a partir de estas aulas que se calcula una media 
estandar de las dimensiones presentadas en la ta-
bla 1. sin considerar una moda porque las dimensio-
nes de las aulas poseen demasiada dispersión. Para 
esta investigación se tiene claro que el aporte no es 
establecer una medida estándar sino el aplicar un 
método que permita una mejor instalación y uso del 
data en aula.

Media de dimensiones en Unid/m

Ancho 5,48 5,5

Largo 9,88 10

Altura techo 4,69 5

Altura data 2,66 3

Distancia data - pared 3,5 4

Tabla 1. Media de dimensiones de aula de clases estándar 
de la UCB “San Pablo”  

Fuente: Elaboración propia con datos de aulas de la UCB 
“San Pablo”.

Nota: Las dimensiones consideradas son de las au-
las del Campus Pregrado de la Regional de Tarija

Para el análisis del confort visual se utilizó las di-
mensiones antropométricas correspondientes al 
percentil 60 del libro de Panero & Zelnick (2017), ob-
teniendo la siguiente tabla.

Dimensión en cm Hombres Mujeres

Estatura 176 163,8

Altura en posición sedente, erguida 92,2 86,4

Altura en posición sedente, normal 87,6 83,8

Tabla 2. Dimensiones antropométricas personas entre los 
18 a 24 años 

Fuente: Elaboración propia con datos de estudiantes de la 
UCB “San Pablo”.

Nota: Las dimensiones consideradas son obtenidas 
del percentil 60 del libro de Dimensiones humanas 
en los espacios interiores.

La metodología de investigación aplicada para el 
estudio es de tipo exploratoria, realizando el levan-
tamiento de datos de manera directa en las aulas de 
la UCB mediante el uso de instrumentos de medi-
ción como ser cinta métrica y flexometro , así como 
la observación. Para la discusión se recurre a los 
conocimientos de ergonomía y antropometría para 
detectar los posibles efectos negativos a causa de 
una instalación inadecuada del data, así como el 
uso y la dimensiones de altura de proyección.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis del diseño de aula permite identificar las 
características del ambiente ergonómico que debe 
poseer para una proyección ideal, partiendo de la 
apertura visual, la contaminación acústica, la ilu-
minación y el confort estético de la misma consi-
derando el color, las texturas de muro, el orden y la 
limpieza. En la búsqueda de una proyección limpia y 
que permita claridad en la información proyectada, 
es necesario poseer una superficie libre de texturas 
e impurezas como rayones, manchas, tonos de co-
lor variados. Y para una experiencia más armoniosa 
evitar las formas cóncavas en las que se pueda dar 
una concentración de sonido, evitándolas principal-
mente en el techo y paredes por ser sensibles a altas 
y medias frecuencias e intentar mantener un rango 
de 35 a 50 dB, situación que en aula se ve dificul-
tada por depender del tráfico de la calle puesto que 
se filtra por las ventanas debido a que no poseen 
un sistema de aislamiento acústico. La iluminación 
independientemente sea luz natural o artificial debe 
ser adecuada y suficiente en relación con la super-
ficie del aula para la tarea a realizar y no provoque 
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deslumbramientos ni contrastes marcados en las 
sombras siendo recomendable un rango de 300 a 
500 lux (UNE-EN 12464.1) en las aulas analizadas 
no se sale de este rango pero al bajar la intensidad 
se dificulta en determinadas horas del día esto se-
gún la posición de las ventanas y el clima, entor-
peciendo el requisito de bajar entre 100 a 200 lux, 
al prender el proyector para una mejor nitidez de la 
pantalla evitando los brillos por la incidencia de la 
luz artificial y natural en exceso que termina refle-
jándose en la superficie proyectada, dificultando la 
visión.

Respecto al orden y limpieza es necesario mante-
nerlo para evitar incomodidad visual en especial en 
la superficie donde se realiza la proyección y en ge-
neral es recomendable promover el orden y limpieza 
de estos ambientes para una mejor experiencia de 
uso.

Otro factor a considerar es la dimensión de la pan-
talla de proyección, la misma que es producto de 
la distancia entre la posición del ojo humano y la 
superficie proyectada, considerando la fácil lectura 
o reconocimiento de elementos, para esta parte del 
estudio, abordamos el punto de vista oftalmológi-
co que según la prueba de Snellen para la agude-
za visual, considera que para un tamaño adecuado 
de pantalla para aula sería a partir de considerar la 
agudeza visual desde la relación entre la distancia 
de 6 m y la línea 8 del siguiente gráfico 1.

Gráfico 1. Test de Snellen para medir la agudeza visual 
Fuente: Cartilla de Snellen original (1862).

Nota: Es la representación típica de un cuadro Sne-
llen original del oftalmólogo Herman Snellen (1862), 
para estimar la agudeza visual.

Así mismo, La posición de los espectadores dentro 
del aula será aquella que permita la correcta visión 
de la imagen en la pantalla a todos los estudian-
tes. Para ello los ángulos de visión tanto horizontal 
como vertical tendrán que estar dentro de los límites 
del percentil 60 de los datos analizados por Pane-
ro & Zelnick (2017)  para poder definir la apertura 
de su visual con respecto a la pantalla proyectada y 
definir en la postura sentada cuál sería el rango de 
altura que permitiría mirar de manera confortable 
en la pantalla proyectada, contribuyendo a definir la 
ubicación del proyector en el techo. Sugiriendo en el 
análisis la mitad del ancho del aula y con una dis-
tancia al techo de 90cm, para así obtener una pro-
yección adecuada en el aula de 106 pulgadas. 

Quedando la distancia de la pantalla de la primera 
fila de asientos para estudiantes entre los 3,5m a 
4m, según esta propuesta se reduciría las posturas 
inadecuadas del cuello, al evitar la flexión excesiva 
hacia atrás y extensión del cuello.

Ubicación adecuada del proyector.- Recurrien-
do al algoritmo del software Projector Calculator 
recomendado para definir las distancia pantalla 
proyector y altura adecuada para fijar el proyector 
empotrado al techo se ha permitido recomendar la 
ubicación adecuada para su instalación. Por consi-
guiente, se parte cargando los datos de la media de 
las dimensiones levantadas en las aulas represen-
tativas para generar la información expuesta en los 
gráficos 1 y 2.

El Software Projector Calculator permitió cálcular la 
distancia idónea entre el proyector y la superficie a 
proyectar, así también se realizó el cálculo de la al-
tura en la que se debía colocar el proyector.

Los datos arrojados por el software indican que la 
altura de ubicación del proyector es de 3,09 metros 
desde su punto medio de su altura. Respecto a la 
distancia longitudinal o perpendicular de la pantalla 
del proyector sugiere 3,8 metros como se aprecia en 
el gráfico 2, y transversalmente la ubicado es suge-
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rida a la mitad del ancho de aula, dando una pro-
yección de la pantalla ideal de 2,58 metros de ancho 
y 1,45 metros de alto, teniendo una altura suelo a la 
base de la proyección de 1,32 metros.

Gráfico 2. Representación gráfica del software Projector 
Calculator vista de lateral. 

Fuente: Software Projector Calculator.

Nota: El data está representado por la figura mora-
da y la línea roja marca la trayectoria de la luz hacia 
la superficie de proyección.

Gráfico 3.  Representación gráfica del software Projector 
Calculator vista Frontal. 

Fuente: Software Projector Calculator.

Nota: El data está centrado remarcando la superfi-
cie de proyección. 

Implementación de pantallas para proyector.- Utili-
zar una pared para proyectar imágenes o vídeos no 
te ofrece las mismas ventajas que una pantalla. No 
importa la pared que tengamos. Aunque sea muy 
blanca y lisa, no es el medio apto para usar un pro-
yector. Tampoco corresponden las sábanas blancas, 
por más que estén hechas de la seda más fina. Los 
materiales con que están hechas estas pantallas son 
diseñadas específicamente para que la luz no rebo-
te, para que no haya reflejos molestos y para que la 
nitidez o definición de la imagen se mantenga. 

Existen tres tipos de pantallas para proyector: 

 e Pantalla Fija: Se ancla a la pared y queda fi-
jada. 

 e Pantalla manual: Se enrolla, se pliega o se 
dobla para guardar en una funda o estuche. 

 e Pantalla eléctrica: Es un subtipo de pantalla 
fija, pero tiene un motor eléctrico integrado y 
un control remoto para subirla y bajarla. 

Dolores de Cuello por postura forzada.- el dolor de 
cuello es un trastorno musculoesquelético y hasta 
dos tercios de la población tendrá dolor de cuello en 
algún momento de sus vidas. El dolor de cuello que 
se vuelve crónico es una de las principales causas 
de morbilidad y puede afectar la salud física y psi-
cológica de una persona. El dolor de cuello es fre-
cuente cuando una postura es inadecuada, como el 
inclinarse demasiado hacia adelante o atrás como 
es el caso del proyector que con una proyección de-
masiado alta provoca una extensión de cuello mayor 
a 0º, también una flexión mayor a 10º, los ángulos 
mensionados son formados por el eje de la cabeza y 
el eje de tronco (Universidad Politécnica de Valencia, 
2015) recarga la musculatura del cuello.

 e Dado que el cuello sostiene el peso de la ca-
beza, puede correr riesgo de sufrir lesiones 
y afecciones que causan dolor y restringen 
el movimiento. Desencadenando tensiones 
musculares debido a fatiga.

 e Para mejorar la postura es recomendable 
mantener una buena postura. Cuando se está 
parado o sentado, se asegúra de mantener 
los hombros alineados con las caderas y las 
orejas directamente sobre los hombros.

Antropometría y postura forzada.- las altura de 
pie y sentada son las posturas analizadas median-
te observación y considerando las dimensiones del 
percentil 60 que considera la estatura y la altura en 
posición sedente, erguida como normal. Al consi-
derar estos datos es posible analizar que la altura 
actual de la proyección está desplazada hacia arriba 
alejándose de la altura de sedente, erquida y nor-
mal con centímetros. Entendiendo que el rango de 
alturas es desde 92,2 a  83,8 cm que abarca tanto 
la altura de hombres y mujeres, es posible observar 
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a una distancia moderada con comodidad la pro-
yección a una altura entre 132,2 a 2,50 en una aula 
larga. En caso de las aulas cortas el proyector debe 
bajar la altura de proyección.

4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

A partir del estudio realizado para analizar la ubi-
cación adecuada del data en el objeto de estudio se 
puede concluir que: 

 e La instalación de un data en aulas de la uni-
versidad requieren el ajuste de altura según 
las dimensiones de su infraestructura ade-
cuada, sugiriendo usar un software libre como 
el Projector Calculator para definir la altura 
adecuada para su proyección confortable.

 e El data como proyector audiovisual y herra-
mienta de apoyo para el proceso de ense-
ñanza aprendizaje, es más útil si se proyecta 
en el espacio de la pizarra para permitir in-
teractuar con lo proyectado mediante el uso 
de marcadores. También se recomienda usar 
paredes de colores neutros y sin texturas para 
una mejor proyección. Evitar superficies con 
desniveles o texturas saturadas.

En el análisis se llego a verificar que el modelo de 
datas del objeto de estudio pierden su calidad de 
imagen por el tiempo de uso, disminuyendo el brillo 
y la nitidez de lo proyectado lo que genera una defi-
ciencia en su finalidad como herramienta pedagógi-
ca en el área de educación superior. 

Respecto a las posturas forzadas se observó que la 
ubicación actual de los datas con respecto a las pri-
meras filas de asiento que se encuentran entre un 
metro y un metro y medio generan posturas forza-
das de cuello y espalda. Esto genera un grado de 
fatiga tanto a la vista como al cuello. 

El estudio se concluye que no es suficiente regular 
las alturas de los datos para mejorar el confort de los 
estudiantes y docente, ya que es necesario diseñar 
los espacios educativos con criterios pedagógicos y 
reales a la cantidad de estudiantes y el uso que se 

va dar al aula. Esto hace que se sugiera considerar 
adaptar los espacios a las personas y no a las per-
sonas a los espacios.

Visto desde la ergonomía este estudio exploratorio 
requeriría de información antropométrica propia de 
la población afectada es decir estudiantes y docen-
tes para una constatación más certera así como el 
definir la altura ojo para analizar la superficie que 
abarca el ángulo de la apertura visual del ojo defi-
nida en la ergonomía como el ángulo de visión óp-
tima de 60º hacia arriba y de 70º u 80º hacia abajo 
(Puell, 2006).
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RESUMEN
El conocimiento se construye a través del 
diálogo igualitario y de las interacciones 
que se producen entre los miembros de 
un grupo, por eso es esencial la conviven-
cia educativa en los centros educativos, 
en donde se promueven el aprendizaje 
desde diferentes disciplinas. Estos en-
cuentros permanentes en lugares insti-
tucionalizados para la discusión y el aná-
lisis, potencian el conocimiento crítico, 
mediante la interacción y el dialogo entre 
las personas orientado hacia el entendi-
miento para alcanzar la mayor compren-
sión. En ese sentido, la tertulia, constituye 
una herramienta de éxito en la formación 
para los individuos, en la medida en que 
es un espacio que potencia las posibili-
dades educativas del diálogo, el deba-
te y el contraste para la construcción de 
conocimiento profesional. Por tanto, en 
la presente investigación, se aborda la 
tertulia como estrategia de aprendizaje 
centrada en el estudiante para promo-
ver la enseñanza en equipo mediante un 
aprendizaje activo y significativo guiado 
por el docente. Objetivo: Analizar la im-
plementación de la tertulia pedagógica 
como estrategia de aprendizaje para el 
desarrollo profesional. Método: Método 
deductivo y bibliográfico para construir 
la base teórica. Conclusiones: La tertulia 
pedagógica como estrategia de apren-
dizaje incide de manera favorable en la 
formación profesional de los estudiantes, 
ya que, mediante el dialogo igualitario se 
comprende habilidades conocimiento y 
valores. 

ABSTRACT
Knowledge is built through egalitarian 
dialogue and the interactions that occur 
between the members of a group, which 
is why educational coexistence in educa-
tional centers is essential, where learning 
is promoted from different disciplines. 
These permanent meetings in institutio-
nalized places for discussion and analy-
sis enhance critical knowledge, through 
interaction and dialogue between peo-
ple oriented towards understanding to 
achieve greater understanding. In this 
sense, the gathering constitutes a suc-
cessful tool in training for individuals, to 
the extent that it is a space that enhances 
the educational possibilities of dialogue, 
debate and contrast for the construction 
of professional knowledge. Therefore, in 
the present investigation, the social ga-
thering is addressed as a student-cen-
tered learning strategy to promote team 
teaching through active and meaningful 
learning guided by the teacher.
Objective: Analyze the implementation of 
the pedagogical gathering as a learning 
strategy for professional development. 
Method:  Deductive and bibliographi-
cal method to build the theoretical base. 
Conclusions: The pedagogical gathering 
as a learning strategy has a favorable 
impact on the professional training of 
students, since, through equal dialogue, 
skills, knowledge and values   are unders-
tood.
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1. INTRODUCCIÓN
La educación es un proceso a través del cual el ser 
humano desarrolla todas sus potencialidades de 
crecimiento y además en el cual se integra a sis-
temas sociales. Por tanto, es importante que exista 
una relación entre el ser humano y la sociedad para 
desarrollar habilidades relacionadas con el entorno, 
ya que la formación tiene que ver directamente con 
la socialización, con la construcción del sujeto como 
tal y por eso se ha propuesto como el eje articulador 
de la pedagogía. 

El filósofo y sociólogo francés Edgar Morín, men-
ciona que una educación que no sea lo suficiente-
mente proactiva (creativa), no podrá ser gestora de 
cambios; y que, si no existe voluntad de cambio, 
tampoco habrá ninguna posibilidad de crecimiento 
profesional. Este autor nos enseña que las mentes 
han de estar dispuestas, plenas; lo que quiere decir 
que el sujeto debe ser capaz de asumir posiciones 
“inteligentes”, de poder y querer valorar los esta-
dos de influencia recíproca que la educación de hoy 
demanda. Por consiguiente, la educación debe ser 
percibida a partir de la experiencia del ser humano 
y por necesidad multifacética, esto porque el pen-
samiento humano no se desarrolla desde un punto 
aislado, al contrario, conlleva tradiciones familiares, 
sociales, genéricas, étnicas y raciales.

Por lo tanto, se hace importante hablar de la tertu-
lia pedagógica; el cual tuvo su origen en la escuela 
de Vernedasant Martí de Barcelona para personas 
adultas en proceso de alfabetización en el año 1981 
y que con el tiempo se fue propagando en los centros 
de educación infantil, primaria y secundaria, donde 
se fundamenta sobre los principios de aprendizaje 
dialógico, en el que a través de interacciones dialó-
gicas entre el estudiante y profesorado, mejoraran 
el rendimiento académico y sus relaciones, compar-
tiendo palabras y conocimientos significativos. Una 
concepción interdisciplinar de aprendizaje que in-
cluye, entre otras, la teoría sociocultural de Lev Vy-
gotsky, la teoría de acción dialógica de Paulo Freire, 
la teoría de acción comunicativa de Habermas y la 
teoría de la indagación Dialógica de Golden Wells.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, 
es importante la lectura de igual forma como ex-
periencia dialógica, en el cual el grupo hace surgir 
diferentes puntos de vista con la finalidad de obte-
ner nuevos conocimientos. Asimismo, es importante 
mencionar que la tertulia como herramienta cons-
tructiva, ayuda a que los estudiantes que presentan 
dificultades como la timidez o el miedo tiendan a ser 
superados.

En ese aspecto, la tertulia dialógica es una experien-
cia de éxito que se deriva de la comunicación crítica, 
en la cual leemos para aprender y para compartir, 
lo que conlleva un mayor compromiso que repercu-
te en la formación profesional. En este sentido, las 
instituciones de Educación Superior deben propor-
cionar estrategias metodológicas que faciliten la 
adquisición de habilidades y capacidades que pre-
paren al estudiante para su futura actividad profe-
sional y que mejoren su empleabilidad.

Por tal razón, el presente artículo, pretende analizar 
la implementación de la tertulia pedagógica como 
estrategia de aprendizaje para el desarrollo profe-
sional que está orientada al conocimiento en los es-
tudiantes. 

2. MATERIALES Y METODOS
El presente artículo de investigación utilizará méto-
dos teóricos como el método deductivo que a través 
del análisis que parte desde lo general y lógico a lo 
particular o hecho concreto, en este caso, de tertu-
lia pedagógica como estrategia de aprendizaje para 
orientar el desarrollo del conocimiento del estudian-
te universitario y su efecto en la formación profesio-
nal. Igualmente, el método de análisis documental 
que es también denominado Bibliográfico, se utili-
zará para construir la base teórica mediante la revi-
sión de la documentación que permitirá la elabora-
ción de referentes teóricos.
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3. TEORIAS SOPORTE DE LA 
INVESTIGACIÓN

La formación a través de la tertulia permite com-
prender y construir ideas y, por tanto, desarrollar 
nuevos conocimientos, en un contexto en el que cir-
cula información de manera constante, en el cual, 
aprendizaje dialógico es una manera de entender la 
educación, poniendo atención en el dialogo iguali-
tario. Bajo esta concepción se presentan referentes 
conceptuales o teorías relacionado a la tertulia pe-
dagógica y se fundamentan estrategias de aprendi-
zaje de lectura dialógica.

3.1. LA TEORÍA SOCIOCULTURAL DE LEV 
VYGOTSKY

La teoría sociocultural fue desarrollada por Lev Vy-
gotsky, uno de los grandes teóricos de la educación 
del siglo XX, en el que se enfoca en el desarrollo cog-
nitivo que está ligado al contexto social. 

Carrera y Mazzarella (2001), en su estudio sobre el 
enfoque sociocultural mencionan que “los aportes 
dados por Vygotsky a la Psicología Evolutiva, repre-
sentan una referencia de gran relevancia en campos 
de la teoría evolutiva tales como: desarrollo socio-
cognitivo de la primera infancia, aparición del len-
guaje y la comunicación” (p.42).

En ese sentido, la teoría de Vygotsky, señala que 
todo aprendizaje en la escuela tiene un conocimien-
to previo, en el cual todo niño ya ha tenido expe-
riencias antes de entrar en la fase escolar, por tan-
to, aprendizaje y desarrollo están interrelacionados 
desde los primeros días de vida.

Para Vygotsky la teoría sociocultural no solo se enfo-
ca en como las personas desarrollan un aprendiza-
je individual mediante la interacción, sino también 
en como las creencias y actitudes culturales tienen 
un efecto en la forma de efectuar la instrucción y el 
aprendizaje.

Por otro lado, para Antón (2010), “todo aprendizaje 
tiene su origen en un entorno social y que el lengua-
je capacita a los humanos en el desarrollo de fun-
ciones mentales superiores tales como la memoria 

intencional y la atención voluntaria, la planificación, 
el aprendizaje y el pensamiento racional” (p.11).

Lev Vygotsky creó tres zonas de desarrollo: la zona 
de desarrollo real, la cual representa las habilidades 
actuales del alumnado y que son iniciativas de sus 
capacidades mentales, la zona de desarrollo próxi-
mo donde se encuentra el alumnado en proceso de 
formación y la zona de desarrollo potencial, que se-
ría el nivel que puede llegar a alcanzar el niño con la 
ayuda de una persona.

3.2. LA TEORÍA ACCIÓN DIALÓGICA DE 
PAULO FREIRE

Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasile-
ño más influyentes y citado del siglo XX, conocido 
también por desarrollar la pedagogía crítica, en la 
que está basada en la reflexión y el intercambio de 
opiniones, donde se enfatiza a voluntad de superar 
desigualdades a través de la educación que está 
vinculada al dialogo.

(García y García, 2022a), en su investigación men-
cionan que, para Freire:

El dialogo es una parte fundamental del proceso de 
aprendizaje. Para ello el dialogo debe cumplir unas 
condiciones, como basarse en la humildad y el res-
peto en el amor y la fe en las personas, ya que es 
así como se puede construir un clima de confianza 
entre las personas que participan en este. (p. 7).

Para Paulo Freire, la naturaleza del ser humano es, 
ya de por sí, dialógica, en el cual la comunicación 
cumple un papel importante en nuestra vida y que, 
a fin de promover un aprendizaje libre y crítico, los 
educadores deben crear las condiciones para esti-
mular el dialogo igualitario.

Por otro lado, Angeles (2007), indica que la teoría de 
Freire hace referencia a que “la educación es un me-
dio con el que se puede transformar la realidad del 
mundo; por lo que la educación debe ser liberadora, 
es decir, basada en la toma de consciencia y de la 
reflexión crítica” (p.35).

Paulo Freire consideraba que para que esta toma 
de conciencia fuera completamente crítica sobre la 
realidad en la que se está viviendo, era necesario 
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conocer la historia propia y social del contexto en 
que se vive, ya que sin ella no se puede comprender 
el porqué de nuestro presente.

3.3. LA TEORÍA DE ACCIÓN COMUNICATI-
VA DE HABERMAS  

Jürgen Habermas era un filósofo y sociólogo ale-
mán ilustre por la teoría de acción comunicativa, en 
el cual muestra que la racionalidad tiene que ver con 
el uso del conocimiento que individuos capaces de 
conversar y actuar, realizan entre sí. Considera la ra-
cionalidad comunicativa, en el cual el conocimiento 
se considera como aquel entendimiento provisto por 
el mundo objetivo. 

Solares, B. (s.f), menciona que Habermas considera:

“mundo de vida” a un horizonte de aceptación de 
contextos intersubjetivamente compartidos, convic-
ciones estables, resultado de la acción comunicativa 
o producto histórico de los esfuerzos de interpreta-
ción de generaciones pasadas. El mundo de la vida 
constituye la fuente del saber, orientado intuitiva-
mente en la confianza de que la corriente de comu-
nicación del proceso de comunicación social. (p.16).

En definitiva, la teoría comunicativa parte de la pre-
misa que todos los seres humanos tenemos capaci-
dad de lenguaje y acción, es decir, somos capaces 
de, comunicar, llegar a acuerdos y actuar a partir 
del dialogo.

3.4. LA TEORÍA DE LA INDAGACIÓN 
DIALÓGICA DE GORDON WELLS

Gordon Wells fue un profesor, investigador, origina-
rio de la indagación dialógica, en el cual, explica que 
el conocer no es una actividad que se pueda llevar 
a cabo de manera aislada, sino una actividad social 
e interactiva.

(García y García, 2022b), mencionan que, para 
Wells:

El aprendizaje se produce a partir de lo que se lla-
ma espiral de conocer, en el cual el reconocimiento 

empieza con la experiencia personal del alumnado 
a partir de la participación culturalmente situada en 
comunidades de práctica. Más adelante se toma en 
cuenta la adquisición de información de segunda 
mano sobre la interpretación de otras personas en 
relación con las experiencias y sus significados, lo 
que da lugar a la construcción de conocimiento, y 
supone una postura más activa e integradora; (…) 
las relaciones que se establecen en ese proceso de 
indagación son esenciales para determinar un buen 
aprendizaje y desarrollo social y emocional. (p. 11).

Además, el proceso que describe Wells solo es po-
sible con la participación de todo el alumnado. La 
participación y el aporte de cada miembro indivi-
dual es indispensable, ya que, es lo que hace posi-
ble la creación de conocimiento del grupo y, al mis-
mo tiempo, cada uno individualmente aumenta su 
aprendizaje a través de su participación en el grupo. 
De esta manera, el aprendizaje se genera en la rela-
ción dialéctica entre el conocimiento y la compren-
sión por medio de la colaboración. Además, el autor 
considera que se debe adecuar un ambiente en for-
ma de comunidades de indagación para una mejor 
interacción de los integrantes.

Asimismo, para Edgar Morin la formación humana 
tiene que ver directamente con la socialización, con 
la construcción del sujeto como tal y por eso se ha 
propuesto como el eje articulador de la pedagogía, 
de esta forma, la educación debe ser percibida a 
partir de la experiencia del ser humano y por ne-
cesidad multifacética, esto porque el pensamiento 
humano no se desarrolla desde un punto aislado, al 
contrario, conlleva tradiciones familiares, sociales, 
genéricas, étnicas y raciales.

3.5. LA TERTULIA PEDAGÓGICA COMO 
HERRAMIENTA EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Para Latorre (2022), las tertulias pedagógicas “son 
espacios de reflexión para poder compartir expe-
riencias pedagógicas, ideas, propuestas, éxitos, 
pensamientos, etc. y todo lo que se relaciona con el 
que hacer pedagógico de una institución educativa 
o de un grupo de profesores” (párr.1).
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Por otro lado, en su estudio Alonso et. al (2008) 
mencionan que:

La tertulia, constituye una estrategia de formación 
para los profesionales, especialmente adecuada en 
la medida en que es un espacio que potencia las 
posibilidades educativas del diálogo, el debate y el 
contraste para la construcción de conocimiento pro-
fesional. Al hilo de la tertulia realizada en torno a 
los textos van emergiendo algunas certezas provi-
sionales, y algunas contradicciones con las que con-
vivimos cotidianamente. Certezas y contradicciones 
que se debaten, contrastan, reconocen y comparten. 
Todo este proceso formativo ayuda a las personas 
a ponerse en el camino de nuevos aprendizajes. (p. 
75).

De igual modo, Paredes (2018), indica que:

Una estrategia relevante para mejorar el aprendiza-
je en la comprensión lectora, es el trabajo colabora-
tivo, es una forma de trabajo con grupos pequeños 
de docentes que van a interactuar de forma conti-
nuada logrando superar las dificultades referentes a 
una metodología de aprendizaje y enseñanza activa 
que promueve el aprendizaje reflexivo, y desarrolla 
habilidades sociales y académicas para generar co-
nocimiento útil. (p.4).

En ese contexto, la tertulia pedagógica como es-
trategia de aprendizaje, permite el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, valores y la producción 
intelectual en los individuos, mediante el aprendi-
zaje dialógico y de esta manera poder contribuir al 
proceso de formación profesional.

En cuanto a la formación del docente, González 
(2016) plantea “ser necesario repensar la formación 
del profesorado, una formación que capacite para 
ser más reflexivo, comunicativo y asertivo, y que le 
prepare para trabajar de forma colegiada y en co-
laboración con otros agentes educativos y sociales, 
desde posiciones más igualitarias” (p.22).

Para mejor comprensión de la tertulia pedagógica 
en la formación profesional, se presenta a continua-
ción, una figura, donde se detalla el proceso de la 
tertulia, el resultado y el efecto en la formación pro-
fesional. 

Figura N° 1:  Estructura funcional de la tertulia pedagó-
gica 

Fuente: Elaboración propia

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS
En el trabajo realizado los autores García et. al (2016), 
a fin de recabar información realizo un estudio en un 
colegio de Inglaterra a un curso del 2013-2014, don-
de, participaron en una investigación europea dirigi-
da a hacer llegar las actuaciones educativas de éxito 
a los centros con el objetivo de lograr una enseñanza 
y aprendizaje efectivo. Con este fin, se pusieron en 
marcha las tertulias en este centro que cuenta con 
203 alumnos de entre 5 y 11 años. El primer paso 
para la puesta en marcha fueron dos sesiones de 
formación, una con todo el claustro del colegio y otra 
específica con el profesorado que voluntariamente 
decidió implementarlas en su clase. Esta frase ex-
presada por un estudiante constata que la dinámica 
dialógica de las tertulias pedagógicas favoreció una 
elevada participación del alumnado desde la prime-
ra sesión. Se registró la participación de dos mane-
ras: por un lado, computando la cantidad de tiempo 
que el alumnado estuvo interactuando activamente, 
comentando su idea o la de sus compañeros, y, por 
otro, contando el número de estudiantes que habla-
ron en algún momento. Durante las tres últimas se-
siones los alumnos participaron el 85,7% del tiempo 
(25-45 minutos) comentando reflexiones sobre la 
lectura frente a un 14% del tiempo que hizo comen-
tarios el maestro. Como promedio, participaron en 
cada sesión de tertulia el 80% de los niños. Esta in-
vestigación demuestra que la aplicación de tertulia 
dialógica en esta escuela ha logrado una mayor par-
ticipación de los niños, ha mejorado su comprensión 
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lectora, y ha sido una herramienta para desarrollar 
valores en los estudiantes.

De igual modo, Aguilera et al. (2015), en su investi-
gación sobre las tertulias dialógicas, realizo un tra-
bajo, el cual estuvo conformado por 23 estudiantes 
de la Universidad de Sevilla de la carrera de psicolo-
gía. Para el análisis de los 23 informes se ha utiliza-
do una metodología cualitativa basada en el análi-
sis del contenido del discurso de los mismos. Se ha 
procedido a la lectura de todos ellos y se ha hecho 
un vaciado de los tópicos a los que se refieren, al 
mismo tiempo que se iban agrupando en bloques de 
contenido afín. En los 23 informes analizados se han 
encontrado 83 aportaciones referidas a la participa-
ción de sus autores en las tertulias dialógicas. Di-
chas aportaciones se pueden agrupar en cinco gran-
des apartados: 1) ¿para qué me ha servido participar 
en las tertulias? 2) ¿cómo me he sentido en ellas? 3) 
aspectos positivos, 4) aspectos negativos y 5) pro-
puestas de mejora. El análisis numérico de estos da-
tos nos muestra un mayor porcentaje de respuestas 
que destacan los aspectos positivos (61,45%) del to-
tal de aportaciones y la utilidad de participación en 
las tertulias (22,89%). Estos dos aspectos, junto con 
el (6,02%) que corresponden a aportaciones sobre 
“cómo me he sentido”. En cuanto a los aspectos ne-
gativos se tiene un (6,02%) junto con las propuestas 
de mejora un (3,61%). Como se puede evidenciar la 
participación de la tertulia en los estudiantes, repre-
senta un mayor porcentaje con un 90,36%, lo que 
significa que representa una herramienta de éxito 
en la calidad educativa.

Por otra parte, de Luis (2013) en su investigación 
realizada sobre las tertulias dialógicas como un re-
curso didáctico en la formación de docentes, mues-
tra la experiencia que se llevó a cabo en colabora-
ción con el Colegio Caballero de La Rosa de Logroño, 
en el cual, los estudiantes universitarios pudieron 
participar y observar cómo enfocarla como futuros 
profesores. La actividad se realizó en la biblioteca 
del colegio al considerarse el lugar más adecuado 
para ello, los cuales fueron 50 alumnos convocados 
en cada tertulia dialógica. En cuanto al libro, trata-

ba el tema de los miedos invitando así a hablar de 
emociones, experiencias, etc. Como resultados de la 
experiencia, en el cual deduce lo siguiente: a) La ex-
periencia les brindó la oportunidad de comprender 
los principios del aprendizaje dialógico, pero ade-
más reflexionar sobre cómo saber manejar situacio-
nes similares, b) las tertulias dialógicas inducen a 
interacciones en situaciones de igualdad, c) las ter-
tulias dialógicas favorecen la capacidad de empatía 
pues aprenden a ponerse en lugar del otro, tanto 
de los protagonistas del libro como de sus propios 
compañeros cuando participan, d) es necesario te-
ner un conocimiento previo sobre el tema en parti-
cular, ya que se pudo observar que algunos alumnos 
no lograron participar , f) otro factor a considerar es  
también el rol del docente como moderador que re-
percute en la formación profesional.

4.2. DISCUSIÓN
Como se demostró en una publicación previa de An-
tón (2010), todo aprendizaje tiene su origen en un 
entorno social, es decir, aprendemos y nos enten-
demos con las demás personas a través del dialogo 
igualitario. En ese sentido Lev Vygotsky se centraba 
en el efecto transformador de introducir instrumen-
tos en la relación entre el ser humano y su entorno 
en particular. Lo que nos ayuda a entender lo que un 
estudiante puede aprender en cada momento no es 
lo que ya aprendido sino lo que puede hacer con la 
ayuda de los demás. De igual modo, para Garcia y 
Garcia (2022), en su investigación sobre Paulo Frei-
re, hace énfasis en que la experiencia dialógica es 
esencial para la construcción de la curiosidad epis-
temológica que lleva al acto de conocer. Por lo tanto, 
es preciso una educación que permita la participa-
ción democrática de los individuos, una educación 
que sea libre de toda clase de exclusión, una edu-
cación donde las instituciones faciliten los medios y 
estrategias para la formación del conocimiento. 

Para Solares, B. (s. f), quien realiza un estudio sobre 
la teoría de acción comunicativa de Jürgen Haber-
mas, en el cual, el conocimiento se considera como 
aquel entendimiento provisto por un mundo de vida, 
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que constituye la fuente del saber, así como tam-
bién, por la intersubjetividad del contexto donde la 
acción se desarrolla. Del mismo modo, el proceso 
que describe Wells, la participación de cada miem-
bro es lo que hace posible la creación de conoci-
miento. 

De esta manera, las aportaciones como las que se 
han tratado en los puntos anteriores, como la de 
Freire desde la pedagogía, Vygotsky desde la psi-
cología, o Habermas desde la sociología entre otros, 
que muestran la importancia del dialogo, se inte-
gran en la concepción comunitaria y dialógica del 
aprendizaje. Recogiendo las aportaciones de las 
teorías que mejor explican el aprendizaje, el apren-
dizaje dialógico contribuye a dar calidad e igualdad 
educativa, superar perjuicios y bajas expectativas, 
generando un aprendizaje transformador, y a faci-
litar la inclusión social de todas las personas en la 
sociedad actual.

Por otro parte, los autores como Alonso et. al (2008) 
y Paredes (2018) indican a la tertulia como estrate-
gia de aprendizaje, ya que, las tertulias se originan 
en un contexto educativo, con el objetivo de acercar 
a los individuos a la lectura. De igual modo, como 
se pudo observar en los resultados se evidencia a 
la tertulia pedagógica como herramienta de éxito 
en la educación, además, la experiencia les brindó 
la oportunidad de comprender los fundamentos del 
aprendizaje dialógico. En cuanto a la formación del 
docente, González (2016) y de Luis (2013), mencio-
nan lo fundamental que es el docente en el apren-
dizaje dialógico, ya que no se trata de concebir la 
educación sólo como transmisión de contenidos por 
parte del educador, sino también, se trata de esta-
blecer un diálogo. Esto significa que aquel que edu-
ca también está aprendiendo.

5. CONCLUSIONES
De acuerdo a la investigación realizada se puede 
concluir que la tertulia como estrategia de aprendi-
zaje fortalece el desarrollo de habilidades cognitivas, 
conocimientos y valores requeridos en la formación 

profesional, ya que mediante el dialogo permite 
pensar, actuar y desarrollar un pensamiento crítico, 
en la cual se convierte en un elemento fundamental 
en el proceso educativo. Esta metodología propone 
que todas y todos son responsables de su aprendi-
zaje y como tales actuamos dentro de ese espacio 
educativo.

La tertulia es una herramienta que logra un impacto 
tanto en los estudiantes como en los docentes, en 
cualquier caso, es importante manifestar que esta 
experiencia se realiza desde una perspectiva teóri-
ca-práctica, ya que, aprendemos y construimos co-
nocimientos a partir de la lectura, la participación 
y el dialogo igualitario, en el cual, permitirá a los 
estudiantes fortalecer el desarrollo de las habilida-
des investigativas, comunicativas, valores como el 
respeto, tolerancia, responsabilidad y la producción 
intelectual.
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RESUMEN
En diversos escenarios, existe diferentes 
puntos de vista sobre la contabilidad, 
donde se manifiesta con la interrogante 
de qué es ¿Arte, ciencia o técnica? Tal 
formulación, mezcla consideraciones de 
distinta naturaleza. La epistemología es 
el medio para acabar con la divergencia 
relacionada con la definición de contabi-
lidad, debido a que, mediante esta rama 
de la filosofía, el estudiante comprende, 
analiza y es capaz de tener los conoci-
mientos adecuados para poder utilizarlos 
en el ambiente profesional. Por tanto, la 
epistemología busca entender cómo se 
fundamentan los conocimientos consi-
derados verdaderos frente a supuestos. 
Desde este punto de vista, se enfatiza en 
la investigación; en busca de la evolución 
del conocimiento contable. Por consi-
guiente, es necesario adquirir conoci-
mientos epistemológicos que ayuden con 
la formación académica del estudian-
te, enfocadas a desarrollar capacidades 
con fundamentos teóricos-científicos. 
Objetivo: Comprender la relación de los 
fundamentos epistemológicos de la con-
tabilidad y su influencia en la formación 
profesional del contador público.  Méto-
do: Método deductivo y bibliográfico para 
construir la base teórica. Conclusiones: 
Los fundamentos epistemológicos influ-
yen en la formación académica del Con-
tador Público, puesto que, en función de 
estos fundamentos, el profesional obtie-
ne una visión general, comprende y em-
plea mejor su conocimiento de la discipli-
na contable en el desempeño profesional.

ABSTRACT
In various scenarios, there are different 
points of view on accounting, where it is 
manifested with the question of what is 
art, science or technique? Such a formu-
lation mixes considerations of a different 
nature. Epistemology is the means to end 
the divergence related to the definition of 
accounting, because, through this branch 
of philosophy, the student understands, 
analyzes and is capable of having the 
appropriate knowledge to be able to use 
it in the professional environment. The-
refore, epistemology seeks to understand 
how the knowledge considered true is 
based on assumptions. From this point 
of view, emphasis is placed on research; 
in search of the evolution of accounting 
knowledge. Therefore, it is necessary to 
acquire epistemological knowledge that 
helps with the student’s academic tra-
ining, focused on developing capacities 
with theoretical-scientific foundations. 
Objective: Understand the relationship 
between the epistemological founda-
tions of accounting and its influence on 
the professional training of the public ac-
countant. Method: Deductive and biblio-
graphical method to build the theoretical 
base. Conclusions: The epistemological 
foundations influence the academic tra-
ining of the Public Accountant, since, 
based on these foundations, the profes-
sional obtains an overview, understands 
and better uses his knowledge of the ac-
counting discipline in professional perfor-
mance.
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1. INTRODUCCIÓN
La contabilidad nace como una práctica necesaria 
para el hombre e indispensable para el desarrollo 
de la sociedad. Un mecanismo bastante generali-
zado a partir de los años ochenta ha sido concebir 
a la contabilidad a partir de las normas contables, 
analizándolos en detalle y aplicándolas a una serie 
de situaciones comúnmente tomadas de la realidad, 
obteniendo sus conclusiones.

Si vemos el antiguo criterio estrecho, que fijaba a 
la contabilidad un simple rol de anotador o regis-
trador más o menos mecánico de las operaciones, 
se ha desarrollado, ampliado y vigorizado el criterio 
de contralor y consejero del comerciante, del indus-
trial y aun del simple particular; si vemos todas esas 
tendencias que hacen de la contabilidad el auxiliar 
principal del mundo de los negocios.

Al abordar las diferentes posturas sobre contabili-
dad se plantea el problema de cómo enfocar esta 
tarea, sin la pretensión de definirla ya sea como 
ciencia, arte, técnica, disciplina o tecnología.

Si nos cuestionamos ¿Qué es la contabilidad?, nos 
estamos introduciendo en la epistemología conta-
ble, en la teoría del conocimiento de la disciplina, 
transformando los conocimientos del saber a apli-
caciones como el hacer.

En varias ocasiones esto llega a ser incuestionable, 
ya que muchos profesionales carecen de una base 
científica, porqué su formación está comprendida 
en tema normativo, lo que no permite comprender 
los sucesos de la organización, como así también de 
la sociedad. Por lo anterior, resulta importante esta-
blecer que la contabilidad junto con el conocimiento 
y la investigación constituye una de las exigencias 
dentro de la economía globalizada; como bien afir-
ma (López, 2004a), la “Contabilidad desarrolla una 
metodología específica para obtener y suministrar 
información del estado y evolución de realidades 
económicas; se materializa en las funciones de cap-
tación, simbolización, valoración, representación y 
coordinación que permite la obtención de la realidad 
económica, en términos contables” (p.7).

Por lo tanto, es preciso el conocimiento de la epis-
temología, rama de la filosofía que incide en su for-
mación profesional, puesto que, a través de ella, 
visualizará y sistematizará el rigor lógico de la con-
tabilidad y los procesos que proporcionan mayor 
rentabilidad a las organizaciones. 

En ese sentido, la formación académica del conta-
dor público inicia con formar al estudiante en fun-
ción de la realidad económica en el ámbito univer-
sitario, analizada desde una perspectiva centrada 
en la adquisición de competencias al establecer una 
adecuada correspondencia entre lo disciplinar y lo 
profesional sobre la base de las problemáticas del 
entorno.

Por consiguiente, en el presente artículo, se in-
tenta comprender la relación de los fundamentos 
epistemológicos de la contabilidad y su influencia 
en el proceso formativo que está orientada al co-
nocimiento y aplicación de normas de contabilidad 
en procesos educativos que permitan al estudiante 
comprender los hechos del entorno.

2. METODOS
Este artículo de investigación se utilizará métodos 
teóricos como el método deductivo que a través del 
análisis que parte desde lo general y lógico a lo par-
ticular o hecho concreto, en este caso, de los fun-
damentos epistemológicos de la contabilidad para 
orientar el desarrollo del conocimiento del contador 
público y su efecto en la formación profesional. Asi-
mismo, el método de análisis documental que es 
también denominado Bibliográfico, se utilizará para 
construir la base teórica mediante la revisión de la 
documentación que permitirá la elaboración de re-
ferentes teóricos.

3. TEORIAS SOPORTE DE LA 
INVESTIGACIÓN

La contabilidad siempre ha estado relacionada con 
las transacciones mercantiles debido a que refleja la 
situación financiera de un negocio, y de esta forma, 
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poder tomar decisiones apropiadas para el mismo. 
No obstante, los estudios de este saber han busca-
do la manera de relacionarlo con otras áreas de co-
nocimiento, para hallar una conceptualización más 
profunda.

3.1. LA CONTABILIDAD COMO CIENCIA
De Hauque (2015), indica que en el siglo XIX la con-
tabilidad se convirtió en una rama del conocimiento 
con un desarrollo continuo y una evolución perma-
nente y que los europeos continentales, especial-
mente los italianos, sostenían que la contabilidad 
era una ciencia. 

Asimismo, Sastrias (2001), define a la contabilidad 
como la "ciencia que establece las normas y pro-
cedimientos para registrar, cuantificar, analizar e 
interpretar los hechos económicos que afectan el 
patrimonio de los comerciantes individuales o em-
presas organizadas bajo la forma de sociedades 
mercantiles" (p.9).

De igual modo, Marín (2017), considera que “la con-
tabilidad es la ciencia de registrar y publicar infor-
mación financiera para una entidad económica me-
diante la observación, detección e investigación de 
conceptos y problemas" (párr.2). Se establece que 
es ciencia por que la información contable se rela-
ciona con la recopilación, análisis y presentación de 
la información financiera mediante métodos bien 
concretos.

Para Marín, el proceso de obtención de información 
en la mayoría de campos relacionados con la ciencia 
incluye la aplicación de patrones sistemáticos tales 
como observaciones, práctica e investigaciones, en 
fin, el proceso de llegar a una conclusión particular 
debe seguir un camino o pasos específicos.

Rodríguez (1992), afirma que:

La utilización del método inductivo queda patente 
en cuanto que la Contabilidad parte de la observa-
ción de hechos, fenómenos o realidades particula-
res, hechos contables susceptibles de ser captados 
y representados, de tal forma que, aislándolos de 
otros, los capta, interpreta, mide y valora, a través 
del análisis precontable ( ) (Rodríguez, 1992, como 
se citó en López, 2004b p.9).

Asimismo, el razonamiento deductivo permitirá re-
velar la realidad económica, constituyendo así el 
proceso de análisis contable.

Por otro lado, Vázquez y Bongianino (2008) toman 
en cuenta a la contabilidad como un subsistema de 
información, ya que "para lograr la correcta admi-
nistración de una empresa es imprescindible contar 
con un adecuado sistema de información que per-
mita tomar decisiones acertadas y en el momento 
preciso" (p.40). 

3.2. LA CONTABILIDAD COMO ARTE
Para considerar la contabilidad como arte es nece-
sario hacer una comparación con la definición del 
arte según la Real Academia de la Lengua Española, 
en que, el arte es entendido como cualquier acti-
vidad realizado por el hombre, mediante la cual se 
interpreta lo real o lo imaginario, es decir, la capa-
cidad o habilidad para ser algo. Bajo esta definición, 
Tocarema (2016) menciona que podría “plantearse 
que el ejercicio de la contabilidad al comprender el 
uso de formatos y métodos para el control de la in-
formación de naturaleza mercantil para el ejercicio 
de distintas relaciones económicas y sociales, po-
dría llegar a definirse como un arte” (p.5.).

Ahora bien, según el comité de terminología de un 
instituto norteamericano de contadores públicos se-
ñala que la contabilidad se puede definir como “el 
arte de registrar, clasificar y resumir en una forma 
significativa y en términos monetarios, las transac-
ciones y eventos que sean, cuando menos parcial-
mente, de carácter financiero, así como la interpre-
tación de sus resultados" (AICPA, como se citó en 
Romero, 2010, p. 88)

3.3. LA CONTABILIDAD COMO TÉCNICA
La contabilidad es técnica debido a que nos ayuda 
a registrar, en términos monetarios, todas las ope-
raciones contables que celebra la empresa, pro-
porcionando, además, los medios para implantar 
un control que permita obtener información veraz 
y oportuna a través de los estados financieros, así 
como una correcta interpretación de los mismos 
(Niño, 2007, como se citó en Merala, 2019, párr.10)
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Por otro lado, Noriega (2013), indica que al ocupar-
nos de la contabilidad como técnica nos estamos 
refiriendo a la aplicación práctica de la contabilidad 
como ciencia, es decir la técnica contable. Asimis-
mo, menciona que, en la actualidad, la contabilidad 
dispone de nuevas herramientas informáticas que 
tratan de administrar, compartir y canalizar la infor-
mación existente como el conocimiento intangible 
de la empresa, de forma que este repercute en la 
organización compuesto por aplicaciones, permi-
tiendo ahorrar tiempo, facilitando la interpretación y 
el análisis de los hechos económicos y su exposición.

 Para García (2021),la contabilidad como técnica es 
un “procedimiento o conjunto de reglas, normas o 
protocolos que tienen como objetivo obtener un re-
sultado determinado, que requiere tanto de destre-
zas manuales como intelectuales, frecuentemente 
el uso de herramientas y siempre de saberes muy 
variados” (p.2).

Para poder comprender de mejor manera la episte-
mología de la contabilidad, se presenta a continua-
ción, una tabla comparativa para analizar la con-
tabilidad como ciencia, técnica y arte, en la cual se 
muestra las diferentes posturas de la contabilidad. 

La Contabilidad 

Como ciencia Como técnica Como arte

-Es un conocimiento sistemático, verifica-
ble y falible.

-Busca, a través de la formulación de la 
hipótesis, la construcción de conjunto de 
ideas lógicas que sirvan para predecir y ex-
plicar los fenómenos relativos a su objeto 
de estudio.

-Es una ciencia, en el sentido de que es ri-
gurosa, maneja mediciones y se relaciona 
con otras ciencias, tales como la estadísti-
ca y la economía.

-Como ciencia se ocupa de sistematizar y 
generar métodos contables.

-Trabaja con base en un conjunto de 
procedimientos o sistemas para acu-
mular, procesar e informar datos útiles 
referentes al patrimonio.

-Es una serie de pasos para realizar una 
tarea y en contabilidad la tarea es el re-
gistro, la teneduría de libros.

-Información cuantitativa

-Registra, clasifica y resume transaccio-
nes de tipo económico.

-Señala la contabilidad como una téc-
nica, cuyos registros tienen como objeto 
arrojar datos o resultados que le sean 
útiles.

-La contabilidad es un arte en el 
sentido de que requiere agudeza 
de juicio y conocimientos desa-
rrollados a través del estudio in-
tensivo.

-La contabilidad usa la creati-
vidad para diseñar formatos y 
métodos de control de informa-
ción y en la comunicación de los 
resultados, tanto de investiga-
ción científica como de la aplica-
ción práctica, también es posible 
apreciar a la contabilidad como 
arte.

Tabla N° 1 La Contabilidad como Ciencia, Técnica y Arte
Nota: Adaptado de Hernández, (2018) 

La epistemología de la contabilidad en la formación 
profesional

Para Rosales (2019), indica que:

Cuando nos referimos a epistemología contable nos 
referimos a aquel pensamiento enfocado a la re-
flexión y análisis de los acontecimientos o hechos 
contables. Se refiere a una reflexión crítica sobre 
la profesión y la disciplina contable, donde aborde 
criterios para discutir los objetivos, el carácter, los 
avances y limitaciones del conocimiento contable y 
de comprender la relación que existe entre la pro-

blemática teórica, técnica y su relación con los pro-
blemas socioeconómicos del entorno. (p.21).

Por otro lado, Torres Bardales (2012), en su estudio 
menciona que actualmente:

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Conta-
bilidad se realiza trasmitiendo conocimientos sobre 
su procedimiento o sobre la norma contable. La nor-
ma puede constituirse en un principio internacional 
que sirve como base del aprendizaje, pero con ello 
el alumno no aprende contabilidad: solo aprende a 
contabilizar. (p.34).

https://www.clubensayos.com/usuario/normangelicagp18.html
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Asimismo, el autor establece que la formación com-
prende, además de los conocimientos de la ciencia 
contable, las situaciones previsionales y la reali-
zación de la enseñanza-aprendizaje. Las primeras 
previenen las tecnologías sobre currícula, metodo-
logía de los bloques curriculares e instrumentos de 
enseñanza aprendizaje, las segundas tienen que ver 
con los sistemas de aprendizaje y las evaluaciones.

 En su organización, la epistemología tiene inciden-
cia sobre la formación profesional, en la medida en 
que los agentes educativos tengan conocimiento de 
ella y la apliquen en función a la realidad del entor-
no.

De igual modo, indica que, por medio de la epistemo-
logía, el profesor se conoce a sí mismo y al alumno. 
Conoce y aplica el proceso educativo, los sistemas 
de evaluación y, fundamentalmente, la metodolo-
gía de los bloques curriculares, los cuales son: cla-
se magistral, conducción experimental, evaluación 
a propio ritmo, instrucción personalizada, dirección 
de actividades, practicas pre-profesionales iniciales 
y media, cursos monográficos, seminario de lectura, 
practicas pre-profesionales avanzadas y seminario 
de investigación.

Para Parrado et al. (2020) la epistemología contable:

esta direccionada a crear un pensamiento proyec-
tado hacia la reflexión y el análisis de los hechos 
contables con el fin de analizar estos sucesos rela-
cionados con el origen y el desarrollo de la contabili-
dad, pero que llevados a la realidad existe una gran 
brecha entre lo que realmente debe ser un contador 
público y lo que tenemos actualmente en el campo 
laboral. (p.8).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS
En la investigación realizada los autores Mantilla et 
al. (2022), a fin de recabar información sobre el co-
nocimiento de la epistemología contable, aplicaron 
una encuesta a 80 estudiantes del último semestre 
que cursaban la carrera de Contabilidad y Auditoría, 
en el cual un 57,5% definen a la epistemología con-

table como una reflexión y análisis sobre el hecho 
económico, un 20% menciona que es un supuesto 
de las transacciones contables y un 22,5% que es 
una teoría que estudia la dualidad de los hechos 
contables, demostrando con esas cifras que el es-
tudiante en su formación contable no tiene bien 
claro la concepción epistémica de la contabilidad. 
Asimismo, indagando sobre la visión de la contabili-
dad como ciencia, arte, disciplina y técnica donde se 
puede evidenciar que un 37,5% considera a la con-
tabilidad como ciencia, para un 47,5 % es técnica, 
un 11,25% es una disciplina y un bajo porcentaje de-
fine a la contabilidad como un arte con un 3,75%, de 
manera que más se inclina como técnica que como 
ciencia respectivamente. En cuanto a la ciencia se 
construye por medio de la investigación, y la per-
cepción de esta actividad científica en la carrera de 
Contabilidad y Auditoría presenta criterios divididos: 
entre satisfactoria y poco satisfactoria superando el 
82 %, mientras que solo el 8,75 % considera que es 
“muy satisfactoria”, estos indicadores demuestran 
las falencias investigativas en la ciencia contable en 
esta universidad. Otro factor determinante de la ca-
lidad educativa, es la formación del docente que en-
seña contabilidad, ya que con frecuencia es un pro-
fesional particularmente pragmático y normativo a 
quien solo no le importa acercarse al objeto mismo 
del saber científico contable, sino cumplir con las 
reglas, normas, leyes y exigencias de la disciplina 
académica.

Por igual modo, Monsalve (2006), en su estudio 
aplico guías de entrevista a dos grupos de profe-
sionales de Contaduría Pública, uno con más y otro 
con menos experiencia, en el cual deduce lo siguien-
te: a) un 16,67% expone que la contabilidad es una 
técnica y no se incentiva el desarrollo científico en 
los contadores y el 33, 33% de la muestra asumen 
que la contabilidad como ciencia, ya que piensan 
que tiene su propia metodología, principios y regla-
mentos; mientras que el otro grupo en su totalidad 
piensa que la contabilidad definitivamente es una 
técnica, pues afirman que los contadores en su día 
a día no originan ningún tipo de conocimiento, b) la 
disciplina contable está totalmente reglamentada 
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y no permite el desarrollo de destrezas cognitivas 
en el Contador Público, el total de la muestra en 
ambos grupos manifiestan que en su totalidad, la 
contabilidad se rige bajo normas y reglas, en el cual 
el contador debe condicionarse a ellas, evitando el 
desarrollar destrezas e implementar métodos que 
mejoren la manera de procesar la información y ge-
nerar nuevas ideas.

Por otra parte, Malpartida (2000), en su publicación 
menciona que el diseño curricular está en función 
al concepto de la contabilidad y al rol tradicional 
del contador público. El concepto pragmatista de la 
contabilidad, continúa dominando el campo profe-
sional como principal origen para la obstrucción de 
la profesión y, por consiguiente, la formación pro-
fesional es inadecuada con el perfil profesional que 
tanto se propaga. Además, menciona que la com-
posición tradicional de áreas curriculares está con-
formada por la investigación científica con un 6%, 
por la cultura y formación humanística un 11%, por la 
informática un 4% y por otros con un 79% mostran-
do un nivel bajo sobre la investigación (Malpartida, 
2000, como se citó en Malpartida, [s.f], p.40).

4.2. DISCUSIÓN
Como se indicó en una publicación previa de Sas-
trias (2001) la contabilidad como ciencia establece 
normas y procedimientos para registrar, cuantifi-
car, analizar e interpretar los hechos económicos 
que afectan el patrimonio de los negocios. De igual 
manera, Torres Bardales (2012) considera a la con-
tabilidad como una ciencia social, que garantiza 
el funcionamiento adecuado de la empresa y que 
principalmente genera conocimiento mediante los 
fundamentos epistemológicos, en el cual están vin-
culados principios como leyes, métodos e hipótesis.

Para Zapeta (2013), la contabilidad no debe esta-
blecerse como un arte, debido a que no se basa 
en la inspiración de los individuos; tampoco puede 
considerarse como una técnica, por ser aplicada a 
las ciencias y las artes, lo cual está inmerso a una 
ciencia. Por otro lado, para Marín (2017) la contabi-
lidad es considerada como una ciencia debido a que 

se basa en las características notables que incluyen 
objetividad, verificabilidad, neutralidad ética, explo-
ración sistemática, confiabilidad y precisión de los 
sujetos de ciencia.

Asimismo, Noriega (2013) indica que no se trata de 
adoptar una posición ecléctica, sino que, habiéndo-
se esclarecido la definición de cada uno de los tér-
minos, concluye que existe una relación, entre con-
tabilidad es ciencia, es técnica y es arte. De igual 
manera, para García (2021), la contabilidad como 
ciencia explica por medio de leyes sus resultados, 
como técnica emplea un conjunto de herramientas 
y como arte es el modo de informar los resultados de 
investigación científica como de la aplicación prác-
tica.

Por otro lado, los autores Torres Bardales (2012) y 
Parrado et al. (2020) enfatizan que el docente será 
primordial en el desarrollo y consolidación de un 
efectivo saber pedagógico en los programas de con-
taduría pública, lo que formaría una generación de 
estudiantes más receptivos hacia el conocimiento, 
respecto a la formación profesional del contador pú-
blico.

En conclusión, la epistemología, permite compren-
der que existe relación entre los fundamentos epis-
temológicos de la contabilidad; teniendo en cuenta 
que, en diversos escenarios, hay diferentes puntos 
de vista sobre la contabilidad general; la enseñan-
za de la contabilidad se efectúa con el propósito de 
guiar al estudiante en aportación a la sociedad en el 
ámbito contable, donde se enfatiza la importancia 
del proceso enseñanza- aprendizaje, en decir estu-
diantes y docentes deben concentrarse en el saber 
contable, para originar aprendizajes significativos y 
contextualizados.

Desde esta perspectiva, el principal centro de aten-
ción es la investigación en busca progreso del cono-
cimiento contable, por lo cual, es importante adqui-
rir conocimientos epistemológicos que contribuyan 
en el nivel profesional del estudiante de contaduría 
pública, relacionado con el entorno.
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RESUMEN
Toda empresa requiere conocer el mercado objetivo 
de los productos o servicios que tiene para la ven-
ta así también el macro entorno y el micro entorno 
que lo rodea para ello recurre a la investigación del 
mercado, la fuente más grande de datos se genera 
a través del uso del internet, actualmente las per-
sonas proporcionan datos todos los días desde el 
momento en que se conectan a internet, estos da-
tos son almacenados en las bases de datos de todas 
las empresas que proveen servicios en los sitios web 
utilizados comúnmente. El objeto de este artículo 
es proporcionar un análisis de la evolución del Big 
Data, identificar herramientas y ejemplificar su uso 
en el ámbito empresarial del marketing digital me-
diante una revisión bibliográfica de la literatura. Se 
concluye que una de las plataformas más usada en 
Bolivia para el marketing digital es Facebook la mis-
ma que tiene herramientas que permiten el análisis 
de datos masivos para la toma de decisiones.

ABSTRACT
Every company requires knowing the target market 
of the products or services it has for sale, as well 
as the macro environment and the micro environ-
ment that surrounds it. For this, it resorts to mar-
ket research, the largest source of data is genera-
ted through the use of the Internet, currently people 
provide data every day from the moment they con-
nect to the Internet, this data is stored in the da-
tabases of all companies that provide services on 
commonly used websites. The purpose of this article 
is to provide an analysis of the evolution of Big Data, 
identify tools and exemplify their use in the business 
field of digital marketing through a bibliographic re-
view of the literature. It is concluded that one of the 
most used platforms in Bolivia for digital marketing 
is Facebook, which has tools that allow the analysis 
of massive data for decision making.
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1. INTRODUCCIÓN 
El Big Data pasó de ser un término técnico en el área 
de la informática a ser de uso popular en el ámbito 
empresarial y comercial es así que su uso es cada 
vez más relevante al momento de realizar un aná-
lisis del comportamiento de los consumidores en 
general.

La aparición de aplicaciones que organizan y proce-
san grandes cantidades de datos impulsan el avan-
ce de nuevas áreas de especialización en lo que se 
refiere al manejo de la información como lo es el 
Machine learning.

Las empresas que logren adaptarse de forma rápi-
da al uso de este recurso masivo producto del cre-
cimiento exponencial de la generación de datos por 
parte de los usuarios o consumidores tendrán una 
ventaja frente a sus competidores.

La tecnología que se usa para el manejo del Big Data 
es altamente sofisticada requiere de un equipo de 
expertos para su creación y desarrollo tales como 
cientista de datos matemáticos, estadísticos e in-
formáticos.

Actualmente las empresas pequeñas y medianas 
del país tienen como principal red social a Facebook 
seguido de WhatsApp, Google, Tik Tok, Instagram, 
Twitter, YouTube y otros esto permite inferir que en 
sus redes sociales ingresan gran cantidad de datos 
de diferente variedad, en cualquier momento y de 
manera creciente cumpliendo así las características 
de Big Data (volumen, variedad y velocidad).

Los datos proporcionados por los usuarios y consu-
midores pueden ser almacenados mediante el uso 
de la tecnología de la información en las páginas 
web de las empresas o en sus redes sociales a ma-
yor interacción mayor generación de datos, para ob-
tener los datos se debe rediseñar la pagina web de 
la empresa para adecuarla a gestión del Big Data 
e incorporar el software necesario en las páginas y 
redes sociales de la empresa y para esto se debe 
contratar el servicio de proveedores como Apache 
hadoop, Apache Spark, Hive, No SQL, Elastic search, 
Tableau, Power bi, entre otros.

Los datos y la información en el ámbito empresa-
rial cobra cada vez más valor tal es así que algunos 
autores lo consideran el nuevo petróleo sin embargo 
para el área contable no es reconocido como activo 
según criterios de las NIIF (Albi Nani, 2023).

El uso del Big Data no es exclusivo de un campo de 
estudio en específico como marketing o comercio 
internacional pero la virtualización del comercio y el 
marketing digital ha impulsado su desarrollo y po-
pularizado el término en el ámbito empresarial (Ba-
youde, Ounace y Azzouazi, 2023).

De acuerdo con Casanova (2022) “la nueva Ciencia 
de Datos amplía el ámbito de acción al describir y 
descubrir nuevas relaciones en el mundo económico 
y empresarial que se mueve en Internet y las redes 
sociales”. 

La idea principal y básica del internet de las cosas es 
permitir y facilitar el intercambio de datos e infor-
mación útil y autónoma entre dispositivos físicos del 
mundo real identificables de manera única e incrus-
tados en diversos aparatos y alimentados por las 
tecnologías innovadoras en comunicaciones como 
el RFID (Radio Frequency IDentification) y la red de 
sensores inalámbricos (WSN) que son detectados 
por diversos sensores y procesados con la finalidad 
de realizar un análisis de datos y con ello tomar de-
cisiones con el objetivo de ejecutar acciones de ma-
nera automatizada (U. Farooq et al., 2015 citado por 
Avila y Moreno, 2023).

El marketing tradicional involucra el uso de las 4Ps. 
(Producto, Promoción, Precio y Plaza), con el avan-
ce de la tecnología este concepto a cambiado para 
incluir otros aspectos de análisis es así que para 
Khairul  Hafezad, Rometdo  Muzawi y Novri  Gaza-
li, (2023) el marketing digital utiliza los siguientes 
elementos; “Sitios  web,  optimización  de  motores  
de  búsqueda  (SEO),  marketing  en  motores  de  
búsqueda  (SEM),  email marketing,  marketing  en  
redes  sociales,  creación  de  contenidos,  publicidad  
digital,  marketing  móvil,  marketing  de  afiliación,  
relaciones  públicas  en  línea,  medios  digitales  y  
análisis  web.”
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Las métricas en el marketing se utilizan para eva-
luar y controlar la aplicación de determinadas estra-
tegias comerciales permitiendo así decidir las accio-
nes a seguir según los resultados obtenidos.

Farhan  Aslam (2023) indica “con la  explosión  del  
Big  data,  la  computación  en  la  nube  se  ha  
convertido  en  una  herramienta  integral  para  pro-
porcionar  soluciones  escalables  y  rentables  para  
manejar  grandes  volúmenes  de  datos”, es decir 
que ya no es necesario que la empresa cuente con 
un disco de almacenamiento de alta capacidad sino 
terciarizar el servicio de almacenamiento. Esto es 
conocido como cloud computing o almacenamiento 
en la nube servicio proporcionado por empresas li-
deres como Hadoop, Mongo, Spark, Cloudera, ofre-
cen servicios de manejo de big data.

Los principales objetivos del presente articulo son:

 e Identificar y discutir sobre el uso epistemoló-
gico del término del Big data.

 e Informar sobre el uso del big data y su nece-
sidad para el marketing digital.

 e Describir las herramientas del big data en 
ámbitos empresariales.

2. METODOLOGÍA
El método aplicado en este artículo es la revisión 
bibliográfica de la siguientes bases de datos; Goo-
gle académico, researchgate y sciencedirect, pa-
ginas web de datos estadísticos e informativos, lo 
cual permitió una revisión amplia de artículos desde 
la gestión 2021 a 2023. Se analizaron los diferen-
tes aportes realizados por los autores en diferentes 
áreas como ser informática, economía, administra-
ción, contaduría pública y comercio internacional.

Este articulo cumplió con la revisión de 50 artículos 
utilizando para su búsqueda palabras claves direc-
tamente relacionadas con big data, epistemología, 
marketing digital, cloud computing y ciencia de da-
tos 

Cuenta con una estructura organizada para la des-
cripción y análisis de aplicaciones creadas para el 
uso del Big data en las empresas con énfasis en el 
marketing.

3. EPISTEMOLOGÍA DEL BIG DATA
El desarrollo de nuevos usos para el big data plan-
tea que se pueda presentar un cambio o quiebre del 
paradigma de la investigación científica con el al-
macenamiento de grandes cantidades de datos no 
estructurados, variados y a una velocidad creciente.

Desde la posición de Eugenio Monteiro, Cezar Kar-
pinski y Moisés Lima (2021), “la epistemología se re-
fiere a cómo se construye el conocimiento científico” 
en lo que respecta al Big data como herramienta de 
investigación representa una revolución capaz ge-
nerar nuevas formas de practicar la investigación, 
por los cambios culturales y tecnológicos que se 
tuvo en la ultima década.

En los tiempos modernos, una concepción que se 
volvió aceptable fue la de que el conocimiento cien-
tífico es sólo conocimiento probado.  En esta con-
cepción, las teorías Los datos científicos provienen 
de una forma rigurosa de obtener datos a partir de 
la experiencia adquirido por observación y experi-
mentación.  La ciencia moderna, según las críticas 
realizadas por Chalmers (1999), fue concebido como 
conocimiento objetivo, donde no podía haber espa-
cio para opiniones o suposiciones personales.

Las funciones epistemológicas de una ciencia son 
la explicación y predicción científica, así como com-
prensión.  Hempel (1979) afirma que la explicación 
científica consiste en deducir un fenómeno dado a 
partir de leyes generales y condiciones iniciales.

La epistemología de Popper aporta una reflexión 
crítica sobre el conocimiento científico, en la que se 
destaca la importancia de la falsabilidad de las teo-
rías científicas. Según Popper, una teoría científica 
debe ser falsable, es decir, debe ser posible demos-
trar que es falsa mediante la observación empíri-
ca. De esta manera, la ciencia avanza a través de 
la refutación de teorías falsas y la construcción de 
nuevas teorías que expliquen mejor los datos em-
píricos. En el contexto del big data, la epistemología 
de Popper sugiere que los datos pueden ser utiliza-
dos para refutar teorías existentes o para construir 
nuevas teorías, pero siempre deben ser sometidos a 
pruebas empíricas rigurosas para garantizar su va-
lidez científica.
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Redón-Rojas (2008) defiende la postura de que la 
existencia de un método para justificar el conoci-
miento y la existencia de la comunidad científica, 
pero en este caso la palabra “uno” es un artículo in-
determinado y no un numeral.  De esta manera, el 
método antes mencionado No es único y absoluto, 
se utiliza aquel que esté acorde con el objeto de es-
tudio.

El big data ofrece una forma completamente nue-
va de entender el mundo y producir conocimiento 
científico. La nueva disponibilidad de grandes can-
tidades de datos permite que los patrones y relacio-
nes contenidos en big data produzcan conocimiento 
significativo.

Algunos autores sugieren que los big data marcan el 
comienzo de una nueva era de empirismo, en la que 
el volumen de datos, acompañado de técnicas que 
pueden revelar su verdad inherente, permite que los 
datos hablen por sí solos, sin necesidad de teoría. 
Esta nueva visión de la investigación científica ha 
sido bien aceptada en el ámbito de los negocios por 
la utilidad práctica que tiene para el análisis y de-
sarrollo de estrategias comerciales y por la validez 
empírica en la que se basa. 

4. BIG DATA
El término «big data» se acuñó por primera vez en 
la industria tecnológica en la década de 1990. Sin 
embargo, el concepto de manejar y analizar grandes 
conjuntos de datos ha sido una preocupación du-
rante mucho tiempo en campos como las estadísti-
cas, las ciencias sociales y la informática.

Big data es el termino usado para indicar grandes 
volúmenes de datos, complejos y muy difíciles de 
procesar, estructurados y no estructurados, que re-
quiere de herramientas de gestión y procesamien-
to específicamente preparados para su desarrollo y 
aprovechamiento.

Algunos de los pioneros en el campo del big data 
incluyen a Doug Cutting y Mike Cafarella, quienes 
crearon el proyecto de software libre Apache Hadoop 
en 2005. Otros contribuyentes tempranos incluyen a 

los investigadores de Google, que desarrollaron tec-
nologías como el sistema de archivos distribuidos 
Google File System y el lenguaje de programación 
MapReduce, que se utilizó en la creación de Hadoop.

Una característica del manejo del Big Data es que 
trabajo con datos estructurados y no estructurados 
los cuales son mas complejos. Datos no Estructu-
rados son las estructuras de datos más difíciles de 
manejar, entre los datos no estructurados más co-
nocidos: Documentos PDF o Word, Audios y videos, 
Correos electrónicos, Ficheros multimedia de ima-
gen, Artículos y textos, es decir que no tienen un for-
mato o estructura preestablecido.

Cuatros dimensiones que definen la Tecnología Big 
data 

En sus inicios se establecieron tres cualidades que 
definían Big Data las cuales eran Volumen, Veloci-
dad y Veracidad de los datos pero IBM, estableció 
una cuarta V, Variedad. 

1. Volumen de datos - Como su propio nombre in-
dica la tecnología big data (datos masivos) ha 
de ser capaz de gestionar un gran volumen de 
datos que se generan diariamente por las em-
presas y organizaciones de todo el mundo. 

2. Variedad de datos - Big data ha de tener la ca-
pacidad de combinar una gran variedad de in-
formación digital en los diferentes formatos en 
las que se puedan presentar ya sean en formato 
video, audio o texto.

3. Velocidad - La tecnología Big data ha de ser ca-
paz de almacenar y trabajar en tiempo real con 
las fuentes generadoras de información como 
sensores, cámaras de videos, redes sociales, 
blogs, páginas webs fuentes que generan mi-
llones y millones de datos al segundo, por otro 
lado, la capacidad de análisis de dichos datos 
han de ser rápidos

4. Veracidad - Por último, el Big Data ha de ser ca-
paz de tratar y analizar inteligentemente este 
vasto volumen de datos, con la finalidad de ob-
tener una información verídica y útil.
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Tecnologías y herramientas que se utilizan para el 
manejo de Big data.

Algunas herramientas más utilizadas son:

1. Sistemas de almacenamiento distribuido: estos 
sistemas permiten el almacenamiento de gran-
des cantidades de datos en diferentes nodos de 
un cluster. Algunos ejemplos de sistemas de al-
macenamiento distribuido son Hadoop Distribu-
ted File System (HDFS), Amazon Simple Storage 
Service (S3) y Google Cloud Storage.

2. Frameworks de procesamiento distribuido: estos 
frameworks permiten el procesamiento paralelo 
de grandes conjuntos de datos en un cluster de 
computadoras. Algunos ejemplos de framewor-
ks de procesamiento distribuido son Apache Ha-
doop, Apache Spark y Apache Flink.

3. 3Bases de datos NoSQL: estas bases de datos 
están diseñadas para manejar grandes volú-
menes de datos y escalan horizontalmente para 
agregar más nodos. Algunos ejemplos de ba-
ses de datos NoSQL son MongoDB, Cassandra y 
Amazon DynamoDB.

4. 4. Herramientas de visualización de datos: es-
tas herramientas permiten la visualización y 
análisis de grandes conjuntos de datos. Algunos 
ejemplos de herramientas de visualización de 
datos son Tableau, QlikView y Microsoft Power 
BI.

5. 5. Herramientas de procesamiento de lengua-
je natural: estas herramientas se utilizan para 
analizar y procesar grandes cantidades de texto 
y datos no estructurados. Algunos ejemplos de 
herramientas de procesamiento de lenguaje na-
tural son Apache OpenNLP, Stanford CoreNLP y 
Google Cloud Natural Language.

6. 6. Tecnologías de streaming de datos: estas tec-
nologías permiten el procesamiento y análisis 
en tiempo real de flujos continuos de datos.

Aplicaciones disponibles para las empresas que 
usan Big data.

Las soluciones de software que son utilizadas para 
la gestión de big data en las empresas. Algunas de 
las más populares son:

1. Apache Hadoop: es un framework de código 
abierto que se utiliza para el procesamiento y 
análisis de grandes volúmenes de datos. Ha-
doop incluye varias herramientas, como el sis-
tema de almacenamiento distribuido HDFS y el 
framework de procesamiento de datos MapRe-
duce.

2. Apache Spark: es un framework de procesa-
miento de datos en memoria que se utiliza para 
procesar grandes conjuntos de datos de mane-
ra rápida y eficiente. Spark es compatible con 
varios lenguajes de programación, incluyendo 
Java, Scala y Python.

3. MongoDB: es una base de datos NoSQL que se 
utiliza para almacenar grandes volúmenes de 
datos no estructurados. MongoDB es escalable y 
tiene una alta disponibilidad, lo que lo hace ideal 
para entornos empresariales.

4. Apache Cassandra: es una base de datos distri-
buida que se utiliza para el almacenamiento y 
procesamiento de grandes cantidades de datos 
en diferentes nodos de un cluster. Cassandra es 
escalable y tolerante a fallos, lo que lo hace ideal 
para aplicaciones empresariales de alta dispo-
nibilidad.

5. Tableau: es una plataforma de visualización de 
datos que se utiliza para la creación de informes 
y paneles de control interactivos. Tableau es fá-
cil de usar y permite la integración con varias 
fuentes de datos.

6. Microsoft Power BI: es otra plataforma de visua-
lización de datos que se utiliza para la creación 
de informes y paneles de control interactivos. 
Power BI es fácil de usar y se integra con varias 
fuentes de datos de Microsoft y de terceros.
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5. MARKETING DIGITAL CON BIG 
DATA

El big data usa  tecnologías  computacionales  que  
pueden  realizar  tareas  particulares  en  lugar  del  
intelecto  humano.  Esta  tecnología  avanza  a  una  
velocidad  vertiginosa,  similar  al  crecimiento  ex-
ponencial  de  la  tecnología  de  bases  de  datos.  
Las  bases  de  datos  han  evolucionado  hasta  con-
vertirse  en  la  infraestructura  crítica  que  impulsa  
las  aplicaciones  de  nivel  empresarial.  

Big  data  y  la  IA  tienen  un  vínculo  específico.  
Los  avances  recientes  en  el  desarrollo  de  la  IA  
han  sido  impulsados  principalmente  por  el  “ML”.  
Los  chatbots  de  IA  pueden  entrenarse  con  con-
juntos  de  datos  que  contienen  grabaciones  de  
texto  de  conversaciones  humanas  recopiladas  de  
aplicaciones  de  mensajería  para  comprender  lo  
que  dicen  los  humanos  y  responder  de  manera  
adecuada.  

El Big data  puede  encontrar  patrones  en  conjun-
tos  de  datos  masivos  que  la  visión  humana  no  
puede  detectar por la complejidad que involucra di-
cha tarea. Teniendo en cuenta a Abid  Haleem, Mohd  
Javaid, Mohd  Asim, Ravi  Pratap,  Rajiv  Suman, 
(2022) “los  modelos  informáticos  pueden  identi-
ficar  los  rasgos  de  personalidad  de  un  individuo  
con  mayor  precisión  que  sus  amigos,  basándose  
únicamente  en  las  publicaciones  de  Facebook  
que  le  gustaron  al  individuo”.

A medida que la tecnología avanza y el marketing 
se vuelve intuitivo, la utilidad de la IA rápidamente 
se convierte en el foco de atención y en una par-
te intrincada de lo que significa ser un especialis-
ta en marketing digital. Varias marcas exitosas ya 
han comenzado a adoptar y utilizar herramientas 
de inteligencia artificial como parte de su estrategia 
de marketing digital. Ciertas marcas utilizan la IA 
para guiar a los clientes hacia productos y servicios 
relevantes en su marketing digital. Machine Lear-
ning ha progresado hasta el punto en que puede 
comprender rápidamente el comportamiento de un 

cliente.  Como resultado el comportamiento rápido y 
predictivo del aparato ayuda a los especialistas en 
marketing a tomar decisiones informadas y resolver 
problemas futuros con los datos recopilados.

Entre las ventajas más importantes a mencionar, se 
encuentran: mejora el proceso de toma de decisión, 
seguridad en los datos, obtener ventajas competi-
tivas, mejora de la accesibilidad de la información 
dentro de la empresa, nuevas fuentes de ingresos.

En Bolivia la red social que más utilizan las empre-
sas para marketing digital es Facebook según datos 
de la empresa de comunicación política y redes so-
ciales “Coolosa”, le sigue Whatsapp, Tik Tok, Insta-
gram, twiter y youtube.

Empresas como Starbucks utiliza Big data para de-
cidir donde abrir una nueva tienda de esta forma 
puede determinar el éxito potencial de cada nueva 
tienda.  Recogen información sobre la ubicación, 
tráfico, área demográfica y comportamientos del 
consumidor. Este tipo de evaluación antes de abrir 
una tienda, le permite a hacer una estimación bas-
tante precisa de cuál será la tasa de éxito y elegir la 
ubicación más adecuada y efectiva.

Netflix lo utiliza como herramienta para la genera-
ción de perfiles de contenido para los usuarios se-
gún las preferencias de cada segmento de cliente. 
Además, en base a esos insight que es el conoci-
miento profundo de los clientes, planifica incluso su 
propia producción de contenido audiovisual.

6. CONCLUSIONES
A pesar de algunos autores afirman que el big data 
puede hacer prevalecer el inductivismo sobre el mé-
todo científico. Actualmente, todavía no existen ar-
gumentos plausibles que respalden esta idea.  Hay 
una cierta exageración en el discurso de quienes 
afirman que la correlación es suficiente en el con-
texto del big data y que no es necesario establecer la 
relación de «causa y efecto».  Esto puede incluso ser 
válido para el contexto de recomendación de pro-
ductos en el comercio electrónico, por ejemplo, pero 
no para todo tipo de investigación.
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El uso del big data empresarial en el comercio de 
mercancías permite a las empresas recolectar, ana-
lizar y utilizar grandes cantidades de datos para to-
mar decisiones comerciales más informadas y efi-
cientes. Esto incluye la optimización de la cadena de 
suministro, la identificación de tendencias del mer-
cado y de los consumidores, la personalización de 
la experiencia del cliente y la gestión del inventario.

Al utilizar herramientas de análisis de datos avan-
zadas, como la inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático, las empresas pueden obtener informa-
ción valiosa de fuentes de datos internas y externas, 
como el historial de ventas, el comportamiento del 
consumidor, las redes sociales y las tendencias del 
mercado. Esto les permite anticipar las necesidades 
del cliente, mejorar la eficiencia en la toma de deci-
siones y reducir los costos operativos.

Big Data se convierte en una excelente oportunidad 
de negocio, ya que posibilita una mejor toma de de-
cisiones por parte de las empresas.

Big Data ya no es una promesa ni una tendencia las 
empresas están haciendo uso de estos datos y está 
provocando cambios profundos en diversas indus-
trias

En resumen, el uso del Big data empresarial en el 
comercio de mercancías permite a las empresas ob-
tener una ventaja competitiva al utilizar datos para 
tomar decisiones estratégicas y mejorar la eficiencia 
en la gestión de la cadena de suministro y la expe-
riencia del cliente.
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RESUMEN
Las finanzas se pueden aplicar en todos los campos 
que una persona podría imaginarse, desde el ám-
bito personal, hasta el ámbito empresarial en sus 
diferentes niveles, desde básicos hasta avanzados 
y desde micro empresas hasta empresas multina-
cionales. En definitiva, en todas ellas, se asumen 
decisiones financieras, mismas que pueden marcar 
un antes y un después en la gestión, y en el porvenir 
de cualquier ente.

Dichas decisiones pueden ser asumidas en función 
de la gestión financiera que una empresa tenga de-
finida, misma que siempre está acompañada de sus 
políticas, hechos relevantes y objetivos en los dife-
rentes periodos de tiempo. 

Todo aquello, fundamentado en la creación y gene-
ración de valor, y la operación diaria de la empresa 
en su mercado. Para el estudio de lo mencionado, 
el objetivo del presente artículo consta de analizar 
la importancia de la gestión financiera y sus herra-
mientas dentro de las empresas.

Realizado el análisis y revisión teórica, se conoce y 
concluye que la gestión financiera es esencial para 
el manejo de las empresas y su correcta operación 
en un determinado mercado, para ello, se deben 
aplicar estrategias, herramientas y técnicas finan-
cieras que aporten al desarrollo. 

ABSTRACT
Finance can be applied in all fields that a person 
could imagine, from the personal sphere to the bu-
siness sphere in its different levels, from basic to ad-
vanced and from micro companies to multinational 
companies. In short, in all of them, financial deci-
sions are made, which can mark a before and after 
in the management, and in the future of any entity.

These decisions can be made according to the fi-
nancial management that a company has defined, 
which is always accompanied by its policies, rele-
vant facts and objectives in different periods of time. 

All this, based on the creation and generation of va-
lue, and the daily operation of the company in its 
market. For the study of the aforementioned, the 
objective of this article is to analyze the importance 
of financial management and its tools within com-
panies.

After the analysis and theoretical review, it is known 
and concluded that financial management is essen-
tial for the management of companies and their co-
rrect operation in a given market, for which financial 
strategies, tools and techniques that contribute to 
development must be applied. 
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1. INTRODUCCIÓN
Las empresas a nivel gerencial, están obligadas 
a responder de manera eficiente en su mercado o 
campo de acción; esta es una de las premisas pri-
mordiales para poder desarrollar un trabajo ade-
cuado, mantenerse activo en cuanto a su posiciona-
miento e incluso incrementar el mismo en función 
de las decisiones asumidas. 

Esto no sería posible sin una adecuada y óptima 
gestión financiera, que en las empresas representa 
un apartado importante dentro de la gestión empre-
sarial, definitivamente, sin una adecuada manera 
del área financiera, por más importante que sea el 
posicionamiento de la empresa en el mercado, se ha 
de tener dificultades. Es así que, Fernández (2018) 
indica que, el desarrollo normal de las operaciones 
de un negocio requiere tomar decisiones de distinta 
naturaleza, y de allí se derivan funciones de diverso 
orden relacionadas con la administración financiera. 

Los mercados se desarrollan de diferentes formas y 
cada entorno provee diferentes oportunidades, así 
como un sinnúmero de determinantes, por lo cual, 
comprender cómo las empresas aprovechan dichas 
oportunidades para maximizar sus beneficios es uno 
de los puntos clave para la promoción de la inves-
tigación del área administrativa-financiera. (García, 
Haro, Román, Molina y López, 2022)

Una adecuada gestión financiera, no solo es de be-
neficio para la misma empresa, sino también para 
el resto de los participantes de la economía. Es por 
eso la importancia de estudiar y profundizar en la 
gestión financiera de las compañías, que pueden ser 
pequeñas, medianas o grandes. A todas, en abso-
luto, les debe interesar su gestión financiera. Este 
documento analiza de manera teórica las diferentes 
investigaciones, y genera posturas de sus autores 
en función de la aplicación en al ámbito laboral. 

2. METODOLOGÍA
El presente documento, exhibe una investigación 
científica y tecnológica, misma que plasma aspec-
tos y consideraciones que deberían tener en cuenta 

las empresas dentro de su administración financiera 
a corto, mediano y largo plazo.

Se ha realizado una recopilación de información, 
revisión de documentos de relevancia financiera, 
como ser artículos y libros, sobre la cual se ha apli-
cado un análisis por parte del autor, dicho análisis 
se basa en la información recabada, estructurando 
una serie conceptual teórica que se acopla ade-
cuadamente para conformar un texto que aporte al 
tema principal. 

Para definir lo mencionado, se citan diferentes au-
tores, que respaldan la información y la gestión fi-
nanciera, para posteriormente aplicar técnicas de 
descripción y análisis de datos, aplicando un tipo de 
investigación netamente documental, a través de fi-
chas de revisión documental, como ser bibliografía 
académica y de entidades mundiales que han estu-
diado a los tipos de interés de manera económica y 
financiera.

Finalmente, y de manera paralela, se plantea un 
análisis reflexivo por parte del autor, englobando 
los conceptos principales para poder plasmar pun-
tos esenciales de las finanzas en las empresas, que 
conllevan el éxito financiero, o la desmedida quie-
bra. 

3. GESTIÓN FINANCIERA 
EMPRESARIAL

Se aplica un análisis en función de los respaldos 
teóricos que se tiene en referencia del tema en 
cuestión, citando conceptos y opiniones importan-
tes, como ser aspectos de gestión administrativa y 
financiera, estados financieros y flujos, la creación 
de valor en la empresa y otros detalles de gestión 
operativa. 

3.1.  GESTIÓN
Las empresas requieren de personal financiero ca-
pacitado, que aplique gestión y que trabaje con ob-
jetivos en el horizonte temporal, esto con la finali-
dad de que la empresa genere los flujos necesarios 
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y capaces de asumir la gestión operativa, obligacio-
nes e inversiones que se tengan planificadas. Es por 
ello que, López, Lara, Villacis, Hernández y Carrión 
(2018) explican la gestión financiera, como el ma-
nejo efectivo de los recursos en todas las áreas de 
la empresa, con el    fin    de    tomar    decisiones    
adecuadas    y responsables     para     alcanzar     los     
objetivos institucionales.   Se   trata   de   una   de   las   
áreas tradicionales de la gestión, que se encuentra 
en cualquier organización y que implica análisis, de-
cisiones   y   acciones   relacionadas   con   los recur-
sos financieros. La función financiera abarca todas    
las    actividades    relacionadas    con    la obtención, 
uso    y    control    de    los    recursos financieros de 
la organización.

En una empresa, sin limitar el sector en que se en-
cuentre, el gerente financiero, es quien cuantifica 
las decisiones, de allí que todo ejercicio de planea-
ción y control administrativo debe ir acompañado de 
los diferentes presupuestos, dado que es el gerente 
financiero el encargado de proveer el aceite (recur-
sos) que hace mover el motor de la empresa que son 
las ventas, así como los diferentes requerimientos 
que se tengan en las áreas de producción, merca-
deo, logística, etc., por lo tanto su participación y 
relación con las diferentes áreas de la empresa es 
imprescindible. (Mora, 2020)

Es así que, en principio, para poder desarrollar un 
negocio y mantenerlo en el tiempo, Valle (2020) 
plantea que, lograr que un negocio perdure en el 
tiempo no es una tarea fácil, es por ello que los em-
presarios deben ser conscientes de que, además de 
dedicarle grandes esfuerzos y mucho trabajo, es 
necesario una alta dosis de control de su situación, 
control que la planificación financiera puede propor-
cionar debido que les permitirá implementar medi-
das e implantar estrategias en el momento en el que 
sean necesarias para corregir errores de gestión o 
enmendar posibles desviaciones. Para desarrollar 
una empresa sostenible financieramente y rentable 
a largo plazo, con estándares de solvencia adecua-
dos, Navarro (2018) plantea que, las finanzas es la 
principal herramienta para una buena y positiva di-
rección empresarial y que se deben usar estas para 

el aumento de la producción con un valor agrega-
do mayor obteniendo más utilidades y rentabilidad 
económica, teniendo en cuenta los recursos finan-
cieros y el capital de trabajo.

Detrás de estos negocios existe una gran diversi-
dad de grupos de interés, como proveedores, ac-
cionistas, prestamistas, acreedores, colaboradores, 
etc. Todos estos grupos necesitan conocer cómo se 
está sirviendo a sus intereses esto obliga a que se 
haga necesario realizar una planificación financiera 
adecuada, la cual fije las directrices para lograr el 
cambio a través de la implementación de objetivos 
financieros y el análisis de los estados actuales en 
relación con dichas metas. (Valle, 2020)

En sí, comprendiendo el concepto, se puede tener 
una adecuada estructura administrativa, comercial 
u operativa, pero si la gestión financiera no es ópti-
ma, difícilmente una compañía podrá sobresalir en 
su mercado de acción; puesto que, en la actualidad, 
el mercado al que se deben acomodar las compa-
ñías cada vez es más competitivo, para ello se de-
ben establecer y utilizar herramientas de gestión 
o técnicas e instrumentos financieros que sean de 
apoyo al desarrollo financiero de la empresa. 

Para Valle (2020), es necesario establecer mejores 
presupuestos y pronósticos financieros para mejorar 
el proceso de toma de decisiones y añadir los es-
tados financieros proforma a fin de que se tengan 
datos más puntuales capaces de permitir una toma 
de decisiones más efectiva. Zumba, Jacome y Ber-
múdez (2023), indican que, la finalidad de la gestión 
financiera es consolidarse como una herramienta 
para las empresas, de tal forma que le entregue in-
formación adecuada para la toma de decisiones.

3.2.  LOS ESTADOS FINANCIEROS
La toma de decisiones, requiere de herramientas 
importantes para asumir una postura frente a cier-
tos eventos, sobre los cuales se deberá tomar de-
terminaciones. La información que se utiliza para 
emplear estas herramientas, son los estados finan-
cieros, como aspecto cuantitativo inicial de la ges-
tión de las empresas, y sobre los cuales se puede 
ver a primera mano y de manera teórica, el desem-
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peño del negocio. Los estados financieros, dentro de 
la gestión, son sumamente importantes, a pesar de 
que no son limitativos a la toma de decisiones, si re-
presentan un gran apoyo al análisis, puesto que son 
punto de partida para cualquier revisión. 

Rondi, Galante y Gómez (2017) plantean que, los 
estados contables deben proveer información sobre 
el patrimonio del ente emisor y su evolución en el 
período que abarcan, a fin de que los usuarios de 
los mismos puedan emplearlos como un elemento 
(aunque no el único) para la toma de sus decisiones. 
Dichos estados incluyen información sobre compo-
sición del patrimonio, las causas del resultado de-
vengado en el período, y evolución y origen de los 
recursos financieros, información que será emplea-
da, entre otros usos, para evaluar la gestión de los 
administradores, predecir los resultados futuros, 
comparar el desempeño del emisor con el de otros, 
tomar decisiones societarias sobre distribución de 
dividendos y fijar remuneraciones de los órganos de 
administración, y como base para determinaciones 
impositivas. 

Tener un excelente control de la información que 
fluye en todos los niveles de la empresa es de vital 
importancia. Para que se promueva una adecuada 
toma de decisiones debe existir información finan-
ciera fiable y que esté disponible en cualquier mo-
mento, con el menor margen de error posible (Cal-
derón, Castillo y Calderón, 2021). Para Valle (2020), 
toda organización debe considerar importante que 
se realice un control permanente a los presupuestos 
y proyecciones financieras a fin de encaminar a la 
empresa a cumplir los objetivos y metas propues-
tas, además de realizar una comparación entre los 
estados proyectados y los reales a fin de determinar 
el origen de las variaciones. 

Tener la información no es suficiente, el administra-
dor, gerente o analista financiero debe realizar un 
análisis, tomar decisiones y posteriormente asumir 
un control adecuado, mismo que le permita medir, 
a través de razones financieras u otras técnicas, los 
resultados obtenidos de tal aplicación. Calderón, 
Castillo y Calderón (2021), indican que, para  tomar  

decisiones  teniendo  como  base  la  raíz  de  la  in-
formación  financiera  y mejorar  su  uso  así  como  
también  su  administración,  debe  existir  un  análi-
sis  de estados financieros, el cual se contextualiza-
rá en el proceso de toma de decisiones, traduciendo 
información expresada en cantidades numéricas a 
información útil para la  medición  de  la  situación  
de  la  entidad,  esto  a  través  de  diferentes  técni-
cas analíticas,  lo  cual  es  muy  importante  en  el  
proceso  de  gestión  racional  actual  y futura, siendo 
esto de fundamental importancia, ya que se inten-
ta tener la menor incertidumbre posible para que la 
empresa tenga un desarrollo comercial y se pueda 
mantener en el mercado. 

Según Rondi, Del Carmen, Galante y Gómez (2017), 
la información contenida en el estado de flujo de 
efectivo no es suficiente, aun mediante el análisis 
de sus causas, y debe necesariamente, comple-
mentarse con el análisis de los saldos de los activos 
y pasivos operativos vinculados. García, Mapén y 
Berttolini (2019) plantean que, en términos de ges-
tión financiera a nivel funcional, es    importante    
analizar    diversos aspectos, tales   como:   la   con-
tribución   en   la elaboración del plan estratégico, 
la disponibilidad de personal capacitado, el análisis 
de indicadores financieros, la comparación con otras 
empresas similares en cuanto a gestión financiera y 
la elaboración del plan financiero.  

3.3.  FLUJOS
Dentro de los estados financieros, la gestión debe 
considerar los flujos como una de las informaciones 
más fidedignas de la administración financiera, es 
así que, Rondi, Del Carmen, Galante y Gómez (2017), 
sostienen que, si bien podría generarse un flujo de 
fondos positivo, que en sí mismo no puede ser con-
siderado como una evidencia de situación financiera 
favorable, dicho flujo positivo debería ser analizado 
en relación con su origen, tomando en cuenta situa-
ciones tales como: 

 e Si el mismo se origina principalmente en co-
branzas de periodos anteriores y se ha pro-
ducido una disminución de las ventas del pe-
riodo, 
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 e Si el mismo se ha generado mediante cobran-
zas de ventas del periodo, las cuales inclusive 
se han incrementado en relación con periodos 
anteriores.

Por ende, el hecho de que la información financiera 
sea positiva, o a primera vista muestre resultados 
interesantes, no quiere decir necesariamente que la 
salud financiera de la empresa se encuentre en su 
mejor estado, por ende, Calderón, Castillo y Calde-
rón (2021) hablan sobre los estados financieros, e 
indican que estos  deben  reflejar  razonablemente  
la  posición  financiera,  el desempeño  financiero  
y  los  flujos  de  efectivo  de  la  empresa;  y  están  
compuestos principalmente por el Balance General, 
al Estado de Resultados y al Estado de Flujo de Efec-
tivo.

Sin embargo, antes de elaborar cualquier juicio de 
valor en función de los números que muestran los 
estados, se debe analizar también otros aspectos de 
relevancia, que podrían ser internos o externos. Esta 
idea, está relacionada con lo que plantean Rondi, 
Del Carmen, Galante y Gómez (2017), quienes indi-
can que, la información contenida en el estado de 
flujo de efectivo es de fundamental importancia, 
pero no es suficiente, aun mediante el análisis de 
sus causas, y debe necesariamente, complementar-
se con la consideración de los saldos de los activos y 
pasivos operativos vinculados. Es en este punto que 
cobra relevancia el método seleccionado para brin-
dar información en relación con los flujos de efectivo 
y equivalentes de efectivo generados por las activi-
dades operativas.

Para Catacora (2012), el propósito principal de un 
estado de flujo de efectivo es proporcionar informa-
ción relevante, sobre los ingresos o desembolsos de 
efectivos o equivalente de efectivo de una entidad 
durante un periodo determinado, para que los usua-
rios de los estados financieros tengan elementos 
adicionales a los proporcionados por los otros esta-
dos financieros.

El flujo de caja o presupuesto de efectivo como tam-
bién se le conoce, debe ir acompañado del ciclo de 
conversión del efectivo, que no es otra cosa que el 

plazo de tiempo que transcurre entre los egresos 
reales de efectivo necesarios para fabricar los bienes 
o prestar servicios y las entradas de efectivo prove-
nientes de las ventas. Si se analiza este concepto 
tan sencillo, pero de suma utilidad para la gerencia, 
y a la vez tan poco utilizado por nuestras empresas, 
observamos que es él la parte fundamental del ma-
nejo financiero de corto plazo (Mora, 2020).

Las ideas desarrolladas en función de los flujos, son 
de suma importancia para las personas que admi-
nistran las finanzas de una empresa, independien-
temente el tamaño de la misma, puesto que a partir 
de ellos se pueden generar diversos análisis y eva-
luaciones de desempeño. 

3.4.  RAZONES FINANCIERAS
Existen herramientas o técnicas de análisis y eva-
luación que derivan de los estados financieros, es 
por eso que para Sáenz y Sáenz (2019 el proceso 
de análisis de los estados financieros consiste en 
la aplicación de herramientas y técnicas analíticas, 
con el fin de obtener de ellos medidas y relaciones 
que sean significativas y útiles para la toma de de-
cisiones en las empresas. Así dicho análisis cumple 
la función esencial de convertir los datos, en infor-
mación útil y confiable.

Dicho análisis se aplica mediante indicadores finan-
cieros, razones o ratios financieros, según los dife-
rentes nombres que pueden asumir. Imaicela, Curi-
milma y López (2019) plasman que, los indicadores 
financieros son medidas que tratan de analizar el 
estado de la empresa desde un punto de vista in-
dividual, son utilizados para mostrar las relaciones 
que existen entre las diferentes cuentas de los es-
tados financieros; y sirven para analizar su liquidez, 
solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa de una 
entidad. 

Este proceso de análisis, puede describirse de varias 
formas, dependiendo de los objetivos que se persi-
gan; el análisis financiero puede utilizarse como he-
rramienta para elegir inversiones. Se puede utilizar 
como previsión de situaciones y resultados financie-
ros futuros, además como proceso de diagnóstico de 
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áreas con problemas de gestión, de producción o de 
otro tipo. Por encima de todo, el análisis financiero 
reduce la dependencia de corazonadas, conjeturas 
e intuiciones, de la misma forma que reduce las in-
evitables áreas de incertidumbre que acompañan a 
todo proceso de toma de decisiones. Este análisis no 
disminuye la necesidad de emplear la capacidad de 
discernimiento, sino que establece una base firme 
y sistemática para su aplicación racional. (Sáenz y 
Sáenz, 2019)

Para Andrade (2017) una ratio financiera no es otra 
cosa que el resultado de una comparación entre 
dos cuentas de los estados financieros, lo cual nos 
brindará justamente la información relativa de una 
cuenta con respecto a otra, dependiendo de lo que 
se quiera medir, la ratio pueda interpretarse en uni-
dades monetarias o en términos porcentuales. Por 
lo tanto, según Ortiz (2021), se conocen cuatro tipos 
de indicadores:

1. De liquidez: Este tipo indicador mide la capaci-
dad de la empresa para cubrir sus pasivos a cor-
to plazo, determinar el nivel de endeudamiento 
y determinar el nivel de apalancamiento finan-
ciero.

2. De endeudamiento: Permiten determinar el por-
centaje que tienen los acreedores en el financia-
miento de la empresa, medir el riesgo que estos 
corren y permite proyectar mayor rentabilidad al 
gestionar dicho endeudamiento.

3. De actividad: También conocidos como indica-
dores de rotación, estos permiten medir la efi-
ciencia de la empresa en la utilización de sus 
activos, con lo cual podemos tomar decisiones 
importantes respecto a estos. 

4. De rendimiento: También conocidos como indi-
cadores de rentabilidad, estos permiten medir la 
efectividad con la cual se administran costos y 
gastos, con lo se espera una correcta gestión de 
estos lo cual ocasionara que la empresa tenga 
mayores utilidades.

Todos y cada uno de ellos, se deben aplicar a la 
gestión empresarial para medir los resultados al-

canzados en función de las estrategias utilizadas y 
los niveles decisionales que se pueda tener dentro 
de la empresa. Para ello se deben tener políticas y 
procedimientos debidamente definidos. Según Va-
lle (2020), en cuanto se refiere al nivel de logros de 
metas y objetivos en la empresa y a lo que creen que 
se debe ese resultado los entrevistados consideran 
que en la empresa el nivel de logro de los objeti-
vos financieros propuestos es mínimo, y en algunas 
ocasiones es casi nulo y creen que es el resultado de 
una inadecuada planificación financiera y un escaso 
o casi nulo monitoreo que se hace de los presupues-
tos y proyecciones que se elaboran.

3.5.  FINANCIAMENTO E INVERSIÓN
Dentro del ámbito empresarial, se tiene un momen-
to en el cual las empresas se expanden, o por lo 
menos consideran hacerlo, si el análisis financiero 
y las decisiones no son óptimas, posiblemente los 
resultados sean poco rentables, sin embargo, para 
ello, los administradores o gerentes financieros de-
ben considerar dos aspectos importantes, como ser 
el financiamiento y la inversión, puesto que, a tra-
vés de ellos, se genera normalmente el crecimiento 
y expansión. 

El financiamiento es una de las áreas más crucia-
les en una empresa. La gestión del financiamiento 
se refiere a la mejor determinación para financiar-
se mediante la combinación de deudas (internas y 
externas) y la equidad para su firma. La estructura 
de capital es la combinación de deuda y capital que 
utiliza una empresa para financiar su negocio. (Cue-
vas y Cortés, 2020). Para Levy (2019), no existe una 
teoría de financiamiento única, sino un conjunto de 
teorías que comparten conceptos básicos para ex-
plicar las operaciones financieras y sus efectos so-
bre el sector real. Sin embargo, es posible identificar 
fuertes desacuerdos sobre el destino de los créditos 
y el papel de los ahorros en la actividad económica. 

Dentro de estas fuentes, se pueden encontrar tanto 
financiamientos internos como externos, es así que 
Bohórquez, López y Castañeda (2018) indican que 
las fuentes internas constituyen recursos propios de 
la empresa obteniéndolos ya sea mediante aporta-
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ciones de los accionistas al capital social o utilizan-
do el flujo de fondos diarios de operación corriente 
o normal de la empresa y finalmente disponiendo 
de aquellos recursos provenientes de las utilidades 
generadas al concluir determinado ejercicio.

Por otro lado, según Torres, Guerrero y Paradas 
(2017), las fuentes de financiamiento externas son 
aquellas a las que se acude cuando trabajar sola-
mente con recursos propios no resulta suficiente, es 
decir, cuando los fondos generados por las operacio-
nes normales más las aportaciones de propietarios 
no alcanzan para hacer frente a desembolsos exigi-
dos para mantener el curso normal de la empresa. 

Dicho financiamiento debe tener una razón, un por 
qué y un objetivo, puesto que es capital que se va 
a adquirir un determinando costo financiero para la 
empresa; por ende, su aplicación debe ser rentable 
y acomodarse al curso comercial y financiero de la 
misma, además debe ser analizada bajo paráme-
tros de estacionalidad, con la finalidad de no gene-
rar ciclos de iliquidez en el futuro. 

Las decisiones de inversión están relacionadas con 
la adquisición de los activos empresariales que con-
forman la estructura económica de una empresa. 
Constituye una de las cuestiones fundamentales de 
la problemática económico empresarial, ya que, al 
llevar a cabo inversiones desacertadas, podrían ge-
nerarse resultados no deseados, debido a que las 
decisiones de inversión comprometen a la empresa 
durante un largo periodo de tiempo y suponen una 
inmovilización elevada de recursos financieros, so-
bre todo en las empresas industriales. (De Rosario y 
Díaz, 2017)

Para Fernández (2017), la inversión exige la bús-
queda de alternativas para la adquisición de activos 
productivos como maquinaria y equipo, bodegas, 
oficinas, locales comerciales, etc.; el diseño y crea-
ción de nuevos productos y servicios o inversiones 
de recursos excedentes de tesorería en títulos a cor-
to plazo y largo plazo, según las necesidades y las 
estrategias definidas (ctd, cdat, bonos tes, accio-
nes, Boceas o bonos obligatoriamente convertibles 
en acciones, etc.). Todos estos eventos exigen del 
administrador financiero análisis juiciosos relacio-

nados con la rentabilidad de los recursos invertidos 
versus los riesgos asociados, con la capacidad de la 
empresa para adquirir los activos y con el periodo de 
recuperación de los recursos.

Estas inversiones se pueden realizar de diferentes 
maneras y de acuerdo al periodo de tiempo que se 
desee analizar, en función de esto, se podrían rea-
lizar inversiones a corto, mediano y largo plazo. Por 
ello, también trabaja conjuntamente con el finan-
ciamiento empresarial, con un destino de inversión 
y su aplicación debidamente planificada y transpa-
rente. 

3.6.  GENERACIÓN DE VALOR
Explicar las determinantes de las finanzas moder-
nas ha sido un punto clave para las empresas y los 
sectores económicos en el mundo, conocer los fun-
damentos para formular pensamientos administra-
tivos, condesciende elaborar nuevas metodologías 
que forjan oportunidades de inversión ventajosas 
que convergen en el crecimiento sustancial obser-
vado en beneficios económicos sólidos (Homapour 
etal., 2022).

Fernández (2018) indica que, muchas personas con-
sideran que el objetivo financiero de una empresa 
es la maximización de las utilidades; sin embargo, 
la obtención de utilidades, en muchos casos desco-
noce el momento en el que se generan los riesgos 
asociados a la obtención y generación de dichas 
utilidades. Algunos de estos aspectos desdibujan la 
esencia de la calidad de las utilidades y pueden po-
ner en riesgo la generación de valor, además de los 
indicadores que nos permiten estimar dicho análi-
sis, como la generación de valor (eva) y la genera-
ción de utilidades (ebitda). 

Para lograr generar valor, los beneficios siempre de-
ben estar por encima de los costos financieros asu-
midos por las empresas.  Es por esto, que la decisión 
de las fuentes de financiamiento para una organi-
zación, es una de las decisiones más importantes 
que se deben tomar.  Esta debe considerar las con-
diciones de la deuda, y especialmente las proporcio-
nes de la misma con respecto al capital que posee. 
(Montalván, 2019)
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Para Riofrio, Cabrera y Torres (2017), en la actualidad 
el principal objetivo de que persigue una empresa 
es asegurar su supervivencia y progreso, lo cual im-
plica la búsqueda de mejoramiento continuamente 
para superar las exigencias del entorno, crecer con 
miras de alcanzar un tamaño que le permita com-
petir adecuadamente, tomar en consideración el 
nivel de riesgo y retribuir satisfactoriamente a sus 
participantes para lograr una contribución efectiva 
del proyecto empresarial.

La Gerencia del Valor permite ayudar a formular la 
estrategia empresarial y establecer cómo se va a 
evaluar el desempeño obtenido ligado con la crea-
ción de valor económico, con el objeto de diseñar 
planes que permitan fortalecer la estructura com-
petitiva de la empresa utilizado en el sector privado. 
(Jiménez, Rojas, Restrepo y Ramírez, 2017)

3.7.  GESTIÓN FINANCIERA OPERATIVA
Todo lo mencionado previamente, se realiza en el 
día a día, sin embargo, esta actividad, es la que ge-
nera los resultados financieros a mediano y largo 
plazo y la que proporciona los caminos a seguir para 
la definición de políticas y estrategias financieras en 
la empresa. 

Para Riofrio, Cabrera y Torres (2017), lo más común 
en los últimos tiempos es observar que las empresas 
tanto pequeñas, medianas y grandes están dando 
especial interés a la gestión que se realiza dentro 
de ellas, con el propósito de evaluar los resultados 
obtenidos con la aplicación de estrategias, ante 
esta situación se crea la necesidad de los modelos 
de gestión financiera para ser una guía en la toma 
de decisiones y mejorar los beneficios tanto al corto 
como a largo plazo.

La función financiera implica también las siguien-
tes responsabilidades por la administración eficien-
te del capital de trabajo, producción, manejo y flujo 
adecuado de la información contable y financiera; 
selección y evaluación de inversiones a largo pla-
zo especialmente a los activos fijos, así como por la 
consecución y manejo de fondos requeridos por la 
empresa. Cabe mencionar que todos los esfuerzos 

de la gestión financiera deben tender a un fin que 
consiste en maximizar el valor de la empresa. (Rio-
frio, Cabrera y Torres, 2017)

Dichas decisiones y actividades, tienen relación con 
la estructura de capital y su correcta definición, los 
recursos y componentes de la actividad financiera y 
sus debidas estrategias. Es así que Herrera (2018) 
indica que, hay una serie de elecciones relacionadas 
con la determinación de la estructura de capital de 
una empresa; entre las más comunes están aquellas 
asociadas con definir la mezcla entre deuda y capi-
tal propio y seleccionar los instrumentos de deuda 
adecuados, con su estructura de pago, costo y tiem-
po de maduración. Esta decisión, también incluye 
establecer cómo la empresa distribuirá el riesgo y 
los derechos sobre los flujos de caja y/o los derechos 
de voto entre sus proveedores de capital. Además, 
se deben considerar diferentes tipos de emisión de 
capital propio, que incluyen instrumentos híbridos 
con tipos particulares de derechos de propiedad, ta-
les como bonos convertibles y acciones preferentes 
o sustitutos de la deuda, como los diferentes tipos 
de leasing.

Retengamos estos tres componentes financieros: 

1. Los recursos destinados a los negocios y el exce-
dente que generan (activo operativo y excedente 
operativo).

2. Los recursos destinados a otras actividades y las 
rentas que producen esos activos no operativos.

3. Las fuentes de financiamiento (capital y deuda).

La circulación financiera implica ciclos sucesivos de 
dinero–a–bienes–a–dinero entre empresas e indi-
viduos. Las operaciones de un negocio se manifies-
tan en dos tipos de ciclos financieros, que difieren en 
su ritmo. (Fornero, 2017).

La estrategia financiera de la empresa depende de 
su actitud frente a la rentabilidad y al riesgo. Una 
empresa con solidez y buen posicionamiento en el 
mercado rechazará proyectos de alto riesgo, aun-
que rentables. Condiciones contrarias la impulsa-
ran a incurrir en el riesgo con el fin de obtener alta 
rentabilidad. No es fácil, sin embargo; evaluar si las 
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decisiones que se toman en el presente, van a in-
crementar o no el valor de la empresa en el futuro. 
(Riofrio, Cabrera y Torres, 2017)

4. DISCUSIÓN
Quienes desempeñen actividades en la gerencia fi-
nanciera, adicional a las actividades operativas que 
realice en el día a día, debe estar al tanto de las 
noticias de carácter económico, financiero, social, 
político y legal que sucedan en el entorno, puesto 
que cualquier evento significativo puede afectar al 
normal desempeño de la empresa, de esa manera 
realizará una gestión financiera de valor, proyectada 
en el crecimiento de la empresa y en los resultados 
de gestión. 

El área financiera a su vez, debe trabajar de la mano 
con el resto de las áreas de la empresa, sobre todo 
con el área comercial, donde se genera el ingreso 
a partir de las ventas, ya sea por productos o por 
servicios, por lo cual, se debe coordinar una gestión 
eficiente y propositiva de los recursos que ingresan 
y los que se destinan a actividades de inversión y 
operación. 

Dichas actividades de inversión y operación, pue-
den ser patrocinadas por el mismo giro general de 
la empresa, por aporte de los socios o por aporte de 
terceros; en cualquiera de los casos, el gerente fi-
nanciero, junto a su equipo de ejecutivos y analistas 
debe tomar una decisión que marque su estructura 
financiera, misma que será vital a lo largo de las ac-
tividades operativas. 

La gestión financiera y la creación de valor se en-
cuentran estrictamente ligadas entre sí, es por ello, 
que cualquier decisión que se asuma, tendrá reper-
cusión. Bajo un punto de vista estrictamente em-
presarial, la gestión financiera es el fundamento del 
crecimiento de la empresa, a través del manejo efi-
ciente del capital. 

5. CONCLUSIONES
La gestión financiera es uno de los pilares funda-
mentales de la administración y gestión de una 
empresa, por ende, se le debe dar la importancia 
adecuada. Se sabe que los ingresos provienen de 
las ventas, ya sea de productos y/o servicios, que 
es manejado por el área comercial, sin embargo, la 
administración de recursos es administrada por el 
área financiera, y sus decisiones y estrategias son 
de vital importancia para la salud y prosperidad de 
la empresa. 

Las estrategias, herramientas y técnicas financie-
ras, representan un factor clave para el éxito de los 
resultados financieros, puesto que siempre se debe 
determinar un objetivo y posteriormente la aplica-
ción, un resultado medible para analizar lo plantea-
do y aplicado. 

Los números no son suficientes en las finanzas, si 
bien se tienen los estados financieros como base 
principal del análisis, siempre se deben considerar 
aspectos internos y externos que sean parte de la 
toma de decisiones corporativas, de no ser así, es 
posible que se asuman decisiones erróneas. 

La gestión financiera requiere seguimiento y super-
visión en el día a día, solamente de esa manera, las 
empresas pueden alcanzar sus objetivos, muchas 
veces, las decisiones mal asumidas, pueden ser co-
rregidas, y esto deriva de la gestión financiera ope-
rativa, y su correcta aplicación. Asimismo, aporta 
en la creación de valor de la empresa, misma que 
no solo deriva del área financiera de una empresa, 
sino de un trabajo global e integral de los diferentes 
equipos o áreas. 

Los administradores financieros deben capacitarse 
constantemente, estar al tanto de las tendencias en 
finanzas y las nuevas teorías o aplicaciones, asimis-
mo, conocer a detalle la empresa en la que desa-
rrollan sus actividades profesionales, su mercado y 
los mínimos detalles que correspondan para poder 
analizar adecuadamente sus decisiones posteriores. 
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RESUMEN
El objetivo del presente artículo consiste 
en analizar, interpretar y reflexionar so-
bre los paradigmas epistemológicos más 
sobresalientas en la actualidad y sus de-
safíos en el área tecnológica, abordando 
la metodología interpretativa con el uso 
del método hermenéutico en base al con-
texto teórico documental. Concluyendo 
con un análisis sobre los paradigmas más 
dominantes y desafiantes en la ingenie-
ría de sistemas.

ABSTRACT
The objective of this article is to analyze, 
interpret and reflect on the most outstan-
ding epistemological paradigms today 
and their challenges in the technological 
area, addressing the interpretative me-
thodology with the use of the hermeneu-
tic method based on the documentary 
theoretical context. Concluding with an 
analysis of the most dominant and cha-
llenging paradigms in systems enginee-
ring.
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1. INTRODUCCIÓN.
Los paradigmas epistemológicos son la base de la 
investigación científica y la educación hoy en día, 
conocer sus desafíos en el área de la ingeniería de 
sistemas es de gran importancia, por ello nos cen-
traremos en interpretar, analizar y reflexionar sobre 
sus teorías desde un enfoque hermenéutico y sus 
predominancias en el mundo de la ingeniería de 
sistemas, por su parte el autor Venezolano Franck 
agrega que “si hay algo que puede transformar la 
concepción de mundo en la educación es la inser-
ción de las tecnologías, donde las barreras dejan de 
ser obstáculos y de este modo emergen nuevas ten-
dencias, como la educación tecnológica” (Hurtado, 
2020), desde luego en los últimos tiempos la tec-
nología es una de las ciencias que ha avanzado a 
pasos agigantados generando enormes cambiar en 
los paradigmas de la ciencia.

En esencia explorar esta predominante área, resulta 
sustancial, por ello subsecuentemente alegaremos 
estas interrogantes; ¿cuáles son los paradigmas que 
predominar en la actualidad?, ¿Qué paradigma tie-
ne mayor relevancia en la ingeniería de sistemas? 
¿Cuál es la percepción sobre epistemología y edu-
cación? De modo que nos conduce ante la necesidad 
de responder la interrogante central ¿Cuáles son las 
los paradigmas epistemológicos, sus impedancias y 
desafíos en la ingeniería de sistemas?

En consecuencia el propósito de este artículo está 
orientado en analizar, debatir, reflexionar sobre las 
impedancias de los paradigmas epistemológicos y 
sus desafíos en la ingeniería de sistemas, desde lue-
go en el afán del andamiaje exploratorio y rastreo 
consecuente sobre nuestra investigación concor-
damos con Miguel Martínez, un filósofo con amplia 
experiencia que refiere “resulta imprescindible la 
adopción de un paradigma para poder comprender 
la naturaleza de todas nuestras realidades” (Migué-
lez, 2011), por lo cual el presente estudio trata en 
una primer instancia, la conceptualización y análisis 
sobre los paradigmas epistemológicos más domi-
nantes en la actualidad, desde el enfoque interpre-
tativo hermenéutico, seguidamente en una segunda 

parte nos ocuparemos de analizar, contrastar y re-
flexionar las diferentes conjeturas  y teorías del Fal-
sacionismo y la Complejidad y desde luego sus de-
safíos en la investigación científica relacionado a la 
ingeniería de sistemas, y finalmente concluimos con 
lo más preciado y sustancias debatiendo los aportes 
del Edgar Morín, generando criterios y reflexiones 
sobre la epistemología y tecnología.  

El presente artículo tiene por objetivo Incrementar el 
conocimiento de los paradigmas dominantes en el 
mundo tecnológico y sus desafíos en la ingeniería de 
sistemas 2023. En esencia para concretar el objetivo 
general, nos centraremos en analizar, contrastar y 
reflexionar los siguientes puntos:

 e Los paradigmas dominantes en la actualidad.

 e Selección del paradigma(s) desafiante en la 
ingeniería de sistemas.

 e Reflexiones sobre epistemología y tecnología.

2. METODOLOGÍA.
En el presente artículo de investigación se aplicó la 
metodología interpretativa, con el uso del método 
hermenéutico, desde un contexto teórico documen-
tal, se construyó el estado del arte, a partir de la re-
visión y exploración de literatura científica, median-
te los buscadores de Google Académico, HighBeam 
Research, Redalyc, Chemedia, RefSeek, entre otras 
plataformas webs de publicación científica. Los 
descriptores empleados para la búsqueda fueron: 
“los paradigmas epistemológicos en la ingeniería de 
sistemas”, “epistemología y tecnología”, “los para-
digmas desde un enfoque tecnológico”, “el paradig-
ma de la complejidad en la ingeniería de sistemas”, 
se recopilaron quinte artículos más relevantes, to-
mando como parámetro los diez últimos años.

3. DISCUSIÓN.
Según Carlos Alberto, “No se puede entrar al terreno 
de la investigación sin tener una clara percepción y 
conocimiento de qué es un paradigma, y cuál es el 
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horizonte que tiene el investigador hacia el fenóme-
no de estudio” (Ramos, 2015), por ello, antes de ini-
ciar vamos a conceptualizar los aspectos más sus-
tanciales que se abordaron en el presente estudio.

En tal virtud es menester priorizar la concepción de 
cómo se entiende un “paradigma de investigación” 
y que es “la epistemología”, el primero lo define la 
Dra. Ivonne, como el “Conjunto de principios com-
partidos por una comunidad de científicos y profe-
sionales de la educación, que proporciona el marco 
referencial para la elaboración de teorías y para la 
investigación y solución de problemas en un ámbi-
to del conocimiento” (Ramírez, 2013), es decir son 
los padrones teóricos dominantes en el mundo de 
la investigación científica. El segundo desde lue-
go Weimar en su artículo lo concibe como que “La 
epistemología proviene de la unión de dos pala-
bras: episteme, que significa conocimiento o ciencia 
y logos que es discurso” (Iño, 2017), en conclusión 
podemos concebir a la epistemología como la cien-
cia que estudia el conocimiento, el saber, el razo-
namiento, su origen, su forma y alcance, por otra 
parte el mismo autor refiere que, “La epistemología 
es, entonces, un metalenguaje, un saber acerca del 
saber, es la dimensión de la filosofía que se aboca a 
la investigación científica y su producto, es el cono-
cimiento científico” (Iño, 2017).

Por otro lado también es a priori concebir la inge-
niería de sistemas, de modo que según el Comité 
de Redacción de Madrid lo definen como “la aplica-
ción efectiva de métodos científicos y de ingeniería 
para transformar una necesidad operativa en una 
configuración determinada del sistema mediante 
un proceso iterativo de definición, síntesis, análi-
sis, diseño, prueba y evaluación” (Blanchard, 2006), 
conceptualización que más adelante la contrastare-
mos desde el enfoque hermenéutico interpretativo 
y confrontando con los paradigmas epistemológi-
cos del Falsacionismo y el de la complejidad  en un 
mundo globalizado.

4. LOS PARADIGMAS 
DOMINANTES EN LA 
ACTUALIDAD.

El Paradigma Positivista.- Según Carlos, “El positi-
vismo afirma que la realidad es absoluta y medible, 
la relación entre investigador y fenómeno de estudio 
debe ser controlada, puesto que no debe influir en la 
realización del estudio. Los métodos estadísticos in-
ferenciales y descriptivos son la base de este para-
digma” (Ramos, 2015), de modo que este paradig-
ma se basa en métodos cuantitativos, estadísticos, 
racionalistas, se fundamenta sobre hechos reales y 
que se pueden demostrar. 

El Paradigma Crítico.- por otro lado “el paradigma 
crítico se considera a lo real como producto de un 
historicismo social. La relación entre el investigador 
y el grupo investigado es importante, puesto que 
en su interacción se modifican las estructuras so-
ciales. La metodología clásica de este paradigma es 
la investigación acción” (Ramos, 2015), también se 
puede afirmar que este paradigma se basa en los 
diferentes criterios y se contrasta su veracidad en 
la práctica. 

El Paradigma del Constructivismo.- En este para-
digma del constructivismo “la realidad se construye 
mediante el interaccionismo simbólico de los sujetos 
que conforman un grupo social. La relación entre el 
investigador y el grupo humano de estudio permite 
construir la teoría sustantiva resultante en la inves-
tigación” (Ramos, 2015), desde luego el método clá-
sico en este paradigma es la teoría fundamentada, 
este paradigma se opone y paradigma crítico y al 
positivista, aquí el saber se construye en base a pro-
cesos interactivos y la participación social.

El Paradigma Hermenéutico.- Este paradigma her-
menéutico implica que “el investigador despliegue 
una lectura compartida y crítica, esencialmente in-
terpretativa, que permita identificar contradiccio-
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nes, que necesitan ser resueltos y vacíos que deben 
ser enfrentados a través de estudios sistemáticos 
o bien aspectos peculiares que se constituyen en 
expresiones significativas”. (Ramírez, 2013), a este 
paradigma no le interesa llegar a un conocimiento 
objetivo de la realidad sino llegar a un algo consen-
suado y aceptado por la comunidad en su interpre-
tación.

El Paradigma de la Complejidad.- En este paradig-
ma de la complejidad Karla y Paola refieren que “Es 
posible reunir una pluralidad de ciencias, teorías, 
disciplinas y propuestas metodológicas apoyadas 
en principios epistemológicos y supuestos políticos 
muchas veces contradictorios y excluyentes” (To-
rres, 2015), como se observa este paradigma es in-
terdisciplinario, por que aglutina una pluralidad de 
ciencias, por otro lado refugia a los humanos como 
seres complejos, con particularidades diferentes, de 
modo que para este paradigma estas propiedades 
son valiosas y los aglutina permitiendo así aportar 
con teorías más valiosas en la comunidad científica, 
de entre los demás paradigmas es uno de los desa-
fiantes al campo tecnológico, por su forma y moda-
lidad de construir sus aportaciones a la ciencia.

Paradigma del Falsacionismo.- este paradigma 
fue propuesta por “Popper al entender que hay una 
asimetría lógica respecto a la verificabilidad que se 
deriva de la forma lógica de los enunciados univer-
sales: la verdad de un enunciado universal no se 
puede deducir a partir de enunciados particulares” 
(Camejo, 2014), en esencia para este paradigma 
mientras más erremos más habremos aprendido, 
para Popper no hay verdades absolutas, ello se con-
sigue mediante un proceso progresivo, y se contras-
ta con la experiencia, por cuanto resulta un paradig-
ma más amigable y concordante a la metodología 
de estudio que aplica la ingeniería de sistemas, que 
más adelante lo contrastaremos.

5. UN PARADIGMA DESAFIANTE 
EN INGENIERÍA DE SISTEMAS.

Según Miguel “El ser humano, como todo ser vivo, 
no es un agregado de elementos yuxtapuestos; es 
un todo integrado que constituye un suprasistema 
dinámico, formado por muchos subsistemas per-
fectamente coordinados” (Miguélez, 2011), es decir 
comprende diferentes subsistemas como ser: los 
físicos, lógicos, sociales culturales, psicológicos en-
tre otros, que agrupando todos construyen un factor 
predominante en su personalidad, en todos estos 
subsistemas se localiza un elemento clave y fun-
damental que es la información, para Linares esta 
se define como “la información es algo que puede 
ser recopilado, organizado, almacenado y difundi-
do”, (Columbié, 2010), En los últimos tiempos estos 
aspectos están muy entretejidos con la ciencia de la 
tecnología, por ello que es importante profundizar 
las teorías sobre estos sistemas, por ende Benjamín, 
nos refiere “La ciencia de los sistemas trata prin-
cipalmente la observación, identificación, descrip-
ción, investigación experimentación, y explicación 
teórica de los hechos, leyes físicas, interrelaciones, 
etc., asociados con los fenómenos naturales” (Blan-
chard, 2006)  estas ramas agrupadas describen el 
comportamiento de avance y evaluación de la cien-
cia, pues aquí cobra relevancia la rama ingeniería 
de sistemas, como una ciencia interrelacionada con 
la epistemología, que está en constante avance y 
evolución, pero ante todo desafiante, con su nuevos 
paradigmas, que se posesionan como los más desa-
fiantes en los últimos tiempos, por su gran concor-
dancia en el campo tecnológico, que son el Falsacio-
nista y el de la Complejidad.

Notablemente hasta finales del siglo XXI el positivis-
mo era el predomínate, este concebía que la com-
probación del realismo como la única vía de llegar al 
conocimiento verdadero, no obstante los progresi-
vos cambios en el mundo tecnológico, actualmente 
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han dejado de lado esta teoría, a propósito Andrea 
y Marina resaltan al paradigma Falsacionista como 
“La ciencia progresa en base al ensayo y error; pro-
ponemos, ensayamos teorías y las sometemos a 
contrastación, si encontramos el error estamos en 
condiciones de decir cómo no es el mundo, aunque 
no sabemos cómo es” (Camejo, 2014), se puede in-
ferir esto con mucha implicancia en la ingeniería de 
sistemas toda vez que allí siempre los paradigmas 
pasan un proceso recursivo de ir mejorando y for-
taleciendo su predominancia gracias a los errores 
de compilación, evaluación, contrastación, y retro-
alimentación, mientras más errores, más robusto y 
eficaz se fortalece el paradigma, enfocados siem-
pre bajo el horizonte de aportar con soluciones a los 
problemas en el mundo de la programación de sis-
temas, además Leonardo menciona “la concepción 
de un problema complejo implica un bucle recursivo 
entre los procesos de objetivación y los procesos re-
flexivos” (Zoya, 2017), acuñando el criterio falsacio-
nista de Popper que dice nadie es dueño de la ver-
dad absoluta, en efecto la práctica y la prueba de los 
paradigmas van adquiriendo y ganado su posicio-
namiento en el campo de la investigación, en base 
al bucle recursivo y proceso de retroalimentacion, 
por ello lo concebimos a este paradigma como uno 
de los desafiantes en las ciencias de la ingeniería de 
sistemas.

Según, Karla y Paola el paradigma de la “compleji-
dad nos permite reunir una pluralidad de ciencias, 
teorías, disciplinas y propuestas metodológicas 
apoyadas en principios epistemológicos, muchas 
veces contradictorios y excluyentes”. (Torres, 2015), 
es otro de los paradigmas que podemos catalogar-
lo como el mayor impedante y desafiante, donde la 
ingeniería de sistemas reclama su posicionamiento 
al observar la pluralidad de ciencias que aglutina, 
sus metodologías y formas de producir conocimien-
to científico, concuerdan con el mismo horizonte de 
la ingeniería de sistemas, en esencia la complejidad 
también analiza desde el enfoque de la interrelación 
de sistemas, sus contribuciones, sean favorables o 
contradictorias pero con un mismo objetivo en co-
mún, notablemente su combinación producirán 
enormes impacto en la comunidad científica.

6. REFLEXIONES SOBRE 
EPISTEMOLOGÍA Y 
TECNOLOGÍA.

Como resultado de las reflexiones, concebidas sobre 
las contraposiciones de los diferentes criterios y opi-
niones sobre los paradigmas predominantes en la 
epistemología y las ciencias tecnológicas, se obser-
va que la historia epistémica ha demostrado gran-
des cambios en los avances teóricos, desde luego en 
el afán de la búsqueda por la verdad y la concepción 
consentida por la comunidad científica. Paragógica-
mente la evolución del pensamiento humano desde 
un enfoque de la complejidad ha ido aglutinando 
diversas disciplinas dejando de lado el positivismo 
como única vía, y convirtiéndose un una disciplina 
trasndisciplinaria y de pensamiento complejo.

Según Paola, “la revolución científica y tecno-cientí-
fica a mediados del siglo XXI, ha constituido un nuevo 
paradigma científico emergente, ha reconocido gra-
dualmente la importancia de asumir la complejidad 
como un rasgo distintivo de las realidades físicas, 
vivientes y humanas, (Torres, 2015), para dar res-
puesta a las diversidades complejas, de hecho se dio 
inicio a la teoría de la complejidad como paradigma, 
ocasionando el decaimiento de las ciencias clásicas 
modernas, y ganando espacio en el  mundo tecno-
lógico, de este modo concordamos en la opinión de 
Patricia donde afirma que la combinación entre in-
geniería y epistemología permite “al ingeniero de-
sarrollar un espíritu científico, y un criterio analítico 
y crítico con fundamentación y argumentación, y le 
otorga un orden lógico y disciplina mental que favo-
recen el desarrollo de su vida profesional” (Gallardo, 
2012), sin dejar de lado, los valiosos aportes del Fal-
sacionismo “nadie es dueño de la verdad absoluta”, 
en tal sentido, este paradigma nos permite juzgar 
“epistemología” con “ingeniería de sistemas”, como 
dos brazos centrales que contribuyen en la genera-
ción de conocimiento científico.

De acuerdo con Frank “la educación tecnológica ya 
se encuentra dentro de las planificaciones de la es-
tructura de educación formal y no formal, teniendo 
como premisa el desarrollo cognitivo, estratégico y 
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racional de los estudiantes mediante el uso de las 
herramientas tecnológicas” (Hurtado, 2020), en 
efecto dentro el área de la tecnología, se encuentra 
la ingeniería de sistemas con la aplicación de prin-
cipios científicos durante el proceso y construcción 
de conocimiento desarrollo y formación de las pa-
radigmas científicos tecnológicos, pues finalmente 
estos cambios, también fueron replicados en otras 
disciplinas y teorías de distintas ramas de la cien-
cia como la biología, termodinámica, sociología, y 
como resultado se ha reconocido gradualmente la 
importancia de asumir el paradigma de la compleji-
dad como un rasgo distintivo de las realidades más 
acertadas en la actualidad, en un mundo tan cam-
biante globalizado.

7. CONCLUSIONES.
A manera de colofón, como resultado del análisis 
sobre la intervención en la ronda de los epistemes 
más desafiantes, el paradigma de la complejidad se 
gana la mejor comprensión y conocimiento de los 
fenómenos en el afán de resolver las divergencias 
y anomalías para la comunidad científica que nos 
permiten atraer los problemas y ofrecer soluciones, 
o como refiere Ramírez “compartir menos saberes y 
cada día más ignorancias” (Ramírez, 2013).

Finalmente la complejidad refiere un mundo com-
plejo desde diferentes disciplinas, la física, química, 
antropología, y buscar sus relaciones entre ellas es 
nuestra tarea, dejando de la lado el enfoque positi-
vista, determinista, la predicción, y reclamando el 
hermetismo como parte de la cultura humana para 
entender el todo como un tejido en conjunto que se 
distribuye heterogéneamente, por ello el proceso 
evolutivo y los aportes del Falsacionismo engranado 
a la Complejidad, se convierten en los paradigmas 
fundamentales y toman la delantera en el campo de 
la ingeniería de sistemas.
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benponcevergara@gmail.com

3. TIPO DE ARTÍCULOS Y 
PUBLICACIÓN

La Revista Universidad y Cambio, realiza la pu-
blicación de distintos artículos de acuerdo a las 
siguientes características:

Artículos de investigación científica y tecnológi-
ca: Documento que presenta, de manera detalla-
da, los resultados originales de investigaciones 
concluidas. La estructura generalmente utilizada 
contiene cuatro apartados importantes: intro-
ducción, metodología, resultados y conclusiones.

Artículo de reflexión: Documento que presen-
ta resultados de investigación terminada desde 
una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico, recurriendo 
a fuentes originales.

Artículo de revisión: Documento resultado de 
una investigación terminada donde se analizan, 
sistematiza e integran los resultados de investi-
gaciones publicadas o no publicadas, con el fin 
de dar cuenta de los avances y las tendencias de 
desarrollo sobre un campo en ciencia o tecnolo-
gía. Se caracteriza por presentar una cuidadosa 
revisión bibliográfica.

Revisión de temas académicos: Documentos que 
muestren los resultados de la revisión crítica de 
la literatura sobre un tema en particular, o tam-
bién versan sobre la parte académica de la ac-
tividad docente. Son comunicaciones concretas 
sobre el asunto a tratar por lo cual su extensión 

mailto:rubenponcevergara@gmail.com
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mínima es de 5 páginas.

Cartas al editor: Son posiciones críticas, ana-
líticas o interpretativas sobre los documentos 
publicados en la revista, que a juicio del Comité 
editorial constituyen un aporte importante a la 
discusión del tema por parte de la comunidad 
científica de referencia.

4. DE LA POSTULACIÓN
Podrán participar en la presentación de artículos 
científicos docentes, investigadores, profesiona-
les administrativos de la UAJMS y profesionales 
externos a la Universidad, previa la presentación 
de Carta de declaración jurada de no plagio y 
compromiso ético.

5. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS

El Comité Editorial procederá a realizar una re-
visión de las propuestas para validar que cum-
plen con los términos de la convocatoria. Los 
diferentes tipos de artículos serán sometidos a 
un proceso de evaluación por parte de expertos 
académicos y deberán cumplir con las normas de 
publicación establecidas por la Revista UNIVER-
SIDAD Y CAMBIO.

6. NORMAS DE PUBLICACIÓN

6.1. ENVÍO Y PRESENTACIÓN
a. La Revista UNIVERSIDAD Y CAMBIO, re-

cibe trabajos originales en idioma espa-
ñol. Los mismos deberán ser remitidos 
en formato electrónico en un archivo 
de tipo Word compatible con el sistema 
Windows y también en forma impresa.

b. Los textos deben ser elaborados en for-
mato de hoja tamaño carta (ancho 21,59 
cm.; alto 27,94 cm.). El tipo de letra debe 
ser Arial, 10 dpi interlineado simple. Los 
márgenes de la página deben ser, para el 
superior, inferior y el derecho de 2,5 cm. 
y para el izquierdo, 3 cm.

c. Los artículos deben redactarse con un 
alto nivel de corrección sintáctica, evi-
denciando precisión y claridad en las 
ideas

d. En cuanto a la extensión: Los artícu-
los de investigación, ciencia, tecnología 
tendrán una extensión máxima de 15 
páginas, incluyendo la bibliografía. Los 
artículos de reflexión y revisión una ex-
tensión máxima de 10 páginas.

e. Los trabajos deben incluir un resumen en 
idioma español y en inglés, con un máxi-
mo de 200 palabras.

f. En cuanto a los autores, deben figurar en 
el trabajo las personas que han contri-
buido sustancialmente en la investiga-
ción. Reconociéndose al primero como 
autor principal. Los nombres y apellidos 
de todos los autores se deben identificar 
apropiadamente, así como las institu-
ciones de adscripción (nombre comple-
to, organismo, ciudad y país), dirección y 
correo electrónico.

g. La Revista UNIVERSIDAD Y CAMBIO, solo 
recibe trabajos originales e inéditos, ello 
implica que no hayan sido publicados en 
ningún formato y que no estén siendo 
simultáneamente considerados en otras 
publicaciones n a c i o n a l e s e interna-
cionales. Por lo tanto, los artículos debe-
rán estar acompañados de una Carta de 
Originalidad, firmada por todos los au-
tores, donde certifiquen lo anteriormente 
mencionado.

h. Cada artículo se someterá en su proceso 
de evaluación a una revisión exhaustiva 
para evitar plagios, que en caso de ser 
detectada en un investigador, este será 
sujeto a un proceso interno administra-
tivo, y no podrá volver a presentar nin-
gún artículo para su publicación en esta 
revist12 

7. FORMATO DE 
PRESENTACIÓN

Para la presentación de los trabajos se debe to-
mar en cuenta el siguiente formato para los artí-
culos científicos:
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7.1. TÍTULO DEL ARTÍCULO
El título del proyecto debe ser claro, preciso y sintético, 
con un texto de 20 palabras como máximo.

7.2. AUTORES
Un aspecto muy importante en la preparación de un artí-
culo científico, es decidir, acerca de los nombres que de-
ben ser incluidos como autores, y en qué orden. General-
mente, está claro que quién aparece en primer lugar es el 
autor principal, además es quien asume la responsabili-
dad intelectual del trabajo. Por este motivo, los artículos 
para ser publicados en la Revista Universidad y Cambio, 
adoptarán el siguiente formato para mencionar las auto-
rías de los trabajos.

Se debe colocar en primer lugar el nombre del autor 
principal, investigadores, e investigadores junior, poste-
riormente los asesores y colaboradores si los hubiera. La 
forma de indicar los nombres es la siguiente: en primer 
lugar, debe ir los apellidos y posteriormente los nombres, 
finalmente se escribirá la dirección del Centro o Instituto, 
Carrera a la que pertenece el autor principal. En el caso de 
que sean más de seis autores, incluir solamente el autor 
principal, seguido de la palabra latina “et al”, que significa 
“y otros” y finalmente debe indicarse la dirección electró-
nica (correo electrónico).

8. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
El resumen debe dar una idea clara y precisa de la totali-
dad del trabajo, podrá incluir una breve justificación, ob-
jetivo, metodología seguida, los resultados más destaca-
dos y las principales conclusiones, asimismo, debe ser lo 
más informativo posible, de manera que permita al lector 
identificar el contenido básico del artículo y la relevancia, 
pertinencia y calidad del trabajo realizado.

Se recomienda elaborar el resumen con un máximo de 
200 palabras, el mismo que debe expresar de manera 
clara los objetivos y el alcance del estudio, justificación, 
metodología y los principales resultados obtenidos.

Las palabras clave son términos o frases cortas (lexemas) 
que permiten clasificar y direccionar las entradas en los 
sistemas de indexación y de recuperación de la informa-
ción en las bases de datos de un manuscrito o área temá-
tica en particular. Las palabras clave se convierten enton-

ces en una herramienta esencial de doble vía, es decir, de 
quienes escriben y de quienes buscan la información de 
manuscritos o áreas temáticas relacionadas y debe estar 
comprendido entre 5 a 10 palabras.

8.1. INTRODUCCIÓN
La introducción del artículo está destinada a expresar con 
toda claridad el propósito de la comunicación, además 
resume el fundamento lógico del estudio. Se debe men-
cionar las referencias estrictamente pertinentes, sin hacer 
una revisión extensa del tema investigado. No hay que in-
cluir datos ni conclusiones del trabajo que se está dando 
a conocer.

8.2. MATERIALES Y MÉTODOS
Debe mostrar, en forma organizada y precisa, cómo fue-
ron alcanzados cada uno de los objetivos propuestos.

La metodología d e b e reflejar la estructura lógica y el 
rigor científico que ha seguido el proceso de investigación 
desde la elección de un enfoque metodológico específico 
(preguntas con hipótesis fundamentadas correspondien-
tes, diseños muestrales o experimentales, etc.), hasta la 
forma como se analizaron, interpretaron y se presentan 
los resultados. Deben detallarse, los procedimientos, téc-
nicas, actividades y demás estrategias metodológicas uti-
lizadas para la investigación. Deberá indicarse el proceso 
que se siguió en la recolección de la información, así como 
en la organización, sistematización y análisis de los datos. 
Una metodología vaga o imprecisa no brinda elementos 
necesarios para corroborar la pertinencia y el impacto de 
los resultados obtenidos.

8.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN RESULTADOS
Los resultados son la expresión precisa y concreta de lo 
que se ha obtenido efectivamente al finalizar el proyec-
to, y son coherentes con la metodología empleada. Debe 
mostrarse claramente los resultados alcanzados, pudien-
do emplear para ello cuadros, figuras, etc.

Los resultados relatan, no interpretan, las observacio-
nes efectuadas con el material y métodos empleados. No 
deben repetirse en el texto datos expuestos en tablas o 
gráficos, resumir o recalcar sólo las observaciones más 
importantes.
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9. DISCUSIÓN
El autor intentará ofrecer sus propias opiniones sobre el 
tema, se insistirá en los aspectos novedosos e importan-
tes del estudio y en las conclusiones que pueden extraerse 
del mismo. No se repetirán aspectos incluidos en las sec-
ciones de Introducción o de Resultados. En esta sección 
se abordarán las repercusiones de los resultados y sus li-
mitaciones, además de las consecuencias para la investi-
gación en el futuro. Se compararán las observaciones con 
otros estudios pertinentes. Se relacionarán las conclusio-
nes con los objetivos del estudio, evitando afirmaciones 
poco fundamentadas y conclusiones avaladas insuficien-
temente por los datos.

Es importante resaltar y se recomienda, que para una re-
dacción que interactué mejor con el lector, en la medida 
que se van exponiendo los datos o resultados, inmediata-
mente se vaya realizando la discusión de los mismos.

9.1. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA
La bibliografía utilizada, es aquella a la que se hace re-
ferencia en el texto, debe ordenarse en orden alfabético y 
de acuerdo a las normas establecidas para las normas de 
publicación (Punto 5).

9.2. TABLAS Y FIGURAS
Todas las tablas o figuras deben ser referidas en el texto y 
numeradas consecutivamente con números arábigos, por 
ejemplo: Figura 1, Figura 2, Tabla 1 y Tabla 2. No se debe 
utilizar la abreviatura (Tab. o Fig.) para las palabras tabla 
o figura y no las cite entre paréntesis. De ser posible, ubí-
quelas en el orden mencionado en el texto, lo más cercano 
posible a la referencia en el mismo y asegúrese que no 
repitan los datos que se proporcionen en algún otro lugar 
del artículo.

El texto y los símbolos deben ser claros, legibles y de di-
mensiones razonables de acuerdo al tamaño de la tabla 
o figura. En caso de emplearse en el artículo fotografías y 
figuras de escala gris, estas deben ser preparadas con una 
resolución de 250 dpi. Las figuras a color deben ser dise-
ñadas con una resolución de 450 dpi. Cuando se utilicen 
símbolos, flechas, números o letras para identificar partes 
de la figura, se debe identificar y explicar claramente el 
significado de todos ellos en la leyenda.

9.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias bibliográficas que se utilicen en la redac-
ción del trabajo; aparecerán al final del documento y se 
incluirán por orden alfabético. Debiendo adoptar las mo-
dalidades que se indican a continuación:

9.3.1. Referencia de Libro
Apellidos, luego las iníciales del autor en letras mayúscu-
las. Año de publicación (entre paréntesis). Título del libro 
en cursiva que, para el efecto, las palabras más relevantes 
las letras iníciales deben ir en mayúscula. Editorial y lugar 
de edición.

Tamayo y Tamayo, M. (1999). El Proceso de la Investiga-
ción Científica, incluye Glosario y Manual de Evaluación de 
Proyecto. Editorial Limusa. México.

Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1999). Metodología de la 
Investigación Cualitativa. Ediciones Aljibe. España.

9.3.2. Referencia de Capítulos, Partes y Seccio-
nes de Libro

Apellidos, luego las iníciales del autor en letras mayúscu-
las. Año de publicación (entre paréntesis). Título del ca-
pítulo de libro en cursiva que para el efecto, las palabras 
más relevantes las letras iníciales deben ir en mayúscula. 
Colocar la palabra, en, luego el nombre del editor (es), tí-
tulo del libro, páginas. Editorial y lugar de edición.

Reyes, C. (2009). Aspectos Epidemiológicos del Delirium. 
En M. Felipe. y O. José (eds.). Delirium: Un gigante de la 
geriatría (pp. 37-42). Manizales: Universidad de Caldas

9.3.3. Referencia de Revista
Autor (es), año de publicación (entre paréntesis), título del 
artículo, en: Nombre de la revista, número, volumen, pá-
ginas, fecha y editorial.

López, J.H. (2002). Autoformación de Docentes a Tiempo 
Completo en Ejercicio. en Ventana Científica, Nº 2. Volu-
men 1. pp 26 – 35. Abril de 2002, Editorial Universitaria.

9.3.4. Referencia de Tesis
Autor (es). Año de publicación (entre paréntesis). Título de 
la tesis en cursiva y en mayúsculas las palabras más re-
levantes. Mención de la tesis (indicar el grado al que opta 
entre paréntesis). Nombre de la Universidad, Facultad o 
Instituto. Lugar.
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Salinas, C. (2003). Revalorización Técnica Parcial de Acti-
vos Fijos de la Universidad Autónoma Juan Misael Sara-
cho. Tesis (Licenciado en Auditoria). Universidad Autóno-
ma Juan Misael Saracho, Facultad de Ciencias Económicas 
y Financieras. Tarija – Bolivia.

9.3.5. Página Web (World Wide Web)
Autor (es) de la página. (Fecha de publicación o revisión de 
la página, si está disponible). Título de la página o lugar 
(en cursiva). Fecha de consulta (Fecha de acceso), de (URL 
– dirección).

Puente, W. (2001, marzo 3). Técnicas de Investigación. Fe-
cha de consulta, 15 de febrero de 2005, de http://www.
rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.html

Durán, D. (2004). Educación Ambiental como Contenido 
Transversal.   Fecha de consulta, 18 de febrero de 2005, de 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/37878

9.3.6. Libros Electrónicos
Autor (es) del artículo ya sea institución o persona. Fecha 
de publicación. Título (palabras más relevantes en cursi-
va). Tipo de medio [entre corchetes]. Edición. Nombre la 
institución patrocinante (si lo hubiera) Fecha de consulta. 
Disponibilidad y acceso.

Ortiz, V. (2001). La Evaluación de la Investigación como 
Función Sustantiva. [Libro en línea]. Serie Investigaciones 
(ANUIES). Fecha de consulta: 23 febrero 2005. Disponible 
en: http://www.anuies.mx/index800.html

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. (1998). Manual Práctico sobre la Vin-
culación Universidad – Empresa. [Libro en línea]. ANUIES 
1998. Agencia Española de Cooperación (AECI). Fecha de 
consulta: 23 febrero 2005. Disponible en: http://www.
anuies.mx/index800.html

9.3.7. Revistas Electrónicas
Autor (es) del artículo ya sea institución o persona. Título 
del artículo en cursiva. Nombre la revista. Tipo de medio 
[entre corchetes]. Volumen. Número. Edición. Fecha de 
consulta. Disponibilidad y acceso.

Montobbio, M. La cultura y los Nuevos Espacios Multila-
terales. Pensar Iberoamericano. [En línea]. Nº Septiem-
bre – diciembre 2004. Fecha de consulta: 12 enero 2005. 
Disponible en: http://www.campus- oei.org/pensaribe-
roamerica/index.html

9.3.8. Referencias de Citas Bibliográficas en el 
Texto

Para todas las citas bibliográficas que se utilicen y que 
aparezcan en el texto se podrán asumir las siguientes for-
mas:

De acuerdo a Martínez, C. (2004), la capacitación de do-
centes en investigación es fundamental para............

En los cursos de capacitación realizados se pudo constatar 
que existe una actitud positiva de los docentes hacia la 
investigación (Martínez, C. 2004).

En el año 2004, Martínez, C. Realizó el curso de capaci-
tación en investigación para docentes universitarios........

9.4. DERECHOS DE AUTOR
Los conceptos y opiniones de los artículos publicados son 
de exclusiva responsabilidad de los autores. Dicha respon-
sabilidad se asume con la sola publicación del artículo en-
viado por los autores. La concesión de Derechos de autor 
significa la autorización para que la Universidad Autóno-
ma Juan Misael Saracho a través de la Revista UNIVER-
SIDAD Y CAMBIO, pueda hacer uso del artículo, o parte 
de él, con fines de divulgación y difusión de la actividad 
científica y tecnológica.

En ningún caso, dichos derechos afectan la propiedad in-
telectual que es propia de los(as) autores(as). Bermejo, 10 
de marzo de 2023.
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