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PROEMIO
Sembrar Ciencia  es construir futuro

La Universidad del Zulia como casa de estu-
dios autónoma con 129 años desde su fundación, 
se ha enfrentado a lo largo de su historia con di-
ferentes situaciones complejas las cuales han he-
cho que a través de la adversidad salgan a relucir, 
que las facultades han sido y son el hogar de mu-
chas mentes privilegiadas y de alta fidelidad  de la 
comunidad universitaria.

En efecto, la investigación es pilar fundamental 
de las universidad, sin ella la civilización humana 
no avanzaría y es gracias a esta, que hemos logra-
do la sostenibilidad que nos ha caracterizado, no 
debemos olvidar que todas nuestras instituciones, 
en especial las de Educación Superior, a pesar de 
sus errores y dificultades, han sido protagonistas de 
verdaderas hazañas en el campo del progreso so-
cial, educativo, académico y material. Entre  estas 
hazañas  tenemos  a venezolanos insignes como: 
Humberto Fernández Moran, Jacinto Convict, José 
Antonio Abreu, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Uslar 
Pietri, Rómulo Gallegos, Jesús Enrique Lossada, 
entre otros, quienes han  contribuido a sembrar la 
cultura, política, salud y tecnología dando valor  hu-
mano y trascendencia a nuestro país. 

Asimismo la historia de la ciencia según, Padrón 
(2018), está repleta de casos de investigadores 
sobresalientes que no habían cursado el pregra-
do, sólo voy a citar el caso de Michael Faraday, un 
simple empleado encuadernador, sin ningún tipo 
de instrucción universitaria, que llegó a descubrir 
el electromagnetismo en física, obteniendo así un 
curul en la Academia Británica y, sobre todo, un al-
tísimo puesto en la historia mundial de las investi-
gaciones. Agrega Padrón, el caso de Redieluz es 
un reflejo heroico de esta postura, que les abre las 
puertas de la producción de ciencia y tecnología a 
nuestros jóvenes estudiantes de pregrado. 

La visión organizacional de Redieluz, es demo-
cratizar la investigación, es decir, que todos po-
demos producir investigaciones científicas, que la 

creación científica este abierta a todas las personas 
y no a unas pocas mentes privilegiadas, y que el 
pregrado es una fuente de primer orden para el de-
sarrollo científico-tecnológico de la sociedad. 

Es reconocido que la Redieluz, con sus más de 
11 años de creación, ha demostrado ser un progra-
ma comprometido con la innovación, la ciencia, y 
la sociedad,  y  aun  en sus momentos  difíciles, en 
los cuales el sol pareciera  nunca salir, siempre  el 
equipo Redieluz,  se ha mantenido en pie de lucha, 
liderizando la   investigación,  para  dar y ofrecer las 
mejores experiencias.  Decía Warren Berrys   “El 
liderazgo es la capacidad de traducir una visión en 
realidad”  Ciertamente, esta red  comenzó con la 
visión de promover la investigación desde el pre-
grado, y  hoy amplia al posgrado las oportunidad de 
gestionar el conocimiento participando en la ofer-
ta académica científica del programa, a la vez que 
acompañan a los estudiantes con los docentes in-
vestigador como tutor y asesor.

Declaro “Soy parte de la Redieluz” desde  el  
primer año de mi carrera como odontólogo, has-
ta el momento,  me ha ofrecido una diversidad de 
oportunidades y experiencia, que se reflejan en 
ni actuación como estudiante distinguido y  estoy 
convencido, que también lo seré en  mi ejercicio 
profesional. Este programa, nos   ofrece herramien-
tas, que  ayudan a formarnos  como un profesional 
integral, con experiencia en  diversos escenario  de 
actuación y saber, allí  conoces  investigadores  y 
nos relacionamos con nuestro profesores y confor-
mamos como decía Mario Bunge  en su carta  “Una 
familia de investigadores”, me estoy refiriendo a 
una familia  de  líderes de investigación, que siem-
pre está investigando, a ese líder que siempre está 
ayudando, a ese líder resiliente y lleno de positivis-
mo que sabe liderar en acción y no por posición.

Asimismo, redieluz me permitió formar  parte 
de esta familia, no solo de investigadores si no de 
grandes seres humanos,  he aprendido que siem-
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pre hay una solución para todo, que las adversi-
dades son pasajeras y que la felicidad está en los 
actos pequeños del día a día.” Haciendo ciencia 
construimos futuro” fue el lema del III congreso in-
ternacional de la Redieluz el cual fue el  primero  
congreso en el cual participe, y  resulte ganador d 
un primer premio con mi trabajo de investigación. 
Ese día comprendí el  significado del   “El que siem-
bra recoge frutos” y  que verdadaderamente “ha-
ciendo ciencia construimos futuro”

Gracias a la red de investigación hoy me desem-
peño como uno  de los locutores y productores del 
programa de radio “Ciencia para llevar, protagonis-
mo estudiantil”, trasmitido por LUZ Radio 102.9 FM, 
el cual  incorpora  un nuevo estilo de hacer radio 
en el pregrado de la Universidad del Zulia, permi-
tiendo la visibilidad y accesibilidad de la práctica 
de innovación  y productividad científica, generada 
en las cátedras, institutos, centros y divisiones de 
investigación de LUZ, representando una oportuni-
dad que fortalece el perfil integral y de investigador 
del estudiante.

Mi participación en el programa radial ciencias 
para llevar, es considerada una de mis mejores 
experiencias, que integrado a la investigación, 
me esta permite identificar, construir y aprovechar 
oportunidades en tales espacios, esto me ha suma 
autonomía e identidad, indicadores significativos en 
el perfil de un investigador decía Clarence Francis, 
que “Podemos comprar el tiempo de las personas, 
podemos comprar su presencia física en un deter-
minado lugar, podemos comprar algunos de sus 
movimientos. Sin embargo, no podemos comprar 
el entusiasmo, la lealtad  y mucho menos la devo-
ción de los corazones, esto se debe ganar”. Muy 
acertada esta frase y de verdad, hoy, la red de in-
vestigación se ha ganado mi corazón y todo lo que 
tengo para ofrecerle. Para finalizar, termino con el 
lema de mi casa de estudios, la ilustre Universidad 
del Zulia, el cual nos insta a mantenernos en pie y 
a seguir, mirando hacia el futuro porque a pesar de 
todo, siempre “ Después  de las nubes el sol”

Univ. Rafael Bohórquez
Facultad de Odontología

Universidad del Zulia
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EDITORIAL
“La metodología estadística como herramienta básica para la 

investigación”

Definición y uso de la estadística en la 
investigación:

Pocas objeciones pueden hacerse a la idea de 
que la estadística es una herramienta fundamental 
para la investigación científica. De ahí, que muchos 
títulos universitarios, incluyan en sus planes de es-
tudios asignaturas de contenido estadístico, que 
frecuentemente encuentran una continuidad en la 
formación investigadora dispensada a través de los 
programas de Tercer Ciclo (Escalona, 2012).

Sin embargo, la estadística trasciende el contex-
to académico y está presente en distintos ámbitos 
de la actividad humana. Con frecuencia aparecen 
en los medios de comunicación informaciones 
acerca de acontecimientos de las esferas política, 
económica o social, que vienen expresadas en for-
ma de, o acompañadas de datos numéricos. Sin 
embargo, la recopilación y descripción de conjun-
tos de datos numéricos es sólo una de las tareas 
de la Estadística.

El concepto de estadística ha evolucionado 
históricamente encontrando que las definiciones 
iniciales limitaban la estadística a los métodos de 
recopilación y ordenación de datos, clasificados y 
corregidos, acerca de aspectos de interés para la 
administración de los estados, este enfoque, dio 
paso a la Estadística como ciencia, estrechamen-
te conectada a la teoría de las probabilidades. Se 
constituyó en una rama de la matemática aplicada, 
entendiendo ésta, como el uso de los principios y 
modelos matemáticos en diversos ámbitos de la 
ciencia o la técnica. 

Dentro de la propia estadística, podemos dife-
renciar dos vertientes: una que ha sido denominada 
con los calificativos de formal, teórica, matemática 
o pura, y otra, que conocida como Estadística apli-
cada. Esta última juega un papel clave en muchos 
ámbitos científicos, al servicio de la investigación y 
el análisis de la realidad.

Ahora bien, alcanzar una definición única de la 
ciencia estadística resulta una tarea difícil, encon-
trando en la definición de Estadística actual las si-
guientes características (Flores, 2003):

— La Estadística es una ciencia que tiene por 
objeto el estudio de métodos y técnicas para el tra-
tamiento de conjuntos de datos numéricos.

— Las técnicas estadísticas permiten la des-
cripción de conjuntos de datos y la inferencia sobre 
conjuntos más amplios.

— Los métodos desarrollados por la Estadística 
pueden ser aplicados en distintos

Campos del saber, constituyendo un importante 
instrumento para el estudio científico.

Centrando la atención sobre la Estadística apli-
cada al campo de la investigación, la Estadística 
habrá de ser vista como un conjunto de métodos, 
técnicas y procedimientos para el manejo de datos, 
su ordenación, presentación, descripción, análisis e 
interpretación, que contribuyen al estudio científico 
de los problemas planteados en el ámbito social y 
a la adquisición de conocimiento sobre las realidad, 
para la toma de decisiones que permiten mejora la 
práctica desarrollada por los profesionales.

La estadística en el proceso de investigación

Habitualmente, se acepta que la Estadística re-
sulta una herramienta de trabajo útil a la investiga-
ción, en la medida en que ofrece técnicas y proce-
dimientos que pueden ser aplicados en la etapa de 
análisis de datos. Aceptando que ésta es la aplica-
ción de mayor peso en el contexto de la investiga-
ción con análisis cuantitativos.

Sin embargo, de acuerdo al enfoque epistemo-
lógico de los investigadores, exite una tradicional 
oposicion entre lo cualitativo y cuantitativo. 

El modelo ideal de metodología cuantitativa se 
caracteriza, entre otros aspectos, por su asociación 
a las concepciones epistemológicas positivistas y 
por el uso de la Estadística en el análisis de da-
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tos, mientras que la metodología cualitativa queda 
caracterizada por concepciones interpretativas o 
fenomenológicas y por el análisis de los datos sigui-
endo vías diferentes a la Estadística (Flores, 2003).

Desde la visión positivista, es indudable el uso 
de la estadística en diferentes fases del proceso de 
investigación; sin embargo, desde el enfoque cuali-
tativo  aún siguen siendo irreconciliables el análisis 
estadístico de datos y la investigación que se de-
sarrolla desde planteamientos diferentes del tradi-
cional marco científico-experimenta,  el empleo de 
los métodos estadísticos trasciende a estos límites 
y puede estar presente de alguna manera en estu-
dios e investigaciones realizados desde perspecti-
vas interpretativas o críticas, a las que globalmente 
podemos referirnos como perspectiva cualitativa. 

En efecto, la Estadística contribuiría a delimitar 
o introducir el problema de estudio, en la medida 
en que éste podría apoyarse en los resultados 
de estudios previos basados en el análisis esta-
dístico, resultando cada vez más frecuente, refie-
ren la combinación de estrategias metodológicas, 
como forma de integración de métodos cualitativos 
y cuantitativos. 

De esta forma, en las investigaciones con aná-
lisis cualitativos, se seleccionan los individuos par-
ticipantes en el muestreo, aplicando la técnica de 
muestro no probabilística del tipo intencional. En 
este mismo orden de ideas, en la fase de recolec-
ción de datos, lo más característico es el empleo 
de Técnicas cualitativas, sin embargo, al analizar 
los datos, son muchos los investigadores interpre-
tativos o críticos que recurren en algún momento 
de su proceso analítico a las técnicas estadísticas, 
usadas para complementar o contrastar las conclu-
siones obtenidas por otras vías. Incluso este rasgo, 
se ha destacado como una característica de los en-
foques de investigación interpretativos o críticos, en 
los que se recurre, sobre todo a la hora del análisis 
de datos, a procedimientos cuantitativos propios 
del enfoque positivista.

La naturaleza de los datos cualitativos —pala-
bras, y no números— constituye una

dificultad metodológica en cierto tipo de investi-
gaciones, pues si bien las palabras encierran una 
mayor carga de significados, los números tienen la 
ventaja de ser menos ambiguos y son analizados 
con menor esfuerzo. Esta razón lleva a una parte 
de los investigadores a preferir el trabajo con núme-
ros y traducir los textos en valores numéricos desde 
las primeras fases del análisis.

Autores representativos de la investigación etno-
gráfica, reconocen el papel de los datos numéricos, 
al afirmar que una vez identificados los elementos, 
es posible reducirlos a forma cuantificable exami-
nándolos, elaborando listas, codificándolos y asig-
nándoles puntuaciones. (Flores, 2003) 

De tal manera que, en determinados enfoques, 
los procedimientos estadísticos ganan importancia 
frente a las técnicas cualitativas de análisis. Es el 
caso del análisis de contenido tradicional, donde 
el interés del investigador se dirigía al recuento de 
frecuencias de aparición de palabras o temas de 
especial relevancia en el estudio, con el objetivo de 
proceder a su tratamiento estadístico.

 Los programas de análisis automático de tex-
tos se han basado en los recuentos y el tratamiento 
estadístico, llegan a ser extraídos los temas pre-
sentes en un texto sometiendo a tratamiento es-
tadístico, las frecuencias de las palabras en cada 
unidad considerada.

Por otra parte, en las investigaciones bajo el pa-
radigma cuantitativo se puede observar el uso de la 
estadística de una forma exhaustiva, encontrando 
la relación de la estadística con la investigación, en 
las diferentes fases del proceso de investigación, 
tal como se plasma a continuación: 

1. Título: permite reconocer las variables de es-
tudios y los análisis estadísticos posteriores 
que deben aplicarse. 

2. Planteamiento del problema y formulación 
de hipótesis: El proceso de investigación 
constituye un todo interrelacionado en el que 
las decisiones sobre cualquiera de los ele-
mentos suponen condicionantes de cara a 
los restantes elementos del proceso. Desde 
esta perspectiva, la formulación del proble-
ma determinará en buena medida el tipo de 
datos que es necesario recoger, las técnicas 
de recogida adecuadas para ello y los proce-
dimientos estadísticos que se utilizarán en el 
análisis. Por otra parte, entre las característi-
cas que debe poseer cualquier problema de 
investigación, es su capacidad resolutivita, 
aspecto que a veces sólo queda garantizado 
si contamos con técnicas estadísticas ade-
cuadas, capaces de abordar los interrogan-
tes de partida. 

El mismo argumento, podría utilizarse 
para justificar la presencia de la Estadística 
en la formulación de hipótesis. La formulación 
de hipótesis no puede hacerse de espaldas 
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a consideraciones acerca de las técnicas es-
tadísticas que permitirán su contrastación. El 
investigador se ve en la necesidad de salva-
guardar la coherencia entre la teoría, la hipó-
tesis y el posterior análisis estadístico, que le 
permitirá aceptarla o rechazarla.

 En el marco de los programas de inves-
tigación positivistas, la hipótesis científica, 
para ser contrastada, suele ser expresada 
en términos estadísticos, dando paso a la 
aplicación de técnicas para el contraste de 
hipótesis. Por otra parte, algunas veces la 
formulación del problema no se apoya sólo 
en resultados de investigaciones anteriores, 
sino que el investigador, recurre a trabajos 
descriptivos previos o estudios pilotos, en los 
que el empleo de la Estadística, puede con-
tribuir a clarificar el problema en estudio.

3. Marco teórico operacional: Donde desde 
la visión del paradigma de investigación 
cuantitativa, desgranan las variables en di-
mensiones, sub dimensiones e indicadores 
de la variable de estudio, que son a fin de 
cuenta, las variables estadísticas que per-
miten abordar el problema de investigación 
(López y Diez, 2017). 

4. Marco metodológico: en las fases del marco 
metodológico, también interviene la estadís-
tica, así encontramos como la Estadística 
forma parte de los diseños de investigación 
experimentales. 

       En la recolección de datos la Estadística 
está de manera implícita presente, si con-
sideramos el modo en que se elaboran los 
instrumentos (tests, cuestionarios y protoco-
los de observación, entre otros.), la medición 
de su confiabilidad y validez.  La Estadística 
puede participar indirectamente en la opera-
ción de recogida proporcionando las prime-
ras elaboraciones de los datos en el momen-
to mismo de su registro, en la prueba piloto.

5. Análisis de datos: de lo cual ya se ha enfati-
zado la labor de la estadística en las tareas 
de organización, descripción, análisis y pre-
sentación de datos acerca de las muestras 
estudiadas, y también de generalización de 
los resultados a las poblaciones de donde 
las muestras fueron extraídas. El análisis 
estadístico de los datos supone una descrip-
ción de éstos, el descubrimiento de regulari-
dades y la inferencia

6. Obtención de conclusiones y redacción del 
informe: la estadística nos proporciona herra-
mientas que formalizan y uniforman nuestros 
procedimientos para sacar conclusiones. De 
alguna forma, las conclusiones están prede-
terminadas por el tipo de técnicas estadísti-
cas que utilicemos. 

      En cualquier caso, la Estadística estará 
presente a la hora de elaborar las conclusio-
nes, aportando las claves para la interpreta-
ción de los resultados del análisis, dado res-
puesta a los objetivos contemplados.

La presentación de las conclusiones, así como 
de todo el proceso de investigación, debe contar 
con la inclusión de resultados estadísticos. Aun, 
cuando, no se trata de una aplicación de técnicas 
estadísticas en el momento de redactar el infor-
me, la Estadística está de algún modo presente 
a la hora de mostrar los resultados. Las conclu-
siones de un estudio se verán convenientemente 
ilustradas mediante la presentación de tablas, cua-
dros, entre otros. recogiendo medias, porcentajes, 
coordenadas, correlaciones, o cualquier otro tipo 
de estadísticos. 

Por otra parte, se debe tener presente el uso 
adecuado de la estadística en la investigación, en 
situaciones como las planteadas a continuación: 

Aplicación para fines cuestionables:
El empleo de la Estadística no puede obedecer 

a la finalidad de enmascarar conscientemente la 
realidad, tratando de presentar sólo determinadas 
perspectivas acerca del objeto estudiado. 

Se utiliza la estadística para justificar el rigor 
científico: Otro de los usos incorrectos de la Esta-
dística, consiste en emplearla con el fin de justificar 
el rigor de un trabajo, con base a la falsa idea de 
que los resultados de un estudio quedarán avala-
dos por la sofisticación de los procedimientos es-
tadísticos utilizados, y más aún si éstos han sido 
llevados a cabo con el auxilio de paquetes esta-
dísticos, informatizados. Los métodos estadísticos 
sirven a algunos para suministrar el requisito de au-
tenticidad científica. Ello se basa en una asociación 
falaz, entre la complejidad de la técnica y la calidad 
de la investigación, que conduce a una especie de 
fetichismo estadístico, cuando bien sabemos que la 
complejidad del aparato estadístico, no va a mejo-
rar los resultados de la investigación. 

De alguna forma, las consideraciones expuestas 
hasta ahora apuntan hacia la necesidad de obser-
var ciertas reglas éticas en el uso de la Estadística, 
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las cuales incluirían junto a su no utilización para 
ocultar la verdad o para servir a finalidades que no 
le son propias.

Debe tenerse presente, consideraciones acerca 
del anonimato y la confidencialidad en el uso de los 
datos y resultados obtenidos. Y, por supuesto, ha-
bría que añadir la necesidad de que el analista no 
llegue a alterar los datos con los que trabaja, ni eli-
mine aquellos casos que hacen alejarse los resul-
tados obtenidos de lo esperado, con la justificación 
de que posiblemente, se trate de errores de medida 
o codificación.

Subordinación del problema al método:
La elección de técnicas estadísticas, está subor-

dinada al objetivo de investigación, es decir, debe 
dar respuesta a los interrogantes o problemas plan-
teados. A veces, la selección de los procedimientos 
estadísticos podría responder a ciertas modas, que 
llevan al empleo constante de determinadas téc-
nicas en detrimento de otras, que tal vez resulten 
más adecuadas. Más grave aún resultaría el uso 
incorrecto de la Estadística, que supone hacer de-
pender el problema de investigación del método 
estadístico que vamos a emplear, invirtiéndose así 
el orden epistemológico (López y Diez, 2017). Es 
decir, podría caerse en la incorrección de seleccio-
nar un problema con el único fin de utilizar técnicas 
cuyo uso es novedoso o está bien valorado dentro 
de la comunidad científica. Al ocuparse de la utiliza-
ción de la Estadística, las técnicas son más efecti-
vas, cuando se combinan con el apropiado conoci-
miento teórico del tema al que se aplican.

Violación de supuestos.
Cada técnica de análisis estadístico requiere el 

cumplimiento de unas condiciones, para poder ser 
aplicada, y esta aplicación ha de ir precedida de un 
estudio sobre el cumplimiento o no de tales condi-
ciones.  A veces, la violación de los supuestos de 
partida conlleva pequeñas alteraciones sobre los 
resultados que en parte pueden ser previstas por el 
investigador (López y Diez, 2017).

Conocimiento insuficiente de las técnicas: 
La utilización de la Estadística presupone un co-

nocimiento de las propias técnicas y procedimien-
tos empleados. A veces, el investigador posee con-
cepciones erróneas que pueden limitar la utilización 
correcta de las herramientas estadísticas. Así, por 

ejemplo, algunos de los errores habituales podrían 
ser el pensar, que cuando no se rechaza la hipótesis 
nula ésta queda confirmada, el considerar que una 
relación alta entre las variables implica causalidad.

La carencia de una suficiente formación estadís-
tica podría llevar a algunos investigadores a limitar 
su uso a técnicas relativamente simples e insufi-
cientes para abordar y resolver problemas relevan-
tes. A veces, esta situación deriva en un traspaso 
de responsabilidades a expertos que se encargan 
de realizar los análisis estadísticos. Sin embargo, 
la colaboración entre investigadores y el estadís-
tico profesional no está exenta de problemas, fun-
damentalmente derivados de la dificultad de co-
municación. Y es necesario tener presente, que el 
investigador conoce más que nadie el problema de 
estudio y posee el conocimiento teórico que puede 
ayudar a direccionar las técnicas estadísticas, que 
pueden ser aplicadas de acuerdo a la formulación 
del problema y los objetivos planteados.

Limitaciones intrínsecas de la Estadística: 
El conocimiento al que llegamos a través de la 

Estadística no es exacto, sino probable. No debe-
mos olvidar que las conclusiones alcanzadas por 
medio de los procedimientos inferenciales se apo-
yan en conceptos probabilísticos y contemplan la 
posibilidad de un margen de error. De alguna forma, 
el conocimiento que nos permiten las técnicas esta-
dísticas es limitado, ya que siempre esta presenta 
la incertidumbre y aquello factores que no pueden 
explicarse directamente a través de las técnicas es-
tadísticas (López y Diez, 2017).

Para culminar, es necesario destacar la actitud 
errónea de los investigadores, principalmente nove-
les, hacia la estadística al no valorar la importancia 
de esta herramienta en el desarrollo de cualquier 
investigación, delegando a otros la responsabilidad 
del análisis de sus resultados. La orientación y ex-
periencia del experto en estadística es importan-
te, pero la misma es solo una contribución desde 
una óptica de experiencia diferente. El investigador 
debe mejorar el conocimiento en el área estadística 
de forma continua, ya que el investigador juega un 
papel crucial, para lograr resultados que busquen 
responder sus verdaderas inquietudes. 
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La dinámica del conocimiento ha cambiado pro-
gresivamente en los escenarios de formación uni-
versitarios, la digitalización del conocimiento y las 
redes han flexibilizado la manera de accesar, com-
partir, construir y difundir, tal conocimiento, trans-
formándolas en organizaciones de aprendizaje, en 
capacidad de extraer de las experiencias exitosas, 
las buenas prácticas que merecen ser difundidas 
y documentadas. 

Entre estas buenas prácticas, se encuentra la 
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil 
(REDIELUZ) publicación multidisciplinaria, arbitra-
da e indizada, adscrita al Vicerrectorado Académico 
de la Universidad del Zulia, a través del Programa 
Red de Investigación Estudiantil de LUZ, dirigida a 
difundir investigaciones originales e inéditas, reali-
zadas por estudiantes de pregrado y postgrado con 
acompañamiento de sus profesores. Esta práctica 
editorial   se caracteriza como efectiva y exitosa, 
por haber demostrado su pertinencia estratégica 
como medio eficaz, para dar sostenibilidad y pro-
ductividad científica al Programa Redieluz.  

Lo planteado sirve de marco de referencia para 
entender ¿Qué se entiende por una buena práctica 
editorial y cómo se construye?  Según la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, (FAO, 2013) una buena práctica no 
es tan sólo una práctica que se define buena en 
sí misma, sino que demuestre que funciona bien 
y produce buenos resultados, que se recomienda 
como modelo y merece ser sistematizada, compar-
tida y aplicada en otras instituciones y situaciones. 

En consecuencia, la revista reporta una produc-
tividad y fidelidad institucional, que le está permiti-
do ser adoptada y replicada como modelo editorial 
para estudiantes semilleros de investigación, con 
acompañamiento de sus profesores en contextos 
nacionales e internacionales.

Con esta revista, se mantiene la política que la 
participación activa de los estudiantes, interés, cu-
riosidad, libertad y autonomía, generan confianza y 
capacidad cognitiva, indicadores estos, que favo-
recen las diferentes rutas par gerencial el conoci-
miento en las diferentes momentos del proceso de 
investigación. En este contexto, se presenta la Re-

vista Venezolana de Investigación Estudiantil Re-
dieluz, Sembrando la Investigación, en su Volumen.  
9. Número 2 (Julio – Diciembre, 2019), con una es-
tructura conformada por 12 artículos, un proemio, 
titulado. Sembrar ciencia es construir futuro del 
Universitario, Rafael Bohórquez, una editorial, “La 
metodología estadística como herramienta básica 
para la investigación de la “Dra. Ayari Ávila, ensayo 
“Desarrollo comunitario para la convivencia en la 
urbanización los compatriotas parroquia Idelfonso 
Vázquez Municipio Maracaibo”. Autoras Elizabeth 
Guerrero y María González, un espacio artistico 
cultural que contiene un Retrato de Felipe Díaz, tal 
como se presenta por el autor: Vidal Alfaro de la 
Facultad Experimental de Arte de la Universidad 
del Zulia y una nota técnica denominada “haciendo 
ciencia construimos futuro. 

En las Ciencias de la Salud, Mysel Ortiz del Ser-
vicio de Otorrinolaringología del Hospital Universi-
tario de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, reali-
zo un estudio sobre el Abordaje endoscópico nasal 
para el cierre de fistulas de líquido cefalorraquídeo, 
localizadas en la lámina cribiforme del etmoi de 
nuestra experiencia.  Los resultados reportan 11 
cirugías, todas AEN y preservación del cornete me-
dio. En todos se localizó el sitio exacto de la fístula, 
posterior a la aplicación de la fluoresceína intrate-
cal. Los defectos fueron menores a 1cm, tiempo 
quirúrgico promedio 1 hora. Sin complicaciones 
transoperatorias, tiempo de hospitalización 1 día, 
evolución postoperatoria satisfactoria. Conclusión: 
El AEN con preservación y mundialización del cor-
nete medio resulta ideal para el cierre de FLCR lo-
calizadas en la LCE.

Asimismo, Johan Linares y Jennifer Gotera de 
las Cátedras de Anatomía Humana Facultad de 
Medicina y Práctica Profesional Nivel IV. Escuela 
de Bioanálisis, Facultad de Medicina de la Uni-
versidad del Zulia, realizaron un estudio sobre las 
complicaciones infecciosas asociadas al catéter de 
hemodiálisis, reportando que la prevalencia de in-
fección asociada a catéter fue de 13,0%. 28 pacien-
tes resultaron con infección asociada catéter, en su 
mayoría mujeres con un 11,2%. El germen más co-
mún fue Staphylococcus aureus sensible a metici-
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lina, con 57,1%. En cuanto al sitio de inserción del 
catéter en los pacientes con infección asociada al 
catéter fue femoral derecho con un 35,7%, el tiem-
po de colocación fue entre 1 mes y 6 meses con 
71,4%y el 35,7% no presentó un episodio previo de 
infección asociada al dispositivo. Se considera que 
los catéteres de hemodiálisis representan el mayor 
riesgo de bacteriemia, sepsis y muerte en compa-
ración con otros accesos vasculares. 

Rolando Benites, Yrma Santana, Grimaneza 
Fonseca, Diana Benítez y David Benítez, pertene-
ciente a la Universidad Regional Autónoma de los 
Andes, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 
del Zulia, Instituto de Investigaciones de la Facul-
tad de Odontología realizaron un estudio denomi-
nado: Conocimiento sobre salud oral con Enfoque 
motivacional en docentes de preescolar y primaria 
en la Provincia del Cañar, Ecuador. Los resultados 
reportan, predominó el sexo hembra (68%), nivel 
primario (72,9%) y rango de edad: 41-50 (38,6%). 
Respuestas correctas según las áreas: prevención 
(33,3%), salud oral (28,7%) y motivación (19,1%), el 
conocimiento general fue para docentes de prees-
colar: 33,6% y para el docente de primaria: 28,8%. 

Asimismo, Patricia Castro, José Vargas, Charles 
Sanabria, Liliana Rojas, Daniel Villamizar, Daniel 
Sanabria, de la Universidad del Zulia, Facultad de 
Medicina, Unidad de Desarrollo Integra, Orienta-
ción en Reproducción para Adolescentes (UDIO-
RA). Universidad libre de Barranquilla. Unidad de 
Cuidados Intensivos Renacer, Cruz Roja Seccional 
La Goajira, realizaron un estudio denominado: Es-
tado nutricional según parámetros bioquímicos y 
de antropometría ajustada en embarazadas ado-
lescentes Resultados: los tres grupos tuvieron re-
sultados de laboratorios dentro de límites normales; 
antropométricamente, el primero con un 36,67% 
en bajo peso. 

Las embarazadas del primer trimestre, 60% 
como normal y en el segundo trimestre de emba-
razo, utilizando antropometría ajustada, presentó 
categoría de enflaquecida en su mayoría (60%), a 
pesar de que estas últimas mostraron un índice de 
masa corporal normal, además se encontró que el 
riesgo de tener enflaquecimiento es 2,25 veces ma-
yor en adolescentes embarazadas durante el se-
gundo trimestre, comparadas con las adolescentes 
no embarazadas. 

Por último en las ciencias de la salud, la autora 
Sarali Urbano de la Universidad del Zulia, Facul-
tad de Medicina, Doctorado en Ciencias Médicas, 
realizo un trabajo titulado: Disfonía espasmódica en 

el Hospital Universitario de Maracaibo, con el obje-
tivo de indagar sobre la incidencia, características 
clínicas y epidemiológicas de la disfonía espasmó-
dica en el Hospital Universitario de Maracaibo con  
pacientes del Servicio de Otorrinolaringología de 
este hospital, donde obtuvo como resultados que 
el 90% de los individuos presentaron disfonía; 50% 
voz tensa, 20% alteración de la intensidad, 100% 
presentó fatiga al hablar, 20% manifestó soploci-
dad, 50% refirió voz entrecortada, el 40% presentó 
alteración del timbre. 

En las ciencias exactas naturales y agropecua-
rias, Gustavo Reyes, Alfredo Briceño y María Leal, 
del Laboratorio de Taxidermia y Preparados Anató-
micos “Ramón de Jesús Acosta”. Departamento de 
Educación Mención Biología, Facultad de Humani-
dades y Educación. Laboratorio de Contaminación 
Acuática y Ecología Fluvial. Facultad Experimental 
de Ciencias. Universidad del Zulia, realizaron un 
estudio denominado: Eficiencia y eficacia de tres 
métodos de muestreo sobre la entomofauna de 
bosque seco tropical en zonas urbanas. Los resul-
tados mostrados, indican que de los tres métodos 
de muestreo el más eficaz desde un punto de vista 
de la diversidad de órdenes capturados y en con-
cordancia con los resultados de Cultid et al. (2007), 
es la red entomológica debido a que la mayoría de 
los órdenes y morfoespecies de insectos totales 
fueron capturados por este método. Por otro lado, 
el paraguas entomológico fue el método menos 
eficaz debido a la escasa diversidad de órdenes 
y morfoespecies, sin embargo, a pesar de ser el 
menos eficaz es el segundo más eficiente. Por úl-
timo, las trampas de caída o pitfason el segundo 
más eficaz pero en eficiencia posee el puesto más 
bajo ya que se debe de emplear un mayor tiempo 
de muestreo para obtener resultados de eficiencia 
similares a los demás. 

De igual manera, Wilfredo Rusa, Daniel Polan-
co, Roosevelt Yamarte, Jeny Reyes, del Labora-
torio de Zoología de Invertebrados, Departamento 
de Biología, Facultad Experimental de Ciencias, 
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela rea-
lizaron un estudio titulado: Inventario de isópodos 
marinos (crustacea: peracarida) en el norocciden-
te de Venezuela. Se contabilizaron un total de 239 
isópodos distribuidos entre las playas Adícora (132) 
y El Supí (108), ubicados en dos subórdenes, tres 
familias, seis géneros y seis especies:Paracerceis 
caudata, Geocerceiscf. barbarae, Dynamenella an-
gulata, Eurydicepersonata, Cirolanajonesi y Erich-
sonella filiformis, presentando esta ultima un nuevo 
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registro para Paraguaná y el estado Falcón, adi-
cionando el Suborden VALVÍFERA para la región. 
La composición y abundancia de los isópodos fue 
variable: La menor riqueza (dos) se registró en Ha-
limeda opuntia (CLOROFITA), los sustratos con la 
dominancia de una sola especie fueron H. opuntia 
(E. personata) y Sargassum vulgare (OCROFITA) 
(C. jonesi) (90%). D. angulata (40%) sólo se encon-
tró en Acanthophora spicifera (RODOFITA); mien-
tras que E. filiformis (7%) en rocas de coral muerto. 
En esta investigación, los nuevos registros de isó-
podos, evidencian la importancia de los inventarios 
faunísticos en Venezuela ampliando el conocimien-
to sobre su presencia en las costas marinas.

En el área de Investigación Tecnológica, los au-
tores Kenneth Rosillón y William  Rosillón, de la  
Maestría en Ingeniería de Control y Automatización 
de procesos de la Universidad Privada Dr. Rafael 
Belloso Chacín, Maracaibo-Venezuela, Sociedad 
Venezolana de Cirugía de la Mano, Caracas, Ve-
nezuela, realizaron el estudio: Análisis biomecánico 
de un fijador externo para muñeca. Los resultados 
obtenidos a partir del modelo analizado, muestran 
que para la configuración del fija externo, la mayor 
concentración de esfuerzos para cargas a tracción, 
compresión y flexión se produce en las barras ba-
sándolo con materiales livianos de manera que el 
paciente pueda tener el menor peso en la muñe-
ca por lo que el aluminio T6-7075 fue el material 
más adecuado para el diseño arrojando un factor 
de seguridad de 13.59 lo cual está muy por enci-
ma de 1.5 lo cual es lo permitido para este material 
teniendo como conclusión que cualquier aluminio 
comercial por debajo de esta característica del T6-
7075 es factible para la construcción del dispositivo 
obteniendo así seguridad mecánica para la aplica-
ción en la cirugía de la mano convencional.

Asimismo, Rodolfo Morales, de la Universidad 
Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Maracaibo-Ve-
nezuela, realizo un estudio titulado: Planta piloto 
para la producción de calor, electricidad y frío a 
partir de trigeneración. Los resultados obtenidos, 
muestran que el sistema de trigeneración es via-
ble desde el punto de vista termodinámico consi-
derando que sus parámetros de operación fueron 
obtenidos a partir de los datos de plantas reales en 
funcionamiento, y que estos a su vez mediante las 
ecuaciones termodinámicas permitieron realizar las 
curvas de eficiencia con el propósito de comparar el 
desempeño de cada sistema de generación. 

En el área de las ciencias sociales, Dina Abed El 
Kader, Wendy Velazco, Luz Reyes y Omaira Añez 
de la Escuela de Bioanálisis. Facultad de Medicina. 
Universidad del Zulia. Venezuela, realizaron un es-
tudio denominado: Pertinencia de la investigación 
en la Escuela de Bioanálisis de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad del Zulia. Se encontró, que 
en un mismo nivel estudiantes y profesores realizan 
investigaciones dirigidas a las problemáticas de sa-
lud de las comunidades. Los estudiantes trabajan 
con equipos interdisciplinarios en menor medida 
que los docentes e igualmente, en mayor medida se 
difunden los resultados de las investigaciones por 
los docentes que por los estudiantes, considerando 
su función de docente e investigador. Además, la 
socialización de resultados de investigación, tiene 
un valor para la media es de 3,42. Mientras que 
los indicadores de participación en actividades de 
investigación de carácter social y con equipos in-
terdisciplinarios se ubicaron en un subconjunto di-
ferente con valores muy similares de 2,56 y 2,61, 
respectivamente. 

Doris Gutiérrez del Doctorado Ciencias de la 
Educación y Postdoctorado de Gerencia de la Edu-
cación de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso 
Chacín, realizo una investigación denominada: El 
diálogo dialogal para la convivencia universitaria 
desde la perspectiva intercultural. Resultados, la 
convivencia está  dada por una ética de la ciudada-
nía, practicada a través de la solidaridad, la alteri-
dad, la tolerancia, igualdad  y respeto a la diferencia 
en pro de un mejor vivir.

Ahora bien, el contexto universitario correspon-
de a un espacio donde existe el intercambio de 
distintos grupos culturales, con disímiles maneras 
de pensar, actuar y es entonces, cuando el diálogo 
dialogal por corresponder al proceso comunicacio-
nal en el que los acuerdos o consensos deben sa-
tisfacer a ambas partes dialogantes, dado a que la 
tarea no sea convencer al otro y en vez de esto, se 
produzca un encuentro de dos seres que hablan, 
escuchan y donde se trascienda más allá de los in-
tereses particulares de los participantes. La inter-
culturalidad se refiere, no solo la interacción de la 
cosmovisión de cada grupo cultural, pues tiene que 
ver con la sociedad, tal como el reconocimiento al 
derecho de la diversidad cultural y a la lucha contra 
las formas de discriminación y desigualdad social, 
política y educativa de cada contexto.



Sonia Ferrer, Jesús Ramírez, Estefany Caridad, 
María Milanez, de la Universidad del Zulia, Núcleo 
Costa Oriental del Lago, realizaron el trabajo de 
investigación titulado: Resiliencia: un desafío en 
la experiencia migratoria. Los resultados indican, 
que la migración,  antes de ser considerada una vi-
vencia, en la que se puede experimentar exclusión 
social, también puede ser una oportunidad para 
hacer un encuentro consigo mismo, reconociendo 
el potencial para adaptarse y progresar, afrontando 
las adversidades desde la puesta en práctica de los 
factores resilientes. Se concluye, que es  un desa-
fío irse del país, pero también es una experiencia 
para valorar las propias capacidades, aprendiendo 
de las vivencias  para crecer como persona. 

Los factores generadores de resiliencia: intros-
pección, interacción, independencia, iniciativa, hu-
mor, creatividad y moralidad, se convierten en ele-

mentos protectores para afrontar las dificultades. El 
apoyo de los amigos es considerado un mecanismo 
de afrontamiento resiliente en los inmigrantes. Las 
ocupaciones laborales que ejercen los inmigrantes 
venezolanos son percibidas como nuevos aprendi-
zajes para la vida que le agregan valor a sus cono-
cimientos profesionales. 

Finalizo la presentación de esta revista, agra-
deciendo a Dios por dirigir nuestros pasos y man-
tener activa nuestra política editorial. Bendiciones 
que nos comprometen cada día más, a ofrecer este 
espacio de publicación científica, a la generación 
de relevo y profesores del país e Iberoamérica. Asi-
mismo, quiero hacer público mi reconocimiento a 
los articulistas de este volumen, al comité editorial 
y al equipo Redieluz por acompañarme con dispo-
sición, en este bello trabajo académico.

Dra. Luz Maritza Reyes de Suárez
Editora Jefe de la Revista REDIELUZ
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ABORDAJE ENDOSCÓPICO NASAL PARA EL CIERRE DE FISTULAS DE 
LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, LOCALIZADAS EN LA LAMINA CRIBIFORME 

DEL ETMOIDE. NUESTRA EXPERIENCIA
(Nasal endoscopic approach for the closure of cephalorrachid liquid fistules, located on the 

cribiforme sheet of the etmoid. Our experience)

Mysel Ortiz 
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Maracaibo, Estado Zulia - Venezuela

myselortiz@gmail.com 

RESUMEN

Actualmente el cierre de las fistulas de líquido 
cefalorraquídeo (FLCR) se realiza con técnicas en-
doscópicas que permiten un abordaje directo, me-
nos invasivo, evitando la craneotomía, la cual tiene 
alta morbilidad, como la anosmia permanente, y no 
garantiza el cierre del defecto. Objetivo: Describir 
una experiencia en el manejo de las FLCR, locali-
zadas en la lámina cribiforme del etmoides (LCE), 
utilizando abordaje endoscópico nasal (AEN) con 
preservación del cornete medio. Material y Mé-
todos: Desde enero 2013 a diciembre 2015 se 
atendieron 18 pacientes en los servicios de Otorri-
nolaringología y Neurocirugía del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo, diagnosticándoseles FLCR: 
11 idiopáticas. 4 postraumáticas, 2 tumorales y 1 
aracnoidocele esfenoidal. Edad promedio 45años, 
sexo femenino 5:1. El diagnóstico se hizo en base 
a presentación clínica, TAC de nariz y senos para-
nasales y Mielocisternoresonancia. Se tomó como 
muestra 11 pacientes con FLCR idiopática, de la 
fóvea cribiforme. Se practicó AEN previa colocación 
de Fluorosceina intratecal 30 minutos antes de la 
cirugía, con posterior localización y cierre del de-
fecto con cartílago autólogo más medialización del 
cornete medio. Resultados: 11 cirugías, todas AEN 
y preservación del cornete medio. En todos se loca-
lizó el sitio exacto de la fístula, posterior a la aplica-
ción de la fluoresceína intratecal. Los defectos fue-
ron menores a 1cm, tiempo quirúrgico promedio 1 
hora. Sin complicaciones transoperatorias, tiempo 
de hospitalización 1 día, evolución postoperatoria 
satisfactoria.

Recibido: 20/03/2019 Aceptado: 01/04/2019

Conclusión: El AEN con preservación y mediali-
zación del cornete medio resulta ideal para el cierre 
de FLCR localizadas en la LCE.

Palabras clave: Fistula de líquido cefalorraquí-
deo, Cierre de fistula, Abordaje endoscópico nasal.

ABSTRACT

Currently the closure of cerebrospinal fluid’s fis-
tulas (CEFL) is performed with endoscopic techni-
ques that allows a direct, less invasive approach, 
avoiding craniotomy, which has high morbidity 
which include permanent anosmia, and does not 
guarantee defect closure. Objective: To describe 
an experience in the management of CEFL located 
in the cribriform plate of ethmoid (CPE), using na-
sal endoscopic approach (NEA) with preservation 
of the middle turbinate. Materials and Methods: 
From January 2013 to December 2015, 18 patients 
were treated in the service of Otolaryngology and 
Neurosurgery of the Universitary Hospital of Ma-
racaibo, making the diagnosis of CEFL: 11 Idiopa-
thic, 4 Posttraumatic, 2 tumoral and 1 arachnoido-
celesphenoidalis. The Average age was 45 years, 
female 5: 1. The diagnosis was based on clinical 
presentation, nose and paranasal sinuses CT and 
Mielocisternoresonancy. The sample was 11 pa-
tients with idiopathic CEFL located in CPE. NEA was 
performed after placement of intrathecal fluorescein 
1 hour before surgery, plus location and closing the 
defect with autologous cartilage more medialization 
of the middle turbinate. Results: 11 surgeries, all 
extraetmoidal NEA with preservation of the medial 
turbinate, in all the exact site, after application of 
intrathecal fluorescein fistula was located. The de-
fects were less than 1 cm, average operating time 
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1 hour. No intraoperative complications, length of 
stay 1 day, satisfactory postoperative course. Con-
clusion: The NEA with preservation and medializa-
tion of the middle turbinate is ideal for the closure of 
CEFL located in the CPE.

Keywords: Cerebrospinal fluid’s fistula, fistula 
closure, nasal endoscopic approach.

INTRODUCCIÓN 

La fistula de líquido cefalorraquídeo (FLCR) con 
exteriorización nasal, no es más que la comunica-
ción del espacio subaracnoideo a la región naso 
sinusal producto de la pérdida de continuidad en la 
estructura osteo-meningea de la base del cráneo 
anterior y que se manifiesta con la salida de líquido 
cefalorraquídeo a través de las fosas nasales.

Actualmente, el cierre de las FLCR, se realiza 
con técnicas endoscópicas que permiten un abor-
daje directo, mínimamente invasivo, con una alta 
tasa de eficacia, disminuyendo con esto la mor-
bilidad que generan los abordajes externos a tra-
vés de la craneotomía, en donde es inevitable la 
anosmia permanente generada por el procedi-
miento, además de no garantizar en el 100% de 
los casos el cierre del defecto (González, Chávez 
y Velázquez, 2012). 

En 1952 Hirsch reportó el cierre trasnasal de la 
fístula de líquido cefalorraquídeo, que requiere re-
sección submucosa del septum nasal para lograr 
una adecuada visualización (Hirsch, 1952). Lehrer y 
Deutsch (1970) propusieron el uso del microscopio 
como auxiliar en el cierre de las fístulas de líquido 
cefalorraquídeo (Hirsch, 1952; Lehrer y Deutsch, 
1970). Pero no fue sino hasta 1981, cuando Wigand 
(1981) y Stankiewickz (1989) propusieron el cierre 
endoscópico de pequeñas fístulas de líquido cefalo-
rraquídeo utilizando pegamento de fibrina (Wigand, 
1981; Stankiewickz, 1989). Messerklinger describió 
la aplicación de la fluoresceína intratecal para la lo-
calización exacta de las fístulas de LCR en la fosa 
craneal anterior (González, Chávez y Velázquez, 
2012). Actualmente no se concibe la idea de reali-
zar estos cierres si no es a través de estas técnicas 
endoscópicas (Dodson, Gross, Swerdloff y Gustaf-
son, 1994; Landeiro, Flores y Lapenta, 2004). La fi-
nalidad de la cirugía endoscópica nasal, es ocasio-
nar el menor daño posible a las estructuras vecinas 
conservando al máximo la función nasal no solo la 
respiratoria si no también la olfatoria y con un me-
nor tiempo quirúrgico, logrando buenos resultados 
en el 98% de los casos (Dodson, Gross, Swerdloff y 

Gustafson, 1994; Landeiro, Flores y Lapenta, 2004; 
Macías, Sánchez y Gutiérrez, 2005).

Es por todo lo anteriormente expuesto se pre-
senta esta experiencia.

OBJETIVO

Describir una experiencia en el manejo de las 
FLCR, localizadas en la lámina cribiforme del et-
moides, utilizando un abordaje endoscópico nasal 
(AEN) y preservando el cornete medio.

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de una investigación prospectiva, lon-
gitudinal, que consistió en la recolección de los pa-
cientes que acudieron desde enero 2013 a diciem-
bre 2015 a los servicios de Otorrinolaringología y 
Neurocirugía del Hospital Universitario de Maracai-
bo, y a quienes se le diagnosticó FLCR. 

A cada paciente seleccionado se le explico el 
estudio; se le solicito su consentimiento informado 
como uno de los criterios de inclusión.

Criterios de inclusión: 

Fistulas localizadas en la lámina cribiforme del 
etmoides  (LCE). 

Autorizar por escrito su participación en la 
investigación.

Criterios de exclusión: 

Otras localizaciones como por ejemplo fóvea 
etmoidal, esfenoidales y frontales. A todos se les 
realizo TAC de nariz y SPN de alta resolución y 
cortes de 1mm.

Figura 1. Tomografía de nariz y SPN Corte axial y coronal eviden-
ciando defecto óseo de la lámina cribosa

Fuente: Ortiz (2019)
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Así mismo, se les realizo Mielocisternoresonan-
cia que permitió descartar patologías tumorales 
asociadas y signos de hipertensión endocraneal.

Se utilizó fluoresceína intratecal 20 a 30 minu-
tos antes de la cirugía para la localización tran-
soperatoria de la fístula, a través de una punción 
lumbar, se administró 1 cc de fluoresceína al 5% 
diluido en 9cc de LCR, en el espacio subaracnoideo 
y posteriormente colocando al paciente en posición 
Trendelemburg.

Al momento de la punción lumbar se procedió a 
medir la presión del LCR, descartando la hiperten-
sión endocraneal benigna. Previo a este procedi-
miento se epaminizó a los pacientes a razón de 10 
mg/kg diluidos en 500cc de solución salina al 0.9 
%, a pasar endovenoso 1 hora antes de la cirugía.

Los pacientes seleccionados se les realizo cierre 
de la FLCR utilizando AEN con preservación y me-
dialización del cornete medio.

Este abordaje consiste en el uso de visión en-
doscópica con óptica de 0° y 70°, preparación del 
campo quirúrgico con cotonoides impregnados en 
oximetazolina e Infiltración de cifarcaína con adre-
nalina diluido 1:100,000, colocados a través del 
corredor nasal entre el septun y la cara septal del 
cornete medio, para lograr la vasoconstricción de la 
mucosa. Luego se retira  el cotonoide y se proce-
de a la identificación adecuada del defecto, con la 
ayuda de la tinción de la fluoresceína que discurre 
a través de este, tiñendo los tejidos de un amarri-
llo intenso que se hace refringente a la luz del en-
doscopio, se procede a la  remoción de la mucosa 
que  rodea el defecto y en caso de existir protrusión 
del saco meníngeo se recoge con el uso de pinza 
bipolar haciendo pequeños toques sobre el mismo 
permitiendo que este regrese a la cavidad intracra-
neal, luego se coloca el injerto septal autólogo, pre-
viamente preparado. Para la colocación del mismo 
utilizamos la técnica de cierre overlay recubriéndolo 
con un colgajo mucoso septal y reforzándolo con la 
medialización del cornete medio ipsilateral, al cual 
previamente se le ha desmucoperiostizado la cara 
septal, lo que permite inducir una sinequia contro-
lada, asegurando y reforzando los injertos previa-
mente colocados y actuando a su vez como un in-
jerto 100% vascularizado garantizando aún más el 
éxito de la cirugía. 

 

Figura 2. Pasos de la cirugía
Fuente: Ortiz (2019)

RESULTADOS

La población total fue de 18 pacientes, de estos 
11 resultaron espontaneas y de etiología idiopática, 
4 postraumáticas, 2 tumorales y 1 aracnoidocele 
esfenoidal. 

Con respecto al sexo 15 fueron mujeres y 3 hom-
bres, con una relación mujer/hombre: 5/1.

Las edades estuvieron comprendidas entre 36 y 
54 años, con edad promedio de 45 años.

La evolución de la fistula previo al diagnóstico 
fue de 15 días a 2 años.

Figura 3. Representación gráfica de la etiología de la FLCR
Fuente: Ortiz (2019)
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El diagnóstico se hizo en base a  presentación 
clínica, donde el 100% de los pacientes refirió ri-
noliquia unilateral. En el estudio endoscópico solo 
en el 1% se pudo visualizar el defecto de la cribosa 
anterior. A todos se les realizo TAC de nariz y SPN 
de alta resolución en las que se identificó el defecto 
óseo en el 100% de los casos, así mismo por pro-
tocolo se le realizo además a todos los pacientes la 
Mielocisternoresonancia lo que permitió descartar 
otras causas de la fistula, así como confirmar el si-
tio de la misma.  En cuanto a la localización 11 se 
encontraron en la lámina cribiforme del etmoides, 
de estas el 70% (8 pacientes), se hallaron del lado 
izquierdo y el 30% (3 pacientes) del lado derecho. 
Del resto de las localizaciones, las encontradas 
en el seno esfenoidal fueron 2 por  persistencia 
del conducto de Sternberg asociado además 1 de 
ellas a silla turca vacía y otra aun macroadenoma 
hipofisiario y 4 por trauma craneoencefálico severo 
localizándose en las paredes laterales del cuerpo 
del esfenoide y  asociado a una exagerada neuma-
tización del mismo. A estos 11 pacientes, que se 
les diagnostico FLCR en la LCE y se les practicó 
AEN con preservación del cornete medio. El tiempo 
quirúrgico oscilo entre 45 a 75 minutos con un pro-
medio de 1 hora.

Figura 4. Representación gráfica de la localización topográfica 
de la FLCR

Fuente: Ortiz (2019)

En todos se localizó el sitio exacto de la fistu-
la, gracias al uso de la fluoresceína. Los defectos 
óseos (fistula) fueron menor a 1cm. No hubo com-
plicaciones transoperatorias asociadas a la cirugía 
y tampoco asociado al uso de la fluoresceína. En 
todos se utilizó una pequeña lamina de cartílago 
septal autologo el cual se dispuso sobre directa-
mente sobre el defecto, tipo overlay.  Se mantuvo 
una hospitalización postoperatoria de 24 horas, to-
dos recibieron antibiótico de amplio espectro duran-

te 10 días más acetazolamida 250 mgs  durante 15 
días, ambos vía oral. A todos los pacientes se les 
hizo control a los 5, 10 y 21 días posteriormente, 
a los 3 meses se les realizo un control tomográfi-
co, donde se visualizó el perfecto estado del injerto 
con cierre hermético del defecto en el 99% de los 
casos, ya que 1 paciente no asistió al control. Lue-
go se mantuvo un control anual que vario de 3 a 5 
años. De estos 10 pacientes que mantuvieron con-
trol solo 1 recidivo después de 5 años posterior a un 
cuadro de rinosinusitis no tratada. 

DISCUSIÓN

La literatura describe que aproximadamente 
el 80% de las FLCR son debidas a traumatismos 
craneoencefálicos, el 16% asociado a trauma qui-
rúrgico o iatrogénicas y solo un 4% de origen es-
pontaneo y/o idiopático  y son clasificadas como 
no traumáticas (Hirsch, 1952; Macías, Sánchez y 
Gutiérrez, 2005; González, Chávez y Velázquez, 
2012; Gómez, Alarcón y Ortiz, 2013), en nuestra 
casuística las FLCR de origen espontaneo e idiopá-
ticas ocuparon el 61,11% de la población total, las 
traumáticas en un segundo lugar con 22,22%, las 
de origen tumoral un 11,11% y las asociadas a silla 
turca vacía o aracnoidocele selar un 5,55%, discre-
pando con lo expuestos por otros autores. 

Los sitios más frecuentes de presentación de 
estas lesiones son el techo del etmoides anterior 
y posterior, a nivel de la lamela lateral, lámina cri-
bosa, techo y pared lateral del seno esfenoidal El 
sitio más común de las FLCR espontáneas, es el 
área de la lámina cribiforme (Hirsch, 1952; Gonzá-
lez, Chávez y Velázquez, 2012; Lehrer y Deutsch, 
1970) encontradas alrededor de la lamela lateral (la 
delgada unión ósea entre la lámina cribiforme y la 
fóvea etmoidal) (Dodson, Gross, Swerdloff y Gusta-
fson, 1994), lo que coincide con nuestra investiga-
ción en donde el 61.11% se localizaron en la LCE. 

El segundo lugar en nuestra casuística fueron 
las esfenoidales, 2 por persistencia del conducto de 
Sternberg, que no es más, que la permanencia del 
conducto craneofaríngeo, por falta de fusión de las 
diferentes partes del hueso esfenoidal durante la 
etapa embrionaria (Gómez, Alarcón y Ortiz, 2013; 
Moreno, Dávila, Muñoz, Laffond y Lorente,1999). 

Las FLCR postraumáticas se localizan en la lá-
mina cribiforme, fóvea etmoidal y pared posterior 
del seno esfenoidal o frontal, a diferencia, en nues-
tro estudio vimos que son más frecuentes en las 
paredes laterales del seno esfenoidal, probable-
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mente debido al adelgazamiento de estas paredes 
y la relación que guarda con estructuras vasculo-
nerviosas. Las fístulas de líquido cefalorraquídeo 
se manifestaron con más frecuencia en el sexo fe-
menino (Moreno, Dávila, Muñoz, Laffond y Loren-
te,1999; Abuabara, 2007; Gómez, Alarcón y Ortiz, 
2013), lo que coincide con nuestra población donde 
la relación mujer/hombre es de 5/1.

En cuanto al diagnóstico nos basamos en una 
minusiosa historia clínica, que incluyeran los ha-
llazgos endoscópicos, y estudios imagenológicos, 
como TAC, RMN, simples y/o con contraste y prue-
bas de laboratorios con la determinación de glucosa 
de la rinorrea. La determinación de B-2 transferrina 
con sensibilidad de 100% y especificidad de 95 % 
(Abuabara, 2007), no se realiza en nuestro medio.

La localización preoperatoria de la FLCR la rea-
lizamos principalmente con tomografía computari-
zada de alta resolución, lo que permite Identificar 
el defecto óseo y planificar el abordaje quirúrgico 
(Macías, Sánchez y Gutiérrez, 2005). La  Mielocis-
ternoresonancia es un estudio invasivo, que presta 
mayor utilidad cuando el defecto óseo es inaparen-
te y la FLCR se encuentra activa, permite además, 
diferenciar distintas densidades de tejidos blandos. 
En secuencia T2 es posible visualizar el LCR sa-
liendo por el defecto. 

Algunos autores recomiendan la administración 
de la fluoresceína este es un colorante de amplio 
uso en medicina, principalmente en oftalmología. 
Su indicación en cirugía endoscópica de senos pa-
ranasales ha sido señalado en diversas publicacio-
nes, no reportándose hasta la fecha contraindica-
ciones para su administración por vía intratecal. El 
principio de su uso se basa en el reconocimiento 
del colorante en el LCR, que se filtra vía la fístula 
a través del defecto óseo, y puede ser visualizado 
fácilmente al examen físico o bajo visión endoscó-
pica (Schmidt y Rebolledo, 2003). Nosotros la utili-
zamos fundamentalmente en el preoperatorio, sien-
do de gran utilidad en la localización del defecto y 
la comprobación del cierre de la fístula durante la 
cirugía. No obstante con su uso a altas dosis se 
han descrito complicaciones como debilidad y pa-
restesias de extremidades inferiores, convulsiones, 
opistótonos y déficit de pares craneanos (Dodson, 
Gross, Swerdloff y Gustafson, 1994; Schmidt y Re-
bolledo, 2003; Landeiro, Flores y Lapenta, 2004), 
en ninguno de nuestros pacientes se presentaron 
estas complicaciones. Esta se administra 30 a 45 
minutos antes de la intervención en posición Tren-
delemburg, a una dosis de 0.2 cm3 al 5% (Schmidt 

y Rebolledo, 2003; González, Chávez y Velázquez, 
2012), se obtuvo excelentes resultados con una tin-
ción extraordinaria usando 1cc al 5% diluido en 9cc 
de LCR, 20 a 30 minutos antes de la cirugía.

La mayoría de los autores en referencia clasi-
fican los injertos en libres o pediculados. Los más 
utilizados fueron la fascia temporal, el colgajo naso-
septal y el colgajo de cornete medio, se recomienda 
el cierre de la FLCR con injerto de cartílago septal 
y la medialización del cornete medio, el cual actúa 
como un injerto pediculado 100% vascularizado. En 
todos los pacientes, se utilizó Gelfoam®, surgicel®. 
Y se colocó un tapón anterior con dedo de guan-
te impregnado de algún ungüento a base de agua 
durante 3 a 5 horas. La técnica de colocación del 
injerto fue tipo overlay en los 11 pacientes.

El manejo postquirúrgico fue de reposo absoluto 
las primeras 24 horas, en posición semifowler a 30 
a 45 grados; se utilizó diuréticos (acetazolamida), 
recomendaciones como evitar esfuerzo físico o ma-
niobras de Valsalva y antibioticoterapia profiláctica. 
El seguimiento posoperatorio coincide con otros 
autores en que debe ser  de 3 a 90 meses, con 
exploraciones endoscópicas y control tomográfico 
a los 3 meses de la cirugía.

CONCLUSIONES

• Las FLCR en la población en estudio fue es-
pontánea y de origen idiopático 

• De la población total el mayor porcentaje de 
FLCR se localizó en la lámina cribiforme. 

• El estudio de elección sigue siendo la TAC 
de SPN de alta resolución, quedando la 
Mielocisternoresonancia para cuando exista 
duda diagnóstica

• El uso de la fluoresceína intratecal 20 a 
30min antes de la cirugía permite la locali-
zación exacta del defecto y acorta el tiempo 
quirúrgico. 

• El Abordaje Endoscópico Nasal con preser-
vación y medialización del cornete medio 
resulta ideal para el cierre de  FLCR locali-
zadas en la lámina cribiforme garantizando 
no solo el éxito de la cirugía, si no, también 
respetando la fisiología de la función respira-
toria y olfatoria de la nariz. 
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RESUMEN

La utilización de un catéter como acceso vascu-
lar en comparación con la fístula arteriovenosa, se 
asocia a un importante factor de riesgo en el desa-
rrollo de complicaciones infecciosas. El objetivo fue 
conocer la prevalencia de infecciones asociadas a 
catéter venoso central, en pacientes hemodializa-
dos. El estudio fue de tipo descriptivo, no experi-
mental y de corte transversal. Se incluyeron un total 
de 214 pacientes con catéter de hemodiálisis, se-
leccionados de diferentes unidades de hemodiálisis 
en un período comprendido entre 2016 y 2017. Las 
variables se expresaron en frecuencias absolutas 
y relativas, media ± DE. La prevalencia de infec-
ción asociada a catéter fue de 13,0%. 28 pacientes 
resultaron con infección asociada a catéter, en su 
mayoría mujeres con un 11,2%. El germen más co-
mún fue Staphylococcus aureus, sensible a metici-
lina, con 57,1%. En cuanto al sitio de inserción del 
catéter en los pacientes con infección asociada al 
catéter fue femoral derecho con un 35,7%, el tiem-
po de colocación fue entre 1 mes y 6 meses con 
71,4%y el 35,7% no presentó un episodio previo de 
infección asociada al dispositivo. Se considera que 
los catéteres de hemodiálisis representan el mayor 
riesgo de bacteriemia, sepsis y muerte en compa-
ración con otros accesos vasculares. 

Palabras clave: Catéter venoso central, Hemo-
diálisis, infecciones.
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ABSTRACT

The use of a catheter as vascular access com-
pared to the arteriovenous fistula is associated with 
an important risk factor in the development of in-
fectious complications. The objective was to know 
the prevalence of infections associated with central 
venous catheter in hemodialysis patients. The study 
was descriptive, not experimental and cross-sectio-
nal. A total of 214 patients with hemodialysis cathe-
ters were included, selected from different hemo-
dialysis units in a period between 2016 and 2017. 
The variables were expressed in absolute and re-
lative frequencies, mean ± SD. The prevalence of 
catheter-associated infection was 13.0%. 28 pa-
tients resulted with catheter-associated infection, 
mostly women with 11.2%. The most common germ 
was methicillin-sensitive Staphylococcus aureus, 
with 57.1%. Regarding the site of insertion of the 
catheter in patients with infection associated with 
the catheter was right femoral with 35.7%, the time 
of placement was between 1 month and 6 months 
with 71.4% and 35.7% did not present a previous 
episode of infection associated with the device. He-
modialysis catheters are considered to represent 
the greatest risk of bacteremia, sepsis and death 
compared to other vascular accesses.

Keywords: Central venous catheter, Hemodialy-
sis, infections.

INTRODUCCIÓN

El acceso vascular ideal en hemodiálisis (HD), 
es aquel que permite un abordaje seguro y conti-
nuo al espacio intravascular, un flujo sanguíneo 
adecuado para la diálisis, una vida media larga y un 
bajo porcentaje de complicaciones tanto mecánicas 
como infecciosas. El acceso vascular más adecua-
do para cada paciente depende de la edad, la pre-
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sencia de comorbilidades asociadas, la anatomía 
vascular, los accesos previos y la urgencia en la 
necesidad del acceso (Aguinaga y Del Pozo, 2011).

La enfermedad renal crónica en estadios fina-
les, con prevalencia creciente a nivel mundial, y la 
necesidad de hemodiálisis como tratamiento de la 
misma constituyen la principal indicación de instala-
ción de catéteres venosos centrales (CVC) (Böhlke 
y Uliano, 2015). La utilización de un catéter como 
acceso vascular en comparación con la fístula ar-
teriovenosa, se asocia a un importante factor de 
riesgo en el desarrollo de complicaciones infeccio-
sas, dado que impacta de forma negativa la calidad 
de vida de los pacientes y aumenta las tasas de 
mortalidad hasta tres veces, al compararse con la 
población hospitalaria (KDIGO, 2012). La prevalen-
cia en aumento de pacientes en programas de HD, 
asociada a su vez a un incremento de los pacientes 
con circulación periférica alterada, pacientes diabé-
ticos y/o ancianos, ha generado un incremento en 
el uso de CVC en nuestras unidades.

Las complicaciones que con más frecuencia li-
mitan la vida útil, de un CVC son las mecánicas y 
las infecciosas. La infección es la causa más co-
mún de morbilidad y la segunda causa de mortali-
dad después de la enfermedad cardiovascular en 
esta población (Taylor, Gravel, Johnston, Embil, 
Holton y Paton, 2004). El uso de los catéteres vas-
culares produce, en ocasiones, infecciones de tipo 
local o sistémico, como la bacteriemia no complica-
da o complicada (bacteriemia persistente, trombo-
flebitis séptica, endocarditis y otras complicaciones 
metastásicas como abscesos pulmonares, cere-
brales, osteomielitis y endoftalmitis). Este tipo de 
complicaciones tiene una importante morbilidad y 
una mortalidad no despreciable, siendo la causa 
más frecuente que obliga a su retirada en cualquier 
tipo de dispositivo (Beekmann y Henderson, 2010; 
Fortún, 2008).

Iniciativas mundiales para el estudio de desenla-
ces en pacientes con diálisis, consideran la presen-
cia de infecciones relacionadas con catéteres como 
una complicación potencialmente devastadora. De 
la misma forma, se considera que los catéteres de 
hemodiálisis representan el mayor riesgo de bacte-
riemia, sepsis y muerte en comparación con otros 
accesos vasculares (Port, 2004). 

Con este análisis se pretende conocer la preva-
lencia de infecciones asociadas a catéter venoso 
central de hemodiálisis en pacientes que acuden a 
las Unidades de Hemodiálisis de la ciudad de Ma-

racaibo, estado Zulia durante un período compren-
dido entre los años 2016 y 2017.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo y diseño de la investigación

 El estudio se encuentra enmarcado en 
un estudio descriptivo, no experimental y de 
tipo transversal.

Población y muestra 

Se incluyeron un total de 214 individuos adultos, 
entre 18 y 89 años, con catéter de hemodiálisis, en 
las Unidades de Hemodiálisis de la ciudad de Ma-
racaibo, estado Zulia en un período comprendido 
entre los años 2016 y 2017.

Recolección de la información

Los datos que conformaron la muestra en esta 
investigación fueron recolectados a través de una 
revisión de las historias clínicas que reposan en los 
archivos de cada unidad de hemodiálisis. 

Se recolecto datos de cada paciente en cuanto 
a edad, sexo. Se evaluó la presencia de infección 
asociada al catéter de hemodiálisis, con el fin de 
hacer una descripción de los hallazgos clínicos, tipo 
de infección y perfil microbiológico local. 

Análisis Estadístico

Se aplicó la estadística descriptiva, donde las 
variables se expresaron en frecuencias absolutas 
y relativas, media ± DE. Para el manejo estadístico 
de los resultados del estudio se utilizó el paquete 
estadístico SPSS para Windows, Versión 20.0. 

Consideraciones bioéticas 

Este estudio fue ejecutado tomando en cuenta 
los principios éticos para las investigaciones médi-
cas en seres humanos concordantes con la Decla-
ración de Helsinki. Asimismo, se mantuvo la confi-
dencialidad de los pacientes durante todo el tiempo 
de ejecución del estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La necesidad de uso de dispositivos intravas-
culares de alto flujo para la realización de terapias 
dialíticas en pacientes con insuficiencia renal im-
plica un aumento en el riesgo exponencial para el 
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desarrollo de infecciones del torrente circulatorio e 
impacta de forma negativa la condición clínica y el 
entorno del paciente. El mayor número de días de 
estancia hospitalaria, el riesgo de complicaciones 
(trombosis séptica, endocarditis, necesidad de in-
greso a UCI, entre otras) y la relación con mayores 
tasas de mortalidad en este grupo de pacientes, 
hacen importante el conocimiento en el abordaje 
preventivo, diagnóstico y terapéutico de esta con-
dición.

Entre los años 2016 y 2017 se evaluaron un to-
tal de 214 pacientes en las diferentes unidades de 
hemodiálisis seleccionadas. De ellos, 28 tuvieron 
infección asociada a dispositivo intravascular, de 
allí que la prevalencia del período de infección aso-
ciada a dispositivos intravasculares de hemodiálisis 

fue de 13,0 %. El promedio de edad en el grupo 
con infección (Grupo IAD) fue de 46,7±10,6 años, 
mientras que en el grupo sin infección (Grupo no 
IAD) fue de 50,7±17,0 años. El 11,2% del Grupo 
IAD en su mayoría eran mujeres, de igual manera 
que del Grupo no IAD 66,8 %. De los pacientes con 
infección asociada a dispositivo de hemodiálisis, el 
25% fue constituido por diabéticos vs. el 75% sin 
dicho diagnóstico (Tabla 1).

Son varios los factores que determinan el tipo y 
momento de realización del acceso vascular prima-
rio. Unos derivan de la estructura del propio Hospi-
tal, como es la disponibilidad de un cirujano vascu-
lar, otros dependen de la procedencia del paciente. 
La derivación precoz al servicio de Nefrología, favo-
rece la realización temprana de un acceso vascular. 

Tabla 1. Características demográficas de la población de las unidades de hemodiálisis de la ciudad de Ma-
racaibo, estado Zulia. Periodo 2016-2017

Variables Características IAD* (n=28) No IAD (n=186)
Edad Promedio ±DE

Mínimo 

Máximo

46,7±10,6

22

69

50,7±17,0

18

89
Sexo Femenino (n/%)

Masculino (n/%)

24 (11,2%)

4 (1,9%)

143 (66,8%)

43 (20,1%)
Diabéticos SI (n/%)

NO (n/%)

7 (25%)

21 (75%)

81 (43,5%)

105 (56,4%)

Fuente: Registro de Historias Médicas; n=214; *Infección asociada a dispositivos.

En la tabla 2 se observa el sitio de inserción de 
catéter más usado en los pacientes con IAD fue el 
femoral derecho, en el 35,7% de los pacientes, se-
guido de yugular derecho, en el 32,1%, y yugular 
izquierdo, en el 17,8%. El tiempo de colocación de 
los catéteres donde hubo mayormente una IAD fue 
entre 1 mes y 6 meses con un 71,4%. Cerca del 
28,5% presentaba infección previa por catéter. En 
el caso de los pacientes sin IAD el tipo de inserción 
más frecuente fue yugular derecho 26,8%, seguido 
de femoral derecho 25,2% y continuando con tu-
nelizado con 16,1%. 

En cuanto al tiempo de colocación más frecuen-
te tanto en los pacientes IAD como los no IAD fue 
entre 1 mes y 6 meses con 71,4% y 45,6% respec-
tivamente. Se observó que el mayor número de ca-

sos no presentaron episodios previos de IAD, tanto 
en el grupo de pacientes con IAD con un 35,7% y el 
94,0% en el grupo no IAD. 

Como ha sido reportado por  Hoen, Paul-Dau-
phin y Hestin (1998), este estudio indica que las 
tasas de infecciones y otros eventos fueron sustan-
cialmente mayores en pacientes que se sometieron 
a diálisis con el uso de catéteres, especialmente no 
tunelizados. Las altas tasas de infección asociadas 
con catéteres son una preocupación, ya que, tanto 
el número de pacientes sometidos a hemodiálisis, 
como el porcentaje de pacientes con catéteres de 
diálisis aumentan cada año (Tokars, Miller y Alter, 
1999; Tokars y Miller, 2002). 
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Tabla 2. Características clínicas relacionadas con el dispositivo intravascular y antecedentes relacionados. 
Maracaibo, estado Zulia. Periodo 2016-2017

Variables Características IAD* (n=28) No IAD (n=186)

Tipo de catéter 

Femoral derecho

Femoral izquierdo

Tunelizado 

Yugular derecho 

Yugular izquierdo 

Fistula AV

10 (35,7%)

0 (0%)

4 (14,2%)

9 (32,1%)

5 (17,8%)

0 (0%)

47 (25,2%)

24 (12,9%)

30 (16,1%)

50 (26,8%)

15 (8,0%)

20 (10,7%)

Tiempo de catéter 

Menos de 2 semanas

Entre semanas y 1 mes

Entre 1 mes y 6 meses

Más de 6 meses 

No aplica

2 (7,1%)

4 (14,2%)

20 (71,4%)

2 (7,1%)

0 (0%)

35 (18,8%)

42 (22,5%)

85 (45,6%)

23 (12,3%)

1 (0,5%)

Episodio previo de IAD
SI

NO

8 (28,5%)

10 (35,7%)

11 (5,9%)

175 (94,0%)

Fuente: Registro de Historias Médicas; n=214; *Infección asociada a dispositivos.

En cuanto al perfil microbiológico local y perfi-
les de resistencia en hemocultivos de la población 
evaluada, el microorganismo más frecuentemente 
aislado fue Staphylococcus aureus sensible a me-

ticilina, con una frecuencia de 57,1%, seguido en 
orden de frecuencia por Staphylococcus aureus re-
sistente a meticilina (Tabla 3).

Tabla 3. Relación del perfil microbiológico local y perfiles de resistencia en hemocultivos de la población 
con IAD. Maracaibo, estado Zulia. Periodo 2016-2017

Cepa microbiológica aisladas IAD* n (%) =28
SAMR*

SAMS**

Klebsiella spp

Pseudomonas aeruginosa

Otros

8 (28,5%)

16 (57,1%)

1 (3,5%)

1 (3,5%)

2 (7,1%)

Fuente: Registro de Historias Médicas; n=214 *SAMR: Staphylococcus aureus meticilino resistente **SAMR Staphylococcus aureus meticilino 
sensible. *Infección asociada a dispositivos.
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En Estados Unidos, la flora bacteriana que se 
aísla con mayor frecuencia en relación con disposi-
tivos endovasculares son cocos grampositivos. Los 
estafilococos, en especial los coagulasa negativos 
(ECN) pueden encontrarse hasta en el 45 % de los 
casos; y en menor grado, Staphylococcus aureus, 
entre el 22 y el 29% de los casos; enterococos 9% 
y, como otro de los grupos importantes, bacilos 
gram negativos se aíslan hasta en el 30% (Böhlke 
y Uliano, 2015).

Alrededor de dos tercios, de todas las infeccio-
nes están causadas por estas bacterias, y global-
mente sobre el 75% por las diferentes especies 
de bacterias aerobias grampositivas. Los bacilos 
gramnegativos (enterobacterias, Pseudomonas 
aeruginosa y otros no fermentadores) ocasionan 
alrededor del 20% de los episodios, y los restantes 
casos son producidos por levaduras, sobre todo por 
especies de Candida (Almirante, Limón, Freixas y 
Gudiol, 2012). Los catéteres utilizados para he-
modiálisis tienen un elevado porcentaje de coloni-
zación por S. aureus, que incluso puede superar 
a otras especies de estafilococo, por la frecuente 
colonización de la piel de estos pacientes por dicha 
especie bacteriana (Patel, Kallen y Arduino, 2010). 

CONCLUSIÓN

El momento idóneo para la realización del acce-
so vascular permanente en los pacientes con insu-
ficiencia renal crónica sería aquel que asegure el 
inicio de hemodiálisis a través del mismo, evitando 
la colocación de un catéter transitorio.

En la actualidad, el número de pacientes que se 
está dializando a través de un CVC, a pesar de las 
recomendaciones de las guías clínicas, está en au-
mento. Aunque no existen ensayos clínicos, sí exis-
ten estudios observacionales que relacionan el uso 
de CVC y la morbimortalidad, incluso en pacientes 
de edad avanzada. Dicha asociación podría tener 
una explicación causal, como parece derivarse de 
los estudios que analizan las complicaciones infec-
ciosas, la inflamación, la malnutrición y la anemia 
en estos pacientes. Por tanto, debemos intentar 
evitar que los pacientes se dialicen, en la medida 
de lo posible, a través de un CVC, siendo preferible 
otro tipo de acceso vascular, idealmente una Fistula 
Arteriovenosa. 

Se resalta que este estudio es el primero en 
población con estas características, de modo que 
establece un precedente para trabajos futuros. Se 
destaca que la prevalencia de infecciones en CVC 

en las unidades estudiadas es menor con respec-
to a la evidenciada en centros de otros países. A 
pesar de que el tamaño de la muestra es peque-
ño, los resultados obtenidos dan a conocer datos 
importantes que revelan la situación actual en las 
unidades de diálisis de nuestra región. 
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RESUMEN

Objetivo: determinar el nivel de conocimiento 
sobre salud oral con enfoque motivacional, en los 
docentes de educación preescolar y primaria en la 
región Cantón Déleg, provincia del Cañar, Ecuador. 
Materiales y Métodos: Se realizó una investigación 
de tipo descriptiva, prospectiva y transversal, di-
seño no experimental, con una muestra de 70 do-
centes de preescolar y primaria, en Cantón Déleg, 
Provincia del Cañar, Ecuador, período 2017-2018. 
Se incluyeron docentes que aceptaron voluntaria-
mente y se excluyeron los de reposo médico o va-
caciones. Se aplicó una encuesta sobre salud oral 
con enfoque motivacional, reportándose como nivel 
bajo: menos de 50% de respuestas correctas, nivel 
medio: 50% a 70%, y alto: mayor a 70%. El aná-
lisis estadístico con SPSS 19 para Windows. Re-
sultados: predominó el sexo hembra (68%), nivel 
primario (72,9%) y rango de edad: 41-50 (38,6%). 
Respuestas correctas según las áreas: prevención 
(33,3%), salud oral (28,7%) y motivación (19,1%), el 
conocimiento general fue para docentes de prees-
colar: 33,6% y para el docente de primaria: 28,8%. 
Conclusiones: el personal docente tiene una baja 
formación y motivación en los aspectos de salud 
oral, por lo que se recomienda adoptar el paradig-
ma motivacional, para optimizar la transmisión del 
conocimiento a los estudiantes.

Palabras clave: Salud oral, enfoque motivacio-
nal, docentes. 
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ABSTRACT

Objective: to determine the level of knowledge 
about oral health with a motivational approach, in 
preschool and primary school teachers in the Can-
ton Déleg region, Cañar Province, Ecuador. Mate-
rials and Methods: A descriptive, prospective and 
cross-sectional research, non-experimental design, 
was carried out with a sample of 70 preschool and 
primary school teachers in Canton Déleg, provin-
ce of Cañar, Ecuador, 2017-2018 period. Teachers 
who voluntarily accepted were included and those 
of medical rest or vacations were excluded. An oral 
health survey with a motivational approach was 
applied, establishing itself as a low level: less than 
50% of correct answers, medium level: 50% to 70% 
and high: greater than 70%. Statistical analysis with 
SPSS 19 for Windows. Results: female sex (68%), 
primary level (72.9%) and age range: 41-50 (38.6%) 
predominated. Correct answers according to the 
areas: prevention (33.3%), oral health (28.7%) and 
motivation (19.1%), the general knowledge was for 
preschool teachers: 33.6% and for primary school 
teachers: 28.8%. Conclusions: the teaching staff 
has low training and motivation in the aspects of 
oral health, so it is recommended to adopt the mo-
tivational paradigm, to optimize the transmission of 
knowledge to students.

Keywords: Oral health, motivational approach, 
teachers.
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INTRODUCCIÓN

Al hablar de educación para la salud, se debe 
considerar al individuo como un ser biopsicosocial, 
de allí que un componente del bienestar integral 
está representado por la salud oral. Por lo tanto, 
una orientación para la creación de hábitos en sa-
lud odonto-pediátrica, para prevenir las enfermeda-
des de la cavidad oral, puede ser considerado una 
acción educativa en salud estomatológica (Gaeta 
y Cevazos, 2017; Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, 2009, Cisneros y Hernández, 2011).

Las patologías odontológicas de mayor preva-
lencia en Ecuador, son las caries dental (82,2%) y 
la enfermedad periodontal (84%), además 35% pre-
sentan algún tipo de mal oclusión, lo que representa 
un problema de salud pública en la población infan-
til (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009); 
llamando poderosamente la atención que pueden 
ser controladas, por medio de la puesta en práctica 
de acciones de protección integral de la salud, pro-
moción, educación, prevención y recuperación, así 
como la vigilancia y control de enfermedades.

Socialmente, la formación de hábitos de higiene 
oral en los preescolares y escolares recae en la fa-
milia, sin embargo, muchos grupos familiares rea-
lizan prácticas inadecuadas, las cuales son mode-
ladas por los menores, incrementándose el riesgo 
de aparición de caries y enfermedad periodontal. El 
estado crónico de esta situación, produce destruc-
ción del esmalte dental en la dentición decidua y 
permanente, con secuelas funcionales y estéticas, 
incluyendo la pérdida de unidades dentales a corto 
y mediano plazo (Rangel, 2015). 

Al respecto, diversos autores (Hooley et al, 
2012; Freire et al, 2012; Barriuso y Sanz, 2012) re-
fieren, que el comportamiento y actitud para seguir 
una higiene oral en los niños, está vinculado en for-
ma marcada por el conocimiento, las creencias y 
los hábitos de los adultos cercanos. No obstante, la 
influencia y función del docente también son impor-
tantes en la construcción de una cultura de salud 
oral, quienes, representando una autoridad para el 
menor, gozan de toda aceptación y credibilidad por 
parte de sus estudiantes. 

Pero lamentablemente, el docente en su forma-
ción profesional carece de una sólida estructura 
curricular, sobre promoción y prevención en salud 
oral, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Sa-
lud Pública del Ecuador (2009), a través del Plan 
Nacional de Salud Bucal, donde establece taxativa-
mente su inclusión en las mallas curriculares a nivel 
de pregrado y postgrado.

Como respuesta a este escenario, algunas in-
vestigaciones se han dirigido a formar en salud oral 
a docentes, padres y representante, estudiantes y 
personal de las unidades educativas (Rangel, 2015; 
Muñoz et al, 2017; Soto et al, 2014), de hecho, se 
ha analizado la forma de impartir docencia en las 
facultades de odontología (Saporitti et al, 2018), 
sin embargo, por principio y de hecho, el docente 
es una persona clave en la transmisión de cono-
cimientos y motivación al logro de la salud oral en 
sus estudiantes. Esto último hace pensar que, los 
docentes de prescolar y primaria deben sensibili-
zarse en el tema de la salud buco-dental, adquirien-
do conocimientos actualizados y adecuados para 
transmitirlos a sus estudiantes.

Asimismo, la motivación ha sido definida como: 
¨la energía, dirección, persistencia y finalidad de los 
comportamientos, involucrando intenciones y ac-
ciones¨ (Stover et al, 2015, p.73). En tal sentido, las 
investigaciones realizadas sobre el tema, muestran 
que la motivación es un fenómeno psíquico muy 
complejo y está relacionado con el aprendizaje y el 
rendimiento (Junco, 2010). 

De tal forma, que los docentes al recibir la for-
mación, deben estar motivados al rendimiento y al 
aprendizaje. El primero se refiere a los participantes 
que son activos, aplicados y ambiciosos; en cambio 
la motivación al aprendizaje es necesario crearla, 
cuando se está en presencia de estudiantes que se 
muestran apáticos, con poco interés y el facilitador 
debe estimularlos por medio de estrategias cons-
tructivas y colaborativas.

Desde el punto de vista del origen de la motiva-
ción para aprender según Rangel (2015), se puede 
describir la siguiente clasificación: a) motivaciones 
incidentales: son las que se imponen por sí mismas 
o provienen del exterior; b) motivaciones provoca-
das: son las que se desencadenan gracias al arte 
del profesor y al aparato didáctico que ha sabido 
movilizar y c) motivaciones intencionales: son las 
que resultan de la voluntad de los estudiantes por la 
preocupación personal de la mejora y búsqueda del 
éxito. Aunque los tres son importantes, cuando a 
un grupo de docentes se les presenta un tema que 
no es de su área de desempeño, por lo general las 
motivaciones incidentales son muy bajas o nulas, 
siendo las motivaciones provocadas imperantes 
para lograr el éxito de la actividad y la motivación 
intencional, por lo que deben surgir en el proceso y 
mantenerse en el tiempo, para replicar la informa-
ción a sus estudiantes. 
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Ahora bien, la motivación en el contexto andra-
gógico presenta tres etapas distintas: motivación 
inicial, ensayo de aprendizaje (ejercicios) y rendi-
miento final, lamentablemente en la formación del 
docente se ha descuidado el aspecto motivacio-
nal, lo cual hace de la experiencia una carga poco 
atractiva o estimulante, sobre todo cuando se trata 
de aspectos desconocidos o escasamente mane-
jados por docentes. Todo esto genera una actitud 
poco receptiva del docente ante sus estudiantes, 
que al no sentirse sensibilizados o motivados ha-
cia la prevención y formación en salud bucal, no 
atiende ni logra la socialización del conocimiento 
con los estudiantes.

Finalmente, visto el escenario actual de la sa-
lud oral en Ecuador con respecto al docente y su 
atención con los estudiantes y considerando que la 
región Cantón Déleg, provincia del Cañar no esca-
pa de esta situación a nivel preescolar y escolar, 
además entendiendo el papel activo que les corres-
ponde ejercer a los docentes, para la promoción de 
la salud oral; la presente investigación se propuso 
determinar el nivel de conocimiento sobre salud 
oral con enfoque motivacional en los docentes de 
educación preescolar y primaria en dicha localidad 
ecuatoriana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación de tipo descrip-
tiva, prospectiva y transversal, con un diseño no 
experimental (Arias, 2006; Hernández et al, 2014; 
Sanabria, 2018). Fueron seleccionados 70 docen-
tes de preescolar y primaria, en el Cantón Déleg, 
Provincia del Cañar, Ecuador, durante el período 
2017 -  2018. 

Se incluyeron en el estudio, a todos los docentes 
que lo manifestaron voluntariamente y se solicitó un 
consentimiento por escrito, de acuerdo a las reco-
mendaciones emanadas del Consejo de Organiza-
ciones Internacionales de Ciencias Médicas (2002). 
Se excluyeron del estudio aquellos docentes con 
reposo médico o vacaciones.

Se aplicó un instrumento para determinar el ni-
vel de conocimiento sobre salud oral con enfoque 
motivacional, dirigido a los docentes de preescolar 
y primaria. El diseño de la encuesta, se enfocó en 
las áreas de prevención, salud oral y motivación, 
siendo estructurado por odontólogos docentes uni-
versitarios, con experiencia en el aprendizaje con 
enfoque motivacional y abarcando la percepción 
del docente como promotor de la salud oral, para 

motivarse y motivar a los estudiantes, aspectos ge-
nerales de la salud oral infantil, factores de riesgo 
y prevención en salud odontológica infanto juvenil, 
motivación a prácticas de salud oral infanto-juvenil 
y técnicas de cepillado e higiene bucal. 

El instrumento constó de 20 preguntas, sin doble 
negación y con redacción en afirmativo. Se esta-
bleció como nivel bajo: menos de 50%, nivel me-
dio: 50% a 70% y alto: mayor a 70%, de respuestas 
correctas respectivamente. Se le aplicó una valida-
ción de apariencia y contenido mediante la técnica 
del juicio de expertos; para ello, se seleccionaron 
tres especialistas en el área de estudio, quienes 
revisaron el contenido de este instrumento, el cual 
presenta concordancia con las dimensiones e indi-
cadores y dan respuesta a los objetivos formulados; 
finalmente emitieron un veredicto de su arbitraje, 
aprobándolo y brindando sus respectivas sugeren-
cias, las cuales fueron cumplidas. Al instrumento 
también se le calculó la confiabilidad, utilizando una 
muestra con características similares, pero que no 
pertenecían a la muestra de la investigación, resul-
tando altamente confiable.

El análisis estadístico de los datos, se llevó a 
cabo utilizando el paquete estadístico SPSS 19 
para Windows. Los datos obtenidos fueron expre-
sados como medidas descriptivas y se expresaron 
en tablas. La presente investigación fue autorizada 
por el Comité de Bioética de la Universidad Central 
del Ecuador.

RESULTADOS

La Tabla 1, muestra las características generales 
de la muestra de docentes de preescolar y primaria 
en el Cantón Déleg, Provincia del Cañar (Ecuador), 
donde se aprecia un predominio del sexo hembra 
con 68% y para el sexo varón 42%. Con respec-
to a la distribución de los docentes por nivel de 
su desempeño, se apreció que 72,9% correspon-
dió a primaria y sólo 27,1% a preescolar. Cuando 
se discriminó la muestra según el grupo etario, se 
notó un marcado porcentaje en el grupo de 41-50 
años (38,6%), seguido por el rango de mayores de 
50 años (22,9%) y el de 31-40 años (22,8%). En 
último lugar se observa el grupo de 20-30 años, 
con 15,7%.
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Tabla 1. Características de los docentes de prees-
colar y primaria, Cantón Déleg, Provincia del Cañar 

2018
CARACTERÍSTICA DEL 

DOCENTE (%)

Sexo (Varón/Hembra) 32 / 68

Preescolar/Primaria

Edad (años):

20-30

31-40

41-50

>50

27,1 / 72,9

15,7

22,8

38,6

22,9

Fuente: Benites, Santana, Fonseca, Benites, Benites (2019)

En la Tabla 2 que diferencia las áreas del cono-
cimiento: prevención, salud oral y motivación en los 
docentes de preescolar y primaria, se aprecia que 
los porcentajes de respuestas correctas fueron en 
prevención 33,3%, salud oral 28,7% y motivación 
19,1%. Siendo ubicados los tres aspectos como 
nivel bajo, con la motivación en el nivel más bajo, 
lejos de las otras dos áreas.

Igualmente se muestra el conocimiento general 
sobre salud oral con enfoque motivacional, según la 
ubicación del docente, en Cantón Déleg, Provincia 
del Cañar. En el grupo de docentes de preescolar el 
promedio de respuestas contestadas en forma co-
rrecta fue de 33,6%, siendo ubicada por encima del 
28,8% en los docentes de primaria, aunque ambas 
correspondieron al nivel bajo de conocimiento.
Tabla 2. Conocimiento sobre prevención, salud oral 
y motivación en docentes de preescolar y primaria. 

Cantón Déleg, Provincia del Cañar 2018

CONOCIMIENTO RESPUESTAS CORRECTAS∗ (%)

ÁREA ESPECÍFICA∗∗
Prevención
Salud oral
Motivación

GENERAL∗∗
Docente preescolar
Docente primaria

33,3

28,7

19,1

33,6

28,8
∗Promedio de respuestas correctas.

∗∗Ubicada en nivel bajo (˂50% de respuestas 
correctas).

Fuente: Benites, Santana, Fonseca, Benites, Benites (2019)

DISCUSIÓN

El presente estudio, cuyo objetivo fue determinar 
el nivel de conocimiento sobre salud oral con en-
foque motivacional, en los docentes de educación 
preescolar y primaria, ubicados en una localidad 
ecuatoriana, está inmerso en una problemática de 
salud ligada a la experiencia docente, de tal forma 
que se parte del supuesto de que la integración sa-
lud-educación en un contexto escolar infanto juve-
nil, puede conllevar a mejorar el estado de salud 
oral de tal población.

Con respecto al perfil de los docentes que partici-
paron en la investigación, se apreció el predominio 
del sexo femenino con 68%, resultado coinciden-
te con lo publicado por el Colegio de Licenciados 
y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes 
(2015), quienes también encontraron en docentes 
de preescolar, el sexo femenino en 98,7% y para el 
nivel primario 82,3% de las docentes son mujeres.

Al indagar sobre los grupos etarios, llama la 
atención que sobresalió el de 41-50 años, dato que 
no coincide con lo que regularmente se observa en 
otras localidades (Colegio de Licenciados y Profe-
sores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, 2015), 
donde la mayoría de los docentes de preescolar y 
primaria se encontraban en el rango de 30-39 años. 
Esto pudiera sugerir la revisión de las generaciones 
de relevo, para la atención de la población prees-
colar y de primaria de salud oral en la localidad del 
presente estudio.

Al realizar las comparaciones de los aspectos 
relacionados con la prevención, salud oral y motiva-
ción, en los docentes que participaron en la inves-
tigación, se encontraron niveles bajos en las tres 
áreas de conocimiento (prevención, salud oral y 
motivación); aunque pudiera esperarse que en pre-
vención y salud oral, los niveles no fueran altos, lla-
mó poderosamente la atención que prácticamente 
no existía motivación personal para estudiar y com-
partir lo aprendido (19% de respuestas correctas). 
Este comportamiento lo describen Carrillo et al. 
(2009) y está vinculado a la falta de conocimientos 
anteriores sobre salud bucodental, por tratarse de 
un área ajena a su desempeño y por la deficiente 
implementación de talleres previos, lo cual puede 
generar resistencia en los docentes.

Estas tres áreas evaluadas: prevención, salud 
oral y motivación, están estrechamente relaciona-
das, habiéndose descrito por los autores que la mo-
tivación en el cursante lo lleva a querer aprender y 
aplicar lo aprendido (Junco, 2010). Estos hallazgos 
orientan a pensar en la necesidad de enfocar mo-
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tivacionalmente, las capacitaciones que de manera 
sistemática se brindan al personal que interactúa 
con los menores y jóvenes, destacando los docen-
tes en su labor, quienes con la aplicación de los 
conocimientos y destrezas desarrolladas en la pre-
paración académica sobre salud oral, activarían la 
motivación extrínseca en los jóvenes para adquirir 
los hábitos de higiene bucodental, tal como lo re-
fieren Fasce et al. (2016) y González et al. (2015).

La determinación del nivel de conocimiento ge-
neral sobre salud oral con enfoque motivacional en 
los docentes de preescolar y primaria resultó en 
33,6% y 28,8 respectivamente, lo cual muestra que 
los docentes no tienen preparación teórica y funda-
mentos actitudinales para transmitir lo aprendido, 
de tal forma que, si se insiste en brindar conoci-
mientos sin estimularle a aprender y compartir, no 
se avanzaría en la lucha contra las enfermedades 
buco dentales de esta población muy susceptible 
de enfermarse. Al respecto, Stover et al (2015) des-
tacan la importancia del componente motivacional 
en las actividades andragógicas, sin menoscabo 
del aspecto cognitivo en la formación académica.

Contrario a esto, Rangel (2015) propone un pro-
grama de formación para docentes y padres de 
estudiantes del nivel preescolar, se fundamentó en 
las teorías del aprendizaje socio-histórica de Vy-
gotsky Lev y en la teoría del aprendizaje significati-
vo de Ausubel David. Por su parte Muñoz y Mattos 
(2015), proponen  técnicas educativas para mejo-
rar los conocimientos en salud oral en madres de 
preescolares, partiendo de la teoría del desarrollo 
de habilidades. 

No obstante, ningún estudio ha mostrado énfasis 
en el componente motivacional, para la formación 
en contenidos, referidos a  educación de adultos; 
lo cual fue determinado a cabalidad en la presen-
te investigación, siendo reflejado en los marcados 
bajos niveles que sobre motivación presentaron los 
docentes que participaron en el presente estudio. 
Vale destacar que esta investigación es la primera 
enmarcada en el paradigma motivacional para la 
formación en salud oral, en docentes de preescolar 
y primaria.

CONCLUSIONES

Con base a los resultados de esta investigación, 
donde tanto el conocimiento y la motivación se ubi-
caron en un nivel bajo, se puede concluir que  los 
docentes de preescolar y primaria, agentes clave 
en la formación de hábitos de higiene bucodental, 

la formación en los aspectos de salud oral para este 
personal, debe hacerse con un enfoque motivacio-
nal, de tal forma que siendo animados y ganados 
para promover la salud estomatológica, puedan en 
forma fluida, agradable y voluntaria, transmitir por 
precepto y por modelamiento sus aprendizajes a 
los estudiantes, dentro y fuera del salón de clases e 
incluso integrados con los programas académicos y 
proyectos de aula.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arias, F. (2006). El Proyecto de investigación. In-
troducción a la Metodología Científica. Caracas: 
Editorial Episteme.

Barriuso L., y Sanz, B. (2012). Variables asociadas 
al uso de los servicios de salud bucodental por la 
población preescolar en España: un análisis de la 
encuesta nacional de salud. Rev Esp Salud Públi-
ca. 86, 115-124.

Carrillo, M., Padilla, J., Rosero, T., y Villagomez, M. 
(2009). La motivación y el aprendizaje. ALTERI-
DAD Revista de educación. 4(2), 20-32.

Cisneros G., y Hernández, Y. (2011). La educación 
para la salud bucal en edades tempranas de la 
vida. MEDISAN. 15(10), 1445-1458.

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Fi-
losofía, Ciencias y Artes (2015).  Caracterización 
del personal docente en ejercicio. San José, Cos-
ta Rica. 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas. (2002). Pautas éticas interna-
cionales para la investigación biomédica en seres 
humanos. Ginebra. CIOMS y OMS.

Fasce, E., Ortega, J., Ibáñez, P., Márquez, C., 
Pérez, C., Bustamant,e C., Ortíz, L., Matus, O., 
Bastías, N., y Espinoza, C. (2016). Aspectos mo-
tivacionales involucrados en el aprendizaje auto-
dirigido en estudiantes de medicina. Unenfoque-
cualitativo. Rev Med Chile. 144, 664-670.

Freire, A., Luiz, F., De Sousa, T., y Puppin, R. (2012). 
Influence of family environment on childrens′oral 
health: a systemaic review. Journal de Pediatría. 
89(2), 116-123.

Gaeta, M., y Cavazos, J. (2017). Programa educa-
tivo de higiene dental en preescolares de contex-
tos vulnerables. La preparación parental y el rol 
docente. Revista Iberoamericana de Educación. 
75, 165-180.



38

Hernández, R, Fernández, C, y Baptista, L. (2014). 
Metodología de la Investigación. México: Editorial 
Mc Graw Hill.

Hooley, M., Skouteris, H., Biganin, C., Satur, J., y 
Kilpatrick, N. (2012).Parental influence and the 
development of dental caries in children aged -6 
years: A systematic review of the literature. Jour-
nal of Dentistry. 40, 873-885. 

Junco, I. (2010). La motivación en el proceso en-
señanza-aprendizaje. Temas para la educación. 
9. 1-14.

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2009).
Plan nacional de salud bucal. Ecuador. 

Muñoz, J., Tovar, E., y Oliveira, J. (2017). Salud 
bucal de los adolescentes, en el centro de Salud 
Portoviejo, Ecuador. Pol Con. 2(5), 81-90.

Muñoz W., y Mattos, M. (2015).Técnica educativa 
para mejorar los conocimientos de salud oral de 
madres y reducir el índice de higiene oral de pre-
escolares. Int. J. Odontostomat. 9(2), 321-327.

Rangel, M. (2015). Programa preventivo educati-
vo de salud bucodental dirigido a los padres y/o 
representantes del niño/a de educación inicial. 
Universidad de Carabobo. Trabajo de Grado para 
optar al título de Magister en Investigación Edu-
cativa, Bárbula, estado Carabobo.

Sanabria, C. (2018). El proyecto de investigación 
y el informe final: elaboración y socialización del 
trabajo científico. Maracaibo: Instituto Universitas 
de Latinoamérica.

Saporitti, F., Medina, M., Micinquevich, S., y Merino, 
G. (2018). Relación entre los diferentes enfoques 
de aprendizaje en alumnos dela F.O.L.P-U.N.L.P. 
Revista de la Facultad de Odontología.6(Sup), 94.

Soto, A., Sexto, N., y Gontán, N. (2014). Interven-
ción educativa en salud bucal en niños y maes-
tros. Medisur. 12(1), 24-34.

Stover, J., Uriel, F., Freiberg, A., y Fernández, M. 
(2015). Estrategias de aprendizaje y motiva-
ción académica en estudiantes universitarios de 
Buenos Aires. Psicodebate. 15(1), 69-92.



39

REDIELUZ
ISSN 2244-7334 / Depósito legal pp201102ZU3769

 Vol. 9 N° 2 • Julio - Diciembre 2019: 39 - 48

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN PARÁMETROS BIOQUÍMICOS Y DE 
ANTROPOMETRÍA AJUSTADA EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES

 (Nutritional status as biochemical parameters and adjusted anthropometry 

in pregnant adolescents)

Patricia Castro1, José Vargas2, Charles Sanabria1, Liliana Rojas1, Daniel Villamizar1, 

Daniel Sanabria1.
1Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Unidad de Desarrollo Integral y Orientación en Reproducción para 
Adolescentes (UDIORA). 2 Universidad libre de Barranquilla. Unidad de Cuidados Intensivos Renacer, Cruz Roja 

Seccional La Guajira. 
chjsv@hotmail.com 

RESUMEN

Objetivo: Evaluar el estado nutricional en ado-
lescentes embarazadas a partir de parámetros 
bioquímicos y antropometría ajustada. Materiales 
y Métodos: Se realizó una investigación de tipo 
descriptiva-correlacional, prospectiva y transver-
sal, con un diseño experimental y subtipo cuasiex-
perimento. La muestra estuvo conformada por 90 
pacientes.: Grupo 1: 30 adolescentes no embara-
zadas,  Grupo 2: 30 adolescentes en el primer tri-
mestre del embarazo y el Grupo 3: 30 adolescentes 
en el segundo trimestre del embarazo. Se deter-
minaron el peso, talla e índice de masa corporal, 
además la albumina, globulina y relación albumina/
globulina. Resultados: los tres grupos tuvieron re-
sultados de laboratorios dentro de límites normales; 
antropométricamente, el primero con un 36,67% en 
bajo peso. Las embarazadas del primer trimestre, 
60% como normal y en el segundo trimestre de em-
barazo, utilizando antropometría ajustada, presentó 
categoría de enflaquecida en su mayoría (60%), a 
pesar de que estas últimas mostraron un índice de 
masa corporal normal, además se encontró que el 
riesgo de tener enflaquecimiento es 2,25 veces ma-
yor en adolescentes embarazadas durante el se-
gundo trimestre, comparadas con las adolescentes 
no embarazadas. Conclusiones: se debe utilizar en 
las pacientes adolescentes embarazadas la antro-
pometría ajustada, junto a los parámetros bioquí-
micos para determinar la necesidad de atención 
nutricional.

Palabras clave: Estado nutricional, adolescen-
tes, embarazo.

Recibido: 09/06/2019 Aceptado: 18/07/2019

ABSTRACT

Objective: To evaluate the nutritional status of 
pregnant adolescents based on biochemical para-
meters and adjusted anthropometry. Materials and 
Methods: A descriptive-correlational, prospective 
and transversal research was carried out, with an 
experimental design and a quasi-experimental sub-
type. The sample consisted of 90 patients: Group 
1: 30 non-pregnant adolescents, Group 2: 30 ado-
lescents in the first trimester of pregnancy and 
Group 3: 30 adolescents in the second trimester 
of pregnancy. Weight, height and body mass index 
were determined, as well as albumin, globulin and 
albumin / globulin ratio. Results: the three groups 
had laboratory results within normal limits; anthro-
pometrically, the first with 36.67% in low weight. 
The pregnant women of the first trimester, 60% as 
normal and in the second trimester of pregnancy, 
using adjusted anthropometry, presented the cate-
gory of the most debilitated (60%), although the la-
tter showed a normal body mass index, in addition 
found that the risk of having weakness is 2.25 times 
higher in pregnant adolescents during the second 
trimester, compared with non-pregnant adoles-
cents. Conclusions: adjusted anthropometry should 
be used in pregnant adolescent patients, together 
with biochemical parameters to determine the need 
for nutritional attention.

Keywords: Nutritional status, adolescents, preg-
nancy.
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INTRODUCCIÓN

El estado nutricional de un individuo es la resul-
tante final del balance entre ingesta y requerimiento 
de nutrientes. Los distintos métodos que conllevan 
a la valoración del estado nutricional, sirven para 
detectar signos de alerta y permiten caracterizar 
distintos estadios, cuyo nivel inferior se traduce 
como un estado de deficiencia nutricional, el cual 
afecta el rendimiento físico, mental y social de los 
seres humanos (Carías et al, 2009; Zambrano 
et al, 2013).

Los países en vías de desarrollo presentan si-
tuaciones distintas de trastornos nutricionales: por 
defecto que culmina en desnutrición y por exceso 
de peso, lo cual favorece la obesidad y enfermeda-
des crónicas  (Oliveira et al, 2004).

Con los indicadores antropométricos convencio-
nales: peso, talla, índice de masa corporal (IMC), 
composición corporal, entre otros; es posible diag-
nosticar que una persona se encuentra en un peso 
bajo, peso normal, sobrepeso u obesidad y que 
por tanto ha ingerido menos o más de las calorías 
requeridas. Empleando indicadores bioquímicos, 
inmunológicos o clínicos es posible detectar caren-
cias de nutrientes como el hierro, proteínas o deter-
minadas vitaminas (Ravasco et al, 2010).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), es-
tablece la adolescencia como la etapa que transcu-
rre entre los 10 y 19 años de edad, que es un pe-
riodo dinámico del ciclo vital, con grandes cambios 
físicos, psicológicos y sociales (Sanabria, 2018), lo 
que conduce a autonomía e independencia en su 
conducta alimentaria. Por esta razón la adolescen-
cia se considera como una etapa de demanda nu-
tricional, debido a que se experimenta un aumento 
acelerado de la masa muscular, del volumen san-
guíneo, del tejido esquelético y rápidas divisiones 
celulares debido al crecimiento, lo que genera un 
incremento en los requerimientos para todos los 
nutrientes (Montgomery, 2003; Aguirre et al, 2010, 
Pajuelo et al, 1998).

Así mismo en 2007, la OMS propuso y aprobó 
una nueva referencia para el diagnóstico nutricional 
de adolescentes, en base al IMC, en substitución 
de lo recomendado en 1995, permitiendo la clasifi-
cación de las adolescentes, siguiendo una referen-
cia propia para su edad en años y meses lo que 
posibilita reflejar con mejor certeza el perfil de peso 
y estatura de las adolescentes y compararla entre 
las poblaciones (OMS, 2007).

Además, el adolescente en particular, está en 
una etapa de la vida, donde la propia edad conlleva 
a que la elección de los alimentos, este especial-
mente  influenciada  por  diferentes  factores,  entre  
ellos los psicológicos, asociados con la imagen cor-
poral; los socioculturales, relacionados con la publi-
cidad y dietas de moda que promueven tendencias 
alimentarias no siempre saludables, tabúes, creen-
cias, formas de preparación, entre otros, lo que 
puede llevarlos a una alimentación inapropiada. Así 
mismo, el factor económico, basado en la seguridad 
alimentaria, donde hay una disminución o ausencia 
del consumo de lácteos, frutas, verduras, carnes y 
donde la cena puede ser la principal alimentación 
del día (Herrera et al, 2008; Falen et al, 1997).

El embarazo durante la adolescencia se ha con-
vertido en un problema de salud a nivel mundial, 
situando a la madre adolescente y al recién nacido 
en un gran riesgo biopsicosocial (Sanabria, 2018), 
en vista de que en ese periodo el crecimiento en la 
paciente sigue progresando y el embarazo genera-
rá competencia entre el crecimiento fetal y el ma-
terno en las pacientes con mala nutrición (Shirima y 
Kinabo, 2005; Roos et al, 1997).

Cabe agregar que, el embarazo en la adolescen-
cia tanto en países industrializados, como en aque-
llos en vías de desarrollo, tiene una prevalencia del 
12,8 al 45%, dependiendo de la región y el nivel de 
desarrollo. En Venezuela oscila entre el 23 y 24% 
(Nybo et al, 2000; Sanabria,2018). La evaluación 
del estado nutricional integral en el primer trimestre 
del embarazo es de vital importancia y utilizar todas 
las dimensiones posibles, como la antropométrica 
y bioquímica, garantizaran su diagnóstico, control y 
adecuación para alcanzar un desarrollo óptimo en 
la gestación (La Riva, 2008).

La desnutrición en las madres adolescentes es 
un tema de suma importancia que afecta al desa-
rrollo normal de los sistemas, aparatos del feto y 
de la embarazada; que puede desencadenar en pa-
tologías como preeclampsia, eclampsia, diabetes 
gestacional, anemia ferropénica, gastritis, enferme-
dades  congénitas,  asociadas  a  un bajo aporte 
de micronutrientes durante el embarazo, por lo que 
resulta esencial evaluar y categorizar nutricional-
mente, de manera correcta a las adolescentes em-
barazadas (Bohorquez et al, 2013).

Por otro lado, existen estudios que reportan una 
ganancia de peso en el embarazo por encima de 
lo recomendado, lo cual se ha asociado a futuros 
resultados indeseables en la vida adulta de estas 
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adolescentes embarazadas, entre ellos retención 
del peso en el puerperio y tendencia marcada a 
la obesidad (Rasmussen y Yaktine, 2009; Severi 
et al, 2009). 

A pesar de esto, las propuestas publicadas has-
ta ahora por los comités internacionales de salud 
para adolescentes embarazadas, están basadas 
en recomendaciones propuestas para gestantes 
adultas. Estas recomendaciones no son beneficio-
sas para las adolescentes, ya que son clasificadas 
erróneamente como de bajo peso al inicio de la 
gestación y por lo tanto son incluidas en programas 
para ganar peso (OMS, 2014). Sumado a esto se 
encuentra que las recomendaciones más utiliza-
das para programas de ganancia de peso duran-
te la gestación no han sido validadas siguiendo el 
resultado perinatal de las adolescentes (Drehmer 
et al, 2013).

Sin embargo, se ha logrado establecer una cur-
va de ganancia de peso según el IMC ajustadas 
a partir del segundo trimestre de la gestación (Ca-
valcante et al, 2014), lo cual ayuda a interpretar la 
realidad sobre los cambios de peso y grado de nu-
trición de las embarazadas.

En vista de todo esto, una investigación sobre el 
mejor método de valoración antropométrica duran-
te la gestación, específicamente en las adolescen-
tes, es necesaria y debe ser un tema discutido por 
investigadores y profesionales en procura de mejo-
rar la calidad de asistencia prenatal. Estos métodos 
deben presentar buena sensibilidad y especificidad 
para clasificar de forma adecuada, el estado nutri-
cional materno e identificar situaciones de riesgo, 
para lograr un resultado obstétrico favorable (Ra-
vasco et al, 2010).

Por lo anteriormente expuesto, la presente in-
vestigación pretende estudiar el estado nutricional 
de las adolescentes embarazadas, según su eva-
luación antropométrica ajustada y parámetros bio-
químicos, en las pacientes que acuden a la Unidad 
de Desarrollo Integral y Orientación en Reproduc-
ción para Adolescentes (UDIORA), de tal forma que 
se muestre la importancia y utilidad de dicho proce-
dimiento en un embarazo adolescente.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó una investigación de tipo descripti-
va-correlacional, prospectiva y transversal, con un 
diseño experimental y subtipo cuasiexperimental 
(Arias, 2006; Hernández et al, 2014). El universo 
estuvo representado por pacientes atendidas en la 
UDIORA del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, mu-
nicipio San Francisco, del estado Zulia.

Se tomaron los siguientes criterios de selección: 
Criterios de inclusión: a) Adolescentes con ges-

tación diagnosticada menor a las 27 semanas, b) 
Adolescentes no gestantes, c) Sin antecedentes 
patológicos, d) Embarazos simples.

Criterios de exclusión: a) Negación de la pacien-
te a participar en el estudio, b) Embarazadas con 
antecedentes patológicos, c) Embarazos múltiples.

Se seleccionaron 90 adolescentes con edades 
entre 13 y 19 años, las cuales se distribuyeron en 
tres grupos: el primer grupo: no gestantes; el se-
gundo grupo: gestantes en su primer trimestre de 
embarazo (0-13 semanas) y el tercer grupo: ges-
tantes en su segundo trimestre del embarazo (14-
27 semanas). 

A cada paciente se les otorgó información sobre 
el estudio y se solicitó su consentimiento por escri-
to. Posteriormente respondieron un cuestionario so-
bre: procedencia, edad, dirección, estado civil, nivel 
de instrucción, ocupación, nivel socioeconómico, 
fecha de menarquia, fecha de última menstruación, 
edad gestacional, antecedentes obstétricos.

A todas las gestantes seleccionadas, se les rea-
lizó un registro de la evaluación nutricional-antro-
pométrica considerando las variables peso, talla, 
índice de masa corporal (IMC=Peso/Talla2). El peso 
de la gestante se obtuvo en kilogramos con una ba-
lanza de báscula marca Health o meter.

Para la clasificación del estado nutricional antro-
pométrico se consideraron las siguientes categorías 
nutricionales, según la OMS: déficit (<18,5 kg/m2), 
normal (18,5 a 24,9 kg/m2), sobrepeso  (>25  kg/
m2)  y  obesidad  (>30kg/m2). Para la clasificación 
del estado nutricional antropométrico, según el IMC 
gestacional en los pacientes del segundo trimestre 
de gestación, se utilizó la propuesta por Grandi et al 
(2007), considerándose las siguientes categorías: 
enflaquecida, normal, sobrepeso y obesa.

Los datos bioquímicos se obtuvieron al momen-
to de la consulta, tomando una muestra sanguínea 
con un primer tubo (con heparina), el cual fue intro-
ducido en la máquina automatizada para registrar 
los valores de hemoglobina, hematocrito, cuenta 
blanca y formula sanguínea. Los valores de refe-
rencia son: hemoglobina (10-14mg/dl), hematocrito 
(35-48%), cuenta blanca (5.000-10.000xmm3), pla-
quetas (150.000-400.000). 

El segundo tubo fue centrifugado a 3.000 rpm 
durante 10 minutos, posteriormente introducido en 
máquina automatizada para registrar los valores de 
albumina sérica, globulina sérica y relación albumi-
na/globulina sérica con valores de referencia: pro-
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teograma que comprende: proteínas totales (6,4.-
8,2 g/dl), albumina (3,5-5,2 mg/dl), globulina 2,3-3,5 
mg/dl (Grandi et al, 2007). 

Las pacientes fueron evaluadas por una Nutricio-
nista, para ser clasificadas en la escala nutricional 
y los datos se expresaron como valores absolutos, 
porcentajes o como Media ± Desviación Estándar 
(M ± DE). Para hacer comparaciones entre las me-
dias de los grupos de estudio se realizó un análisis 
de varianza o test de ANOVA  y se consideró un 
valor de p<0.05 como estadísticamente significati-
vo. Para todo ello se utilizó el programa estadístico 
SPSS 22, versión para Windows.

RESULTADOS

En la tabla 1, se describen las características 
generales de las adolescentes, se evidencia que 
en el grupo de No embarazadas, la edad prome-
dio fue de 16,83±2,20 años, la presión arterial sis-
tólica (PAS) 103,83±6,66 mmHg y diastólica (PAD) 
68,20±6,00 mmHg; los niveles de química sanguí-
nea todos dentro de parámetros normales, glice-
mia 80,00±11,63 mg/dL, urea 19,97±5,05 mg/dL, 
creatinina 0,82±0,15 mg/dL; de manera similar los 
niveles de hemoglobina 11,53±1,38 g/dL y hemato-
crito 36,87±4,95%, así como las proteínas totales 
7,89±0,55 U/L, albúmina 4,86±0,58 U/L y globulinas 
3,02±0,62 U/L. La relación albúmina/globulina re-
sultó en 1,69±0,4. 

Tabla 1. Características de las pacientes adolescentes embarazadas según parámetros bioquímicos  
y hematológicos, atendidas en la UDIORA del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, 2018.

Variables
No embarazadas Embarazadas 1er  

trimestre Embarazadas 2do trimestre

Promedio DE Promedio DE Promedio DE

Edad (años) 16,83 2,20 17,10 1,21 16,53 1,57

Edad Gestacional 
(semanas) - - 9,77 1,79 20,98 4,16

PAS (mmHg) 103,83 6,66 104,03 9,61 104,33 8,66

PAD (mmHg) 68,20 6,00 65,77 6,10 65,37 7,33

Glicemia (mg/dL) 80,00 11,63 79,67 20,01 75,63 14,67

Urea(mg/dL) 19,97 5,05 18,43 4,25 20,60 6,12

Creatinina(mg/dL) 0,82 0,15 0,70 0,18 0,67 0,12

Hemoglobina(g/dL) 11,53 1,38 10,70 1,11 10,67 0,88

Hematocrito (%) 36,87 4,95 33,24 4,06 33,45 3,06

Proteínas totales 
(U/L) 7,89 0,55 7,62 0,51 7,07 0,77

Albúmina (U/L) 4,86 0,58 4,53 0,32 4,42 0,67

Globulinas (U/L) 3,02 0,62 3,10 0,47 2,97 0,60

Relación albúmina/
globulina 1,69 0,47 1,62 0,54 1,53 0,44

Fuente: Castro, Vargas, Sanabria-Vera, Rojas, Villamizar, Sanabria-Rojas (2018).
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 En el grupo de embarazadas del primer y segundo 
trimestre, se observó, edad 17,10±1,21 y16,53±1,57 
años, edad gestacional 9,77±1,79 y 20,98±4,16 se-
manas, PAS 104,03±9,61 y 104,33±8,66 mmHg, 
PAD 65,77±6,10 y 65,37±7,33mmHg, glicemia 
79,67±20,01 y 75,63±14,67mg/dL, urea 18,43±4,25 
y 20,60±6,12mg/dL, creatinina 0,70±0,18 y 
0,67±0,12mg/dL; hemoglobina 10,70±1,11 y 

10,67±0,88g/dL, hematocrito 33,24±4,06 y 
33,45±3,06%, proteínas totales 7,62±0,51 y 
7,07±0,77U/L, albúmina 4,53±0,32 y 4,42±0,67U/L 
con globulinas 3,10±0,47 y 2,97±0,60U/L . La re-
lación albúmina/globulina resultó para el primer tri-
mestre de 1,62±0,54 y para el segundo trimestre 
1,53±0,44  (Tabla 1).

Tabla 2. Evaluación antropométrica convencional y ajustada de pacientes adolescentes, atendidas en la 
UDIORA del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, 2018.

Variables

N

No embarazadas Embarazadas 
1er trimestre Embarazadas 2do trimestre

% N % n %

Peso 

(kg)

De 35 a 44 13 43,33 4 13,33 5 16,67

De 45 a 54 5 16,67 21 70,00 11 36,67

De 55 a 64 5 16,67 15 50,00 10 33,33

De 65 a 74 6 20,00 3 10,00 3 10,00

Mayor de 75 1 3,33 0 0,00 1 3,33

Promedio y DE 51,73±12,83 54,95±8,59 53,92± 9,60

Talla

(mts)

Menor de 1,50 4 13,33 0 0,00 3 10,00

Entre 1,50 y 1,59 15 50,00 15 50,00 19 63,33

Entre 1,60 y 1,69 10 33,33 13 43,33 12 40,00

Entre 1,70 y 1,79 1 3,33 2 6,67 0 0,00

Promedio y DE 1,57±0,08 1,59±0,05 1,57±0,05

Índice de Masa 
Corporal

Menor de 18,5 11 36,67 7 23,33 2 6,67
Entre 18,5 y 19,9 4 13,33 1 3,33 7 23,33
Entre 20 y 24,9 9 30,00 17 56,67 15 50,00
Entre 25 y 29,9 5 16,67 5 16,67 5 16,67

Mayor o igual a 30 1 3,33 0 0,00 1 3,33

Promedio y DE 20,94±4,33 21,65±3,45 21,77±3,31

Total 30 100,00 30 100,00 30 100,00

Fuente: Castro, Vargas, Sanabria-Vera, Rojas, Villamizar, Sanabria-Rojas (2018).

Se realizó evaluación antropométrica conven-
cional y ajustada en las adolescentes no embara-
zadas y embarazadas respectivamente, eviden-
ciando en la tabla 2, en no embarazadas peso 
promedio 51,73±12,83 kg, talla 1,57±0,08mts e IMC 
20,94±4,33. En el grupo de embarazadas del pri-

mer trimestre el peso promedio fue 54,95±8,59 kg, 
la talla 1,59±0,05mts y el IMC 21,65±3,45. Mientras 
en el grupo de adolescentes en el segundo trimes-
tre de embarazo, los promedios fueron para peso 
53,92±9,60 kg, talla 1,57±0,05 m e IMC 21,77±3,31. 
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Tabla 3. Prevalencia de trastornos nutricionales en pacientes adolescentes, atendidas en la UDIORA del 
Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, 2018. 

Variables

N

No embaraza-
das

Embarazadas 
1er trimestre Embarazadas 2do trimestre

% N % N %
X2 

(p)
OR 
95%

Estado nutri-
cional

Alterado 17 56,67 12 40,00 20 66,67
0,120

1,67

(0,886-3,160)Normal 13 43,33 18 60,00 10 33,33

Bajo peso 11 36,67 7 23,33

Sobrepeso 5 16,67 5 16,67

Obesidad 1 3,33 0 0,00

Antropome-
tría Ajustada

Alteradas

Enflaquecida 18 60,00 0,011*
2,25**

(1,239- 4,085)

Sobrepeso 2 6,67 0,772
1,16

(0,567- 2,359)

Obesidad 0 0,00 0,364
1,00

(0,030- 8,142)

Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0

*Prueba X2 con p<0,05
**Riesgo significativo p<0,05

Fuente: Castro, Vargas, Sanabria-Vera, Rojas, Villamizar, Sanabria-Rojas (2018).

Al analizar la prevalencia de trastornos nutri-
cionales, se muestra en la tabla 3, que 56,67% las 
adolescentes no embarazadas tuvieron alteracio-
nes del estado nutricional, 36,67% por bajo peso, 
16,67% con sobrepeso y 3,33% obesidad; mientras 
la embarazadas del primer trimestre el 60,00% tu-
vieron estado nutricional normal, se presentó bajo 
peso en sólo 23,33%. Sin embargo al evaluar las 
embarazadas del segundo trimestre con antropo-
metría ajustada, se encuentra la mayor prevalen-
cia de alteraciones del estado nutricional (66,67%), 
donde destacan con 60,00% las adolescentes cla-
sificadas como enflaquecidas. Se encontró asocia-
ción significativa entre la categoría enflaquecida y 
embarazo del segundo trimestre (p<0,05). Siendo 
además el riesgo de tener enflaquecimiento 2,25 

veces mayor en adolescentes, durante el segundo 
trimestre del embarazo con relación a las adoles-
centes no embarazadas (p<0,05).

Se aplicó análisis de varianza de parámetros he-
matológicos y bioquímicos, además de la evalua-
ción antropométrica, entre grupos, no encontrán-
dose diferencias significativas para los parámetros 
de valoración antropométricas entre los grupos. En 
la Tabla 4 se muestran las diferencias significativas 
(p<0,05), encontradas entre no embarazadas y em-
barazadas para niveles de creatinina, hemoglobina, 
hematocrito y albúmina. También se encontraron di-
ferencias entre embarazo del primer trimestre, con 
las del segundo trimestre para proteínas totales, 
siendo menores los valores de proteínas totales en 
el último grupo.
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Tabla 4. Análisis de varianza de parámetros hematológicos y bioquímicos entre grupos de las pacientes 
adolescentes, atendidas en la UDIORA del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo (IVSS), 2018.

Variables Grupos
Embarazadas 
1er trimestre Embarazadas 2do trimestre

(p) (p)

Glicemia
No embarazadas 0,996 0,536

Embarazadas 1er trimestre 0,587

Urea No embarazadas 0,491 0,885
Embarazadas 1er trimestre 0,245

Creatinina
No embarazadas 0,012* 0,001**

Embarazadas 1er trimestre 0,732

Hemoglobina
No embarazadas 0,017* 0,013*

Embarazadas 1er trimestre 0,992

Hematocrito
No embarazadas 0,008** 0,006**

Embarazadas 1er trimestre 0,973

Proteínas totales
No embarazadas 0,215 0,000**

Embarazadas 1er trimestre 0,003**

Albúmina
No embarazadas 0,024* 0,023*

Embarazadas 1er trimestre 0,702

Globulinas
No embarazadas 0,826 0,952

Embarazadas 1er trimestre 0,648
Relación albúmina/glo-

bulina
No embarazadas 0,834 0,417

Embarazadas 1er trimestre 0,768

*ANOVA p<0,05
**ANOVA p<0,01

Fuente: Castro, Vargas, Sanabria-Vera, Rojas, Villamizar, Sanabria-Rojas (2018).

DISCUSION 

En la UDIORA fueron seleccionadas 90 pacien-
tes con edades entre 13 y 19 años, divididas en tres 
grupos de estudio siendo el primero, las no ges-
tantes; el segundo, gestantes en el primer trimestre 
y el tercero, gestantes en el segundo trimestre del 
embarazo; cuyas características generales de las 
adolescentes en el primer grupo de no embaraza-
das fueron: edad promedio: 16,83+ 2,20 años, con 
laboratorios dentro de límites normales; en el gru-
po de embarazadas del primer y segundo trimestre 
respectivamente, las edades fueron 17,10 + 1,21 y 
16,53 + 1,57, con edad gestacional de 9,77 + 1,79 
y 20,98 + 4,16 semanas y laboratorios dentro de 
límites normales.

Dichos resultados son similares a los obtenidos 
por Calvancante et al (2014) en un estudio realiza-
do en Brasil donde valoró a 826 adolescentes con 
edad media de 17,6 + 1,35 años, con un adecuado 
control prenatal (57,5% realizaron 7 o más consul-

tas durante la gestación), sin lograr asociar la varia-
ble sociodemográfica con el estado nutricional y sin 
relacionarla con bajo peso al nacer, cabe destacar 
que  estas adolescentes se encontraban en puer-
perio y los datos tomados de su progreso ponderal 
y clasificación antropométrica, fueron obtenidos de 
las tarjetas de control prenatal, a diferencia de la 
presente investigación, donde fueron tomados di-
rectamente de la paciente. 

Bohorquez et al (2013) estudiaron el estado nu-
tricional en adolescentes embarazadas de un cen-
tro asistencial de Maracaibo, valorando a 48 ado-
lescentes con edades en promedio comprendidas 
entre 17,21 + 1,2 y a diferencia del presente estu-
dio, no se tomó en cuenta la edad gestacional para 
su clasificación. 

Con respecto a la evaluación antropométrica 
convencional, en las adolescentes que formaron 
parte de esta investigación, se evidencio que en el 
grupo de no embarazadas el peso promedio fue de 



46

51,73 + 12,83, talla 1,57 + 0,08 m e IMC 20,94 + 
4,33 clasificando al 36,67% en bajo peso.  En el 
grupo de embarazadas del primer trimestre el peso 
promedio fue 54,95±8,59 kg, la talla 1,59±0,05m 
y el IMC 21,65±3,45, en su mayoría con clasifica-
ción por IMC como Normal (60,00%). Mientras en 
el grupo de adolescentes en el segundo trimes-
tre de embarazo, los promedios fueron para peso 
53,92±9,60kg, talla 1,57±0,05m e IMC 21,77±3,31. 
Aplicando la antropometría ajustada, se eviden-
cia que la mayoría tuvo clasificación enflaquecida 
(60,00%). 

El resultado de los grupos de embarazadas del 
primer y segundo trimestre concuerda con el ob-
tenido por Bohorquez et al (2013), quienes ubica-
ron al 52% de las gestantes en la clasificación por 
IMC como normal; cabe destacar que la mayoría 
de las embarazadas evaluadas fueron del segundo 
trimestre y al aplicarle la antropometría ajustada, 
concuerda con el porcentaje de pacientes en la cla-
sificación de enflaquecidas que en ese estudio se 
ubica en 41,6%.

Otro estudio realizado en adolescentes emba-
razadas en Caracas por Cedillo et al (2006), difie-
re de las cifras obtenidas en esta investigación, al 
evaluar a 80 adolescentes gestantes, de las cuales 
solo el 10% se catalogaron como bajo peso o enfla-
quecidas; pero el valor de antropometría ajustada 
que utilizaron fue el cálculo del Peso Teórico Ideal 
menos el 10%. 

En cuanto a la prevalencia de trastornos nutri-
cionales en adolescentes, las no embarazadas tu-
vieron un alto porcentaje de alteraciones del estado 
nutricional (56,67%), 36,67% bajo peso, 16,67% 
sobrepeso y 3,3% con obesidad; lo que concuer-
da con Herrera et al (2008) quienes reportan en 
su investigación, que las adolescentes no poseen 
hábitos alimentarios adecuados lo que las lleva a 
presentar alteraciones del estado nutricional, gene-
ralmente por bajo peso, contrario a esto, Zambrano 
et al (2013), refieren en su estudio de evaluación de 
hábitos alimentarios y estado nutricional en adoles-
centes de Caracas, Venezuela, que las adolescen-
tes presentan mayor tendencia al sobrepeso y a la 
obesidad, por hábitos alimentarios desordenados.   

Por otra parte, las adolescentes embarazadas 
durante el primer trimestre tuvieron estado nutricio-
nal normal en un 60% y solo un 23,33% presentó 
bajo peso; cifras similares a las reportadas por Bo-
horquez et al (2013), Cedillo et al (2006) y Quesada 
et al (2010), quienes estudiaron el estado nutricio-

nal en adolescentes embarazadas en distintas la-
titudes de Venezuela. Muy distintas son las cifras 
que obtienen Shirima y Kinabo (2005) en su estudio 
realizado en Tanzania donde el 54% de las ado-
lescentes embarazadas durante el primer trimestre 
fueron clasificadas en bajo peso o enflaquecidas. 

En esta investigación se correlacionaron los 
parámetros hematológicos y  bioquímicos con la 
evaluación antropométrica entre grupos y se evi-
denciaron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre no embarazadas y embarazadas para 
creatinina, hemoglobina, hematocrito y albúmina, 
teniendo esto relación con los estudios plasmados 
en la literatura mundial (Aguirre et al, 2010; Falen et 
al, 1007; Montgomery, 2003). Las diferencias entre 
proteínas totales en las embarazadas del primer tri-
mestre, con las del segundo trimestre fueron impor-
tantes, observando menores valores de proteínas 
totales en el último grupo.  Este resultado es simi-
lar al obtenido por Bohorquez et al (2013), quienes 
describen disminución de las proteínas totales en 
las adolescentes durante el segundo trimestre, en 
probable relación a la marcada deficiencia de con-
sumo de macronutrientes. 

El presente estudio es innovador al obtener 
como resultados una asociación significativa entre 
la categoría enflaquecida y embarazo del segundo 
trimestre (p<0,05) al aplicar la antropometría ajus-
tada; además se encontró que el riesgo de tener 
enflaquecimiento es 2,25 veces mayor en adoles-
centes embarazadas durante el segundo trimestre, 
comparadas con las adolescentes no embarazadas 
(p<0,05).

CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación muestran 
que existe un nivel adecuado de nutrición en la 
mayoría de las pacientes estudiadas, a pesar de 
no pertenecer a un estrato social que permite la 
correcta alimentación, sin embargo, se sabe que 
la malnutrición materna no solo puede afectar el 
peso, talla e índice de masa corporal, sino que 
existen cambios bioquímicos que indican malnutri-
ción, aún antes de que se manifieste en el índice 
de masa corporal.

Es importante resaltar que al aplicar la escala 
de antropometría ajustada en embarazadas del 
segundo trimestre, que en promedio presentaron 
IMC normal, se evidenció que la mayoría (60%) 
fue catalogada como enflaquecida, lo que permite 
concluir que se debe utilizar en las pacientes con 
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estas características, la escala antes mencionada, 
junto a los parámetros bioquímicos para determinar 
la necesidad de atención nutricional oportuna y efi-
ciente, desde el inicio del control prenatal.

Finalmente, cabe destacar que en esta investi-
gación se ha evidenciado en forma estadística, una 
disminución de las proteínas totales en el segun-
do trimestre, con respecto al primero y se deter-
minó que el riesgo de estar clasificada como en-
flaquecida en el segundo trimestre del embarazo, 
es 2,25 veces mayor que en las adolescentes no 
embarazadas.  

RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar como protocolo 
en la consulta especializada en adolescentes, el 
uso de la antropometría ajustada para un correc-
to manejo nutricional, además de realizar nuevas 
investigaciones en el área, relacionando valores 
bioquímicos y antropométricos con los resultados 
perinatales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aguirre M., Castillo C., Le Roy C. (2010). Desafíos 
emergentes en la nutrición del adolescente. Rev 
Chil Peditr. 81(6). 488-497.

Arias F. (2006). El Proyecto de investigación. In-
troducción a la Metodología Científica. Caracas: 
Editorial Episteme.

Bohórquez L., Vargas M., López E., Souki A., Ba-
rrios E., Chávez M., Susan M.,    Chirinos M., 
Martínez S. (2013). Estado nutricional de adoles-
centes embarazadas de un centro asistencial de 
Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Revista Sin-
drome Cardiometabólico. 3(1). 11-15. 

Cavalcante D., Saunders C., De Souza M., Della 
Libera B., Nogueira S., Do Carmo M.(2014). O 
desempenho de diferentes métodos de avaliaçao 
antropométrica de gestantes adolescentes na 
prediçao do peso ao nascer. Rev Bras Epidemiol. 
761-774.

Carías D., Cioccia A., Gutiérrez M., Hevia P., Pé-
rez A. (2009). Indicadores bioquímicos del estado 
nutricional en adolescentes pre-universitarios de 
Caracas. An Venez Nutr. 22(1). 12-19. 

Cedillo N., Dellán J., Toro J. (2006). Estado Nutri-
cional de las adolescentes embarazadas: rela-
ción con el crecimiento fetal. Rev Obstet Ginec 
Venez. 66(4).233-240.

Drehmer M., Duncan B., Kac G., Schmidt M. (2013). 
Association of second and third trimester weight 
gain in pregnancy with maternal and fetal out-
comes. PLoS One. 8(1). e54704.

Falen J., Quiroz J., Figueroa E. (1997). Estado nu-
tricional de la gestante adolescente y del recién 
nacido y consumo de alimentos y nutrientes. Gi-
necol. Obst. 43(1). 9-15.

Grandi C., Luchtenberg G., Sola H. (2007). Evalua-
ción nutricional durante el embarazo. Número es-
tándar Medicina. Buenos Aires. 67. 677-684. 

Hernández R., Fernández C., Baptista L. (2014). 
Metodología de la Investigación. México: Editorial 
Mc Graw Hill.

Herrera C., Vásquez E., Romero E., Romo H., De 
Alba J., Troyo T. (2008). Hábitos de alimentación 
y factores culturales en adolescentes embaraza-
das. Arch Latinoamer Nutr. 58(1).19.

La Riva L. (2008). Estado nutricional y complicacio-
nes inmediatas en neonatos de madres adoles-
centes. Arch Venez Puer Ped. 71(2): 34-41. 

Montgomery K. (2003). Improving nutrition in preg-
nant adolescent: Recommendations for clinical 
practitioners. The Journal of Perinatal Education. 
12(2). 22-30.

Nybo A., Wohlfahrt J., Christens P., Olsen J., Melbye 
M. (2000). Maternal Age and fetal loss: popula-
tion based register linkage study. BMJ. 320.1708-
1712.

Oliveira A., Gadelha A., Leal M., Szwarcwald C. 
(2004). Estudo da validação das informações de 
peso e estatura em gestantes atendidas em ma-
ternidades municipais no Rio de Janeiro, Brasil. 
Cad Saude Publica.20 Suppl 1:S92–100.

Organización Mundial de la Salud. (2014). Embara-
zo en la adolescencia: nota descriptiva No. 364. 
Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS. Gi-
nebra. Recuperado de: http://www.who.int/media-
centre/factsheets/fs364/es/. 

Organización Mundial de la Salud. (2007).Growth 
reference data for 5-19 years. Recuperado de: 
http://www.who.int/growthref/en.

Pajuelo J., Diaz J., Inga M., Muñoz C. (1998). Perfil 
alimentario-nutricional de la gestante adolescen-
te. Ginecol. obstet. 44(1). 40-44. 

Quesada M., Romero M., Prieto M., Rodrí-
guez C. (2010). Caracterización social del 
embarazo en la adolescencia. AMC. 14(3). 
Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttextHYPERLINK “http://



48

sc ie lo .s ld .cu /sc ie lo .php?scr ip t=sc i_ar t -
text&pid=S1025-02552010000300010&l-
ng=es”&HYPERLINK “http://
scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1025-02552010000300010&lng=es”pi-
d=S1025-02552010000300010HYPERLINK 
“http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_ar-
t text&pid=S1025-02552010000300010&l-
ng=es”&HYPERLINK “http://
scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1025-02552010000300010&lng=es”lng=es

Rasmussen K., Yaktine A. (Eds.). (2009). Weight 
gain during pregnancy: reexamining the guide-
lines. Washington. National Academy Press

Ravasco P., Anderson H., Mardones F. (2010). Mé-
todos de valoración del estado nutricional. Nutr 
Hosp. 25 (Supl. 3) 57-70.

Roos J., Lindmark G., Kylberg E., Medhin M. (1997). 
Energy intake and physical activity during preg-
nancy in relation to maternal fat accretion and in-
fant birthweight. Br J Obstet Gynaecol. 94.1178–
1185.

Sanabria C. (2018). Temas de Ginecología y Mater-
nidad Infanto Juvenil. Salud-Docencia-Comuni-
dad. Maracaibo: Instituto Universitas de Latinoa-
mérica.

Severi M., Alonso R., Atalah E. (2009). Cambios 
en el índice de masa corporal en adolescentes 
y adultas entre el embarazo y el postparto. Arch 
Latinoamer Nutr, 59(3). 227-234. 

Shirima C., Kinabo J., (2005). Nutritional status and 
birth outcomes of adolescent pregnant girls in Mo-
rogoro, Coast, and Dar es Salaam regions, Tan-
zania. Nutrition.  21.32-38.

Zambrano R., Colina J., Valero Y., Herrera H., Vale 
J. (2013). Evaluación de hábitos alimentarios y 
estado nutricional en adolescentes de Caracas, 
Venezuela. An Venez Nutr.26(2). 86-94. 



49

REDIELUZ
ISSN 2244-7334 / Depósito legal pp201102ZU3769

Vol. 9 N° 2 • Julio - Diciembre 2019: 49 - 52

DISFONIA ESPASMODICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE MARACAIBO 

(Spasmodic dysphonia at the Maracaibo University Hospital)

Sarali Urbano
Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Doctorado en Ciencias Médicas

saralialejandra@gmail.com 
RESUMEN

La disfonía espasmódica (DE) es un trastorno 
de las cuerdas vocales caracterizado por cam-
bios en los movimientos de aducción y abducción, 
como resultado de contracciones involuntarias de 
los músculos endolaringeos. Objetivo: incidencia, 
características clínicas y epidemiológicas de DE 
en el Hospital Universitario de Maracaibo. Método: 
pacientes del Servicio de Otorrinolaringología del 
HUM >15 años con trastornos vocales sugestivos 
de DE. Se recolectaron datos en encuesta diseña-
da, se empleó el Paquete estadístico para SPSS 
IBM, Chicago, IL. Resultado: 10 individuos fueron 
evaluados, sexo femenino con media de edad de 
60 ± 6 años, 90% eran mezclados. El 90% de los 
individuos presentaron disfonía; 50% voz tensa, 
20% alteración de la intensidad, 100% presentó fa-
tiga al hablar, 20% manifestó soplocidad, 50% re-
firió voz entrecortada, el 40% presentó alteración 
del timbre, 50% no precisa la fecha de aparición; 
100% manifestó que la aparición de los síntomas 
no estaba relacionada con un evento en particular. 
Se encontró que 50% no refirió ninguna afección 
neurológica; por otra parte 40% de los pacientes 
padecía de estrés, 10% de ansiedad y 10% de de-
presión. Se encontró que el 40% presentaba ab-
ducción en fonación, 20% abducción en fonación y 
reposo, 20% abducción en reposo, 10% aducción, 
10% aducción y abducción. 80% de los individuos 
fueron diagnosticados con disfonía espasmódica 
abductora y un 20% de tipo mixta. Conclusiones: 
La DE es infrecuente de mayor presentación en el 
sexo femenino >50 años, con prevalencia de la DE 
en abducción, sin distinción de estatus social y sin 
una clara asociación a antecedentes neurológicos. 
La mayoría de los pacientes presentan como queja 
principal disfonía y voz tensa.

Recibido: 21/03/2019  Aceptado: 15/06/2019

Palabras clave: Disfonía Espasmódica, inciden-
cia, epidemiologia. 

ABSTRACT

Spasmodic dysphonia (ED) is a vocal cord di-
sorder characterized by changes in adduction and 
abduction movements, as a result of involuntary 
contractions of the endolaryngeal muscles. Objec-
tive: incidence, clinical and epidemiological cha-
racteristics of ED in the Hospital Universitario de 
Maracaibo. Method: patients of the HUM Otorhino-
laryngology Service> 15 years with vocal disorders 
suggestive of ED. Data were collected in a desig-
ned survey, the Statistical Package for SPSS IBM, 
Chicago, IL was used. Result: 10 individuals were 
evaluated, female sex with a mean age of 60 ± 6 
years, 90% were mixed. 90% of the individuals pre-
sented dysphonia; 50% tense voice, 20% altera-
tion of the intensity, 100% presented fatigue when 
speaking, 20% manifested soplocity, 50% reported 
broken voice, 40% presented alteration of the tim-
bre, 50% does not specify the date of appearance; 
100% stated that the onset of symptoms was not 
related to a particular event. It was found that 50% 
did not report any neurological condition; on the 
other hand 40% of the patients suffered from stress, 
10% anxiety and 10% depression. It was found that 
40% had abduction in phonation, 20% abduction in 
phonation and rest, 20% abduction in rest, 10% ad-
duction, 10% adduction and abduction. 80% of the 
individuals were diagnosed with spasmodic abduc-
tor dysphonia and 20% with a mixed type. Conclu-
sions: ED is infrequent with a greater presentation 
in women> 50 years of age, with prevalence of ED 
in abduction, without distinction of social status and 
without a clear association with a neurological his-
tory. Most patients present with dysphonia and ten-
se voice as the main complaint.

Keywords: Spasmodic dysphonia, incidence, 
epidemiology.
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INTRODUCCION

La disfonía espasmódica (DE) es un trastorno 
de los pliegues vocales caracterizado por cambios 
en los movimientos de aducción y abducción, como 
resultado de contracciones involuntarias de los 
músculos de la laringe. Se caracteriza por una voz 
tensa con ataque vocal abrupto y una gran tensión 
en el tracto vocal. Esta patología, afecta con ma-
yor porcentaje al sexo femenino y se produce en la 
edad media (Blitzer, Brinn, 1991). Según la Fede-
ración Española de Enfermedades Raras (FEDER) 
la disfonía espasmódica afecta a 3-4 personas por 
cada 100.000 habitantes y se estima que en Espa-
ña puede haber entre 15.000 y 20.000 pacientes.

Asimismo, la disfonía espasmódica se clasifica 
según el tipo de espasmos que se observen en 
fonación, como DE en aducción (afecta principal-
mente a los músculos tiroaritenoideos), siendo ésta 
la forma de presentación más frecuente, hasta el 
90% de los casos aproximadamente, y en abduc-
ción, si los espasmos se producen en el músculo 
cricoaritenoideo posterior, y por último, la DE mixta 
(Blitzer, Brinn,1991). Sin embargo, la DE es un 
trastorno infrecuente, por lo que existe, poca infor-
mación epidemiológica en la ciudad de Maracaibo, 
estado Zulia. 

OBJETIVO

Indagar sobre la incidencia y características clí-
nicas y epidemiológicas de la Disfonía Espasmódi-
ca en el Hospital Universitario de Maracaibo, esta-
do Zulia, Venezuela.

MÉTODO

La población a estudiar quedo conformada por 
los pacientes que acudieron al servicio de Otorrino-
laringología (ORL) del Hospital Universitario de Ma-
racaibo, estado Zulia, Venezuela, mayores de 15 
años de edad, atendidos por cualquier diagnóstico, 
que presenten trastornos vocales con sintomatolo-
gía sugestiva de Disfonía Espasmódica, entre los 
meses de enero de 2016 y febrero de 2017.  Fue-
ron incluidos en el estudio, aquellos que cumplan 
los criterios clínicos y telelaringoscópicos para ser 
diagnosticados como disfonía espasmódica. Para 
la recolección de la información se diseñó un ins-
trumento, tipo encuesta. 

A cada paciente seleccionado, se le explico el es-
tudio y solicito su consentimiento informado, como 
uno de los criterios de inclusión. Posteriormente, 
se les realizo una exploración integral, que incluye 
recolección de antecedentes relevantes, examen 

físico minucioso, todos reportados minuciosamen-
te en la encuesta diseñada para tal fin, haciendo 
hincapié en la esfera de ORL y muy especialmente 
en laringe, a través de la telelaringoscopia y nasofi-
brolaringoscopia. 

Se empleó el Paquete estadístico para las Cien-
cias Sociales (SPSS) v.21 para Windows (SPSS 
IBM, Chicago, IL) para la tabulación, análisis y pro-
cesamiento de los datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Un total de 10 individuos con diagnóstico de 
disfonía espasmódica fueron evaluados, todos del 
sexo femenino con una media de edad de 60 ± 6 
años, de los cuales el 90% de los individuos (n=9) 
eran mezclados y un 10% (n=1) otro tipo de raza. 
En relación a la ocupación, el 40% (n=4) de los 
objetos de estudio eran Ama de Casa, seguido de 
Profesionales 30% (n=3), Comerciante 20% (n=2) 
y un 10% (n=1) se dedicaba a otras ocupaciones.  
Al evaluar los hábitos psicobiológicos se encontró 
que el 100% de los individuos (n=10) no consumían 
alcohol, cigarrillo y/o drogas.  (Tabla 1)

Tabla 1. Características sociodemográficas de la 
población

Variables Frecuencia 
Absoluta (n)

Frecuencia 
Relativa (%)

Edad (Media±DE) 60±6 
Sexo

Femenino 10 100%
Masculino 0 0%

Raza
Mezclado 9 90%

Otras 1 10%
Ocupación

Ama de Casa 4 40%
Comerciante 2 20%
Profesional 3 30%

Otras 1 10%
Hábito Tabáquico

No 10 100%
Si 0 0%

Hábito Alcohólico
No 10 100%
Si 0 0%

Drogas
No 10 100%
Si 0 0%

Fuente:  Urbano (2019)
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En cuanto a las características clínicas, se en-
contró en relación a los principales motivos de 
consulta que el 90% (n=9) de los individuos pre-
sentaron Disfonía mientras que un 10% (n=9) no; 
50% (n=5) presentó Voz Tensa y otro 50% (n=5) 
no; solo el 20% (n=2) de los individuos estudiados 
refirió Alteración de la Intensidad y el 80% (n=8) no; 
El 100% (n=10) de los Individuos presentó Fatiga 
al Hablar, 20% (n=2) manifestó como motivo de 
consulta soplocidad en comparación con un 80% 
(n=8) que no, 50% (n=5) refirió Voz Entrecortada 
por su parte otro 50% (n=5) no, el 40% (n=4) de los 
individuos presentó alteración del timbre mientras 
que un 60% (n=6) no, el 100% de los individuos 
no presentó como motivo de consulta Tiempo Vocal 
Reducido; al estudiar el tiempo de aparición de los 
síntomas se evidenció que  un 30% (n=3) refirió la 
aparición de los síntomas > 3 años y un 20% (n=2) 
< 3 años mientras que el 50% (n=5) no precisa la 
fecha de aparición; así mismo el 100% (n=10) de 
los individuos manifestaron que la aparición de los 
síntomas no estaba relacionada con un evento en 
particular (Tabla 2).

Al evaluar la presencia de comorbilidades se en-
contró que, 20% (n=2) de los individuos tenía como 
antecedente ECV, 20% (n=2) Parkinson y un 10% 
(n=1) Distonía, mientras que un 50% (n=5) no re-
firió ninguna afección neurológica; por otra parte 
40% (n=4) de los pacientes padecía de Estrés, 10% 
(n=1) de Ansiedad y 10% (n=1) de Depresión a dife-
rencia de un 40% (n=4) los cuales no manifestaron 
ningún trastorno psiquiátrico-psicológico. (tabla 3) 
El 70% (n=7) de los Individuos refirió Disfonía como 
otra patología laríngea, mientras que un 30% (n=3) 
ninguna. 

En relación a los hallazgos telelaringoscópicos 
se encontró que el 40% (n=4) de los pacientes pre-
sentaba Abducción en Fonación, 20% (n=2) Abduc-
ción en Fonación y Reposo, 20% (n=2) Abducción 
en Reposo, 10% (n=1) Aducción, 10% (n=1) Aduc-
ción y Abducción. 80% (n=8) de los individuos fue-
ron diagnosticados con Disfonía Espasmódica Ab-
ductora y un 20% (n=2) de tipo Mixta.

Tabla 2. Sintomatología referida

Variables Frecuencia 
Absoluta (n)

Frecuencia 
Relativa (%)

Motivos de Consulta
Disfonía

No 1 10%
Si 9 90%

Voz Tensa
No 5 50%
Si 5 50%

Alteración de  
Intensidad

No 8 80%
Si 2 20%

Fatiga al Hablar
No 0 0%
Si 10 10%

Soplocidad 10 100%
No 8 80%
Si 2 20%

Voz Entrecortada
No 5 50%
Si 5 50%

Alteración del  
Timbre

No 6 60%

Fuente:  Urbano (2019)

Tabla 3. Trastornos neurológicos y psicológicos/
psiquiátricos asociados

Variables
Frecuen-
cia Abso-
luta (n)

Frecuen-
cia Relati-

va (%)
Afecciones Neurológicas

Ninguna 5 50%

ECV 2 20%

Parkinson 2 20%

Distonía 1 10%

Trastornos Psiquiátricos 
–Psicológicos

Ninguno 4 40%

Estrés 4 40%
Ansiedad 1 10%
Depresión 1 10%

Fuente:  Urbano (2019)
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La disfonía espasmódica es una distonía focal, 
un desorden neurológico crónico del procesamien-
to motor central caracterizado por espasmos de las 
cuerdas vocales inducidos con el movimiento. Las 
contracciones musculares distónicas (espasmódi-
cas) afectan específicamente el habla, respetando 
otras funciones laríngeas como la respiración, can-
tar, deglutir y toser. Es un desorden que se presen-
ta en el adulto, de forma predominante en mujeres 
(Cyrus, Bielamowicz, Evans, Ludlow, 2001). 

Aproximadamente, el 30% de las personas re-
portan una infección de vía respiratoria superior o 
padecimiento de un estrés importante al momento 
de la presentación, por lo que un 70% de las perso-
nas no relacionan la aparición de los síntomas con 
un evento en particular. Históricamente, la disfonía 
espasmódica se consideró un desorden de origen 
incierto, estimado por muchos como un trastorno 
psicógeno debido a sus síntomas fluctuantes y 
frecuente coexistencia con ansiedad y depresión 
(Green, Berke, 1992). En la disfonía espasmódica 
los espasmos pueden resultar en una aducción for-
zada de las cuerdas vocales durante la fonación, en 
la abducción de las mismas o en algunos casos tan-
to la aducción como abducción durante la fonación, 
clasificándola de esta manera en tres tipos princi-
pales: Disfonía Espasmódica Aductora, Abductora 
y Mixta (Simpson, Lee, Hatcher, Michalek, 2016). 

Tabla 4. Diagnóstico de acuerdo a tipos de DE

Variables
Frecuencia 
Absoluta 

(n)
Frecuencia Relativa (%)

Diagnós-
tico

DEAB 8 80%

DEAD 0 0%

DEM 2 20%

Fuente:  Urbano (2019)

En concordancia con lo mencionado, el 100% 
de los individuos que participaron en el presente 
estudio pertenecían al sexo femenino con una me-
dia de edad de 60 ± 6 años similar a lo encontrado 
en un estudio realizado por Izdebski, Dedo y Boles 
(1984), donde el 69,5% de los individuos eran del 
sexo femenino con una media de edad de 58,2 ± 
13,3 años. En nuestro estudio se determinó que el 
80% de los pacientes fueron diagnosticados con 
disfonía espasmódica abductora y un 20% con dis-

fonía espasmódica aductora y mixta; Sin embargo, 
estos resultados difieren de los reportados por Brin, 
Blitzer y Ramig (1992), donde evidenciaron que al-
rededor del 83% de los individuos estudiados pa-
decían de disfonía espasmódica aductora y un 17% 
de los casos de tipo abductora. 

CONCLUSIÓN

La Disfonía Espasmódica es una patología su-
mamente infrecuente, con mayor presentación en 
pacientes del sexo femenino, en pacientes mayo-
res de 50 años, con prevalencia significativa de la 
DE en abducción, sin distinción de estatus social 
o académico, y sin una clara asociación a antece-
dentes neurológicos. La mayoría de los pacientes 
presentan como queja principal disfonía y voz ten-
sa. Son necesarios estudios más extensos desde el 
punto de vista temporal para la correcta caracteri-
zación de la población afectada. 
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RESUMEN

En estos tiempos modernos son pocos los tra-
bajos de investigación que tratan sobre el porcen-
taje de eficacia y eficiencia de algunos métodos de 
muestreo de entomofauna dedicados a los bosques 
secos urbanos de Venezuela, que pueden servir de 
base para futuras investigaciones, por lo que se 
propuso describir comparativamente la eficiencia y 
eficiencia de los 3 métodos de muestreo más co-
múnmente usados, tales como: red entomológica, 
pitfa y paraguas entomológico los cuales fueron 
instalados en los campus de la Facultad de Odonto-
logía en la Universidad del Zulia desde el 6 hasta el 
8 de marzo del 2019. Los resultados mostraron que 
entre los métodos de muestreo la red entomológica 
resultó ser la más eficaz y eficiente dada su amplia 
variedad de captura en un tiempo de muestreo cor-
to, por otro lado, la pitfa y el paraguas entomoló-
gico resultan ser métodos igualmente eficaces, sin 
embargo, el paraguas entomológico supera en efi-
ciencia al pitfa porque permite capturar una mayor 
cantidad de insectos en menor tiempo.

Palabras clave: Método de muestreo, entomo-
fauna, eficiencia, eficacia, xerófilo.

Recibido: 01/03/2019 Aceptado: 13/07/2019

ABSTRACT

In these modern times, there are few research 
works that deal with the percentage of effectiveness 
and efficiency of some entomofauna sampling me-
thods dedicated to the urban dry forests of Venezue-
la, which can serve as a basis for future research, 
so it was proposed to describe Comparatively, the 
efficiency and efficiency of the 3 most commonly 
used sampling methods, such as: entomological 
network, pitfa and entomological umbrella, which 
were installed on the campus of the Faculty of Den-
tistry at the University of Zulia from March 6 to 8 del 
2019. The results showed that among the sampling 
methods the entomological network turned out to be 
the most effective and efficient given its wide variety 
of capture in a short sampling time, on the other 
hand, the pitfa and the entomological umbrella turn 
out to be equally effective methods, however, the 
entomological umbrella surpasses the pitfa in effi-
ciency because it allows to capture a greater num-
ber of insects in less time.

Keywords: Sampling method, entomofauna, 
efficiency, efficacy, xerophilous.

INTRODUCCIÓN

El muestreo entomológico en zonas urbanas re-
presenta un reto para los investigadores, ya que las 
ciudades se caracterizan por presentar una amplia 
variedad de condiciones ambientales como resulta-
do de la intervención antrópica (Rebele, 1994).  

Se han descrito diferentes métodos de mues-
treo entomológico en ambientes xerófilos urbanos, 
Spence y Niemela, (1994), Álvarez et al. (2004), 
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Márquez (2005), Cultid et al. (2007) y Paleologos et 
al. (2008) describen metodologías aplicadas para 
la colecta entomológica de forma recurrente, des-
tacando la red entomológica, la pitfa y el paraguas 
entomológico, para la obtención de muestras repre-
sentativas de las zonas estudiadas.

En este orden de ideas, el campus de la Uni-
versidad del Zulia presenta diversos parches de 
bosque seco con las condiciones y características 
necesarias para el desarrollo de una investigación 
entomológica y dado que en la actualidad son po-
cos los trabajos sobre la eficiencia y eficacias de 
métodos de muestreo entomológico de bosques 
xerófilo en ambientes urbanos de Venezuela. El 
siguiente trabajo tiene como objetivo, describir la 
eficacia y eficiencia de 3 métodos de muestreo (red 
entomológica, pitfa y paraguas entomológico) ins-
talados en distintas zonas de bosque xerófilo en 
ambientes urbanos.

Este proyecto genera un referente teórico que 
permitirá a futuros investigadores elegir el método 
más conveniente para el tipo de insecto que de-
seen capturar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de muestreo:

La investigación se realizó desde el 6 al 8 de 
marzo del 2019 en el campus de la Universidad del 
Zulia, situada en la capital del estado Zulia en la 
costa occidental del Lago de Maracaibo, especí-
ficamente en las zonas verdes de la Facultad de 
Odontología, que se caracterizan porque, a pesar 
de estar rodeadas de un entorno urbano de ciu-
dad, poseen poco contacto con el ser humano. La 
zona de muestreo cubre un total de 30 metros (3 
transectas de 10 metros), cada una en línea recta 
y separada por una distancia variable de entre 10 
a 15 metros.

Métodos de muestreo:

Red Entomológica: está formada por un aro 
metálico adherido a un tul de forma cónica, sosteni-
do por una bara de metal que da soporte a todo el 
instrumento (Álvarez et al., 2004). Para la investiga-
ción se escogió un tul de poro pequeño para evitar 
el escape de insectos diminutos, este método se 
utilizó diariamente durante los días de investigación 
en un periodo de tiempo combinado de 4 horas (de 
8 am-12 pm). Directamente sobre la línea de las 
transectas, se emplearon 20 golpes de red rozando 
la vegetación, 10 golpes por cada 5 metros. 

Trampasdecaída (pitfa): permite evaluar aque-
llos organismos que se movilizan sobre la superficie 
del suelo (Spence y Niemela, 1994).Está formada 
por un recipiente de abertura circular que se entie-
rra a ras del suelo, el principio de la misma consis-
te en atrapar los insectos que pasan sobre ella y 
caen en su interior (Álvarez, 2004).En las trampas 
de caída o pitfa se emplearon envases plásticos de 
20 cm de diámetro y 10 cm de longitud. Previo al 
ser instaladas se les colocó una malla porosa en la 
boca del envase para evitar que aves y pequeños 
mamíferos de la zona se alimentaran de los insec-
tos atrapados.

Las pitfa fueron instaladas sobre la línea de las 
transectas, dos pitfa por transecta, con 5 metros de 
separación. Posterior a su instalación se les vertió 
una mezcla de jabón líquido con formol 50%, final-
mente, fueron dejadas por un periodo de 48 horas.

Paraguas entomológico: este método consiste 
en golpear la vegetación arbustiva en varias plan-
tas (o en las plantas objeto de estudio) por periodos 
cortos de tiempo, con el fin de que los insectos cai-
gan en una red, para posteriormente ser colectados 
(Márquez, 2005). Este método se utilizó el último 
día de investigación en 2 periodos de tiempo, el pri-
mero a las 8 am y el segundo a las 12 pm. Se em-
pleó un bastón de madera y una sábana, la cual se 
colocó en la base de 3 árboles (1 árbol por transec-
ta) para que capturara los insectos que cayeran so-
bre ella después de realizar 20 golpes a las ramas.

Análisis estadístico: Se calculó la eficacia (ca-
pacidad de lograr un efecto deseado) a través de la 
suma de la totalidad de los órdenes y morfoespe-
cies por cada orden, para cada uno de los métodos 
de muestreo. La eficiencia (capacidad de lograr ese 
efecto en cuestión con el mínimo de recursos posi-
bles y en el menor tiempo posible) se calculó toman-
do en cuenta los resultados de la eficacia dividida 
entre el tiempo total en el que se aplicó el método 
de muestreo por cada orden y cada morfoespecies.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La eficacia promedio (con los tres (3) muestreos 
para el método de red entomológica resultó ser he-
terogéneo, se colectaron un total de 358 individuos 
distribuidos 6 ordenes: Coleóptera, Lepidóptera, 
Neuróptera, Hymenoptera, Hemiptera y Orthoptera, 
los resultados se detallan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Abundancia promedio para la captura con Red Entomológica
Red Entomo-

lógica Morfoespecies (sp)   

Ordenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total sp pre-
sentes 

Coleoptera 171 14 7 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 201 8
Lepidoptera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Neuroptera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

Hymenoptera 20 7 5 1 2 1 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 49 9
Hemiptera 3 4 50 1 4 1 29 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 100 12
Orthoptera 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3

Diptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total= 358 34

Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

El orden con mayor número de morfoespecies 
fue Hemiptera con un total de 12 morfoespecies, 
seguido por el orden Coleoptera e Hymenoptera 

con 8 morfoespecies cada uno, Orthoptera con 3 
y por último los órdenes Lepidóptera y Neuróptera 
con una sola morfoespecie (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Total de morfoespecies (sp) colectadas por orden con la RedEntomológica
Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

Con respecto a la cantidad de individuos, se ob-
tuvo que el orden Coleóptera fuera el que presentó 
la mayor cantidad, con un total de 201 individuos, 
seguido por el orden Hemiptera con 100, el orden 

Hymenoptera con 49, el orden Orthoptera con 4 y 
finalmente los órdenes Lepidóptera y Neuróptera 
con 2 ejemplares capturados cada uno (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Total de individuos colectados por orden con la red entomológica
Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

Con el método de pitfa se colectaron un total de 
30 individuos, distribuidos en 2 órdenes: Coleópte-

ra e Hymenoptera (Tabla 2.). 

Tabla 2. Resultados promedios de la captura con Pitfa, (sp, morfoespecie)
Pitfa Morfoespecies (sp)

Ordenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total Sp presentes
Coleoptera 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10 6
Lepidoptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuroptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hymenoptera 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 11 0 20 5
Hemiptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orthoptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total= 30 11

Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

Con este método sólo fueron colectados los ór-
denes Coleoptera con 6 morfoespecies e Hyme-

noptera con 5 morfoespecies. (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Morfoespecies (sp) por orden colectadas con el método de Pitfa
Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

Para el orden Hymenoptera se colectaron un 
total de 20 individuos y para el orden Coleoptera 
un total de 10 individuos, a pesar de que este ul-

timó tenía una mayor cantidad de morfoespecies 
(Gráfico 4).

Gráfico 4. Rotal de individuos colectados por orden con el método de Pitfa
Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

Con respecto al paraguas entomológico, se 
colectó un total de 29 individuos distribuidos en 4 

ordenes: Coleoptera, Neuroptera, Hymenoptera y 
Hemiptera (Tabla 3).
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Tabla 3. Resultados promedios de la captura con Paraguas Entomológico, (sp, morfoespecie)
Paraguas 

Entomológico Morfoespecies (sp)

Ordenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total sp presen-
tes

Coleoptera 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2
Lepidóptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuroptera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Hymenoptera 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 19 4
Hemiptera 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3
Orthoptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total= 29 10

Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

En este método se colectó un mayor número 
de morfoespecies del orden Hymenoptera (4 mor-
foespecies), seguido por el orden Hemiptera con 3 

morfoespecies, el orden Coleoptera con 2 morfoes-
pecies y finalmente el orden Neuroptera con 1 sola 
morfoespecie. (Gráfico 5).

Gráfico 5. Resultados promedio por morfoespecies (sp) colectados en el Paraguas Entomológico
Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

Con respecto al número de individuos colecta-
dos con el método de Paraguas Entomológico, se 
colectaron 19 ejemplares del orden Hymenoptera, 

6 ejemplares del orden Coleoptera, 3 del orden He-
miptera y finalmente un único ejemplar para el or-
den Neuroptera (Gráfico 6).
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Gráfico 6. Total de individuos colectados por orden con el Paraguas Entomológico
Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

La Tabla 4, resume la eficacia de cada uno de los métodos de colecta entomológica, junto al número 
de morfoespecies totales por cada orden. El mayor número de captura fue para la red entomológica con 
un total 33 morfoespecies capturadas, seguida por la pitfa con 11 morfoespecie y por último el paraguas 
entomológico con 10.

Tabla 4. Eficacia por morfoespecie por orden y total
Eficacia por morfoespecies (sp)

Ordenes red entomológica pitfa paraguas entomológico
Coleoptera 8 6 2
Lepidoptera 1 0 0
Neuroptera 1 0 1

Hymenoptera 8 5 4
Hemiptera 12 0 3
Orthoptera 3 0 0

Diptera 0 0 0
Total= 33 11 10

Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

De igual manera, con la red entomológica se 
logró capturar la mayor cantidad de individuos, un 
total de 358, lo que equivale al 85% de todos los 
insectos capturados en el muestreo, destacando 
principalmente los órdenes Coleoptera (201 indivi-
duos) y Hemiptera (100 individuos). Seguidamen-
te esta la pitfa, cuyos 30 individuos capturados 
representan el 7% de todo el muestreo, con ella 
fueron capturados mayormente himenópteros (20 
individuos) y coleópteros (10 individuos). Por últi-

mo, con el paraguas entomológico fueron captura-
dos 29 individuos, que representan el 7% restante, 
fueron recolectados mayormente himenópteros (19 
individuos), coleópteros (6 individuos) y hemípteros 
(3 individuos).

La cantidad total de individuos colectados fue-
ron 417 insectos, de los cuales el orden Coleoptera 
presentó  una mayor cantidad de individuos (217) 
seguido de  Hemiptera (103) e Hymenoptera (88) 
(Tabla 5).
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Tabla 5. Eficacia total por individuos capturados y por método de colecta
Ordenes Red entomológica Pitfa Paraguas entomológico Total 

Coleoptera 201 10 6 217
Lepidoptera 2 0 0 2
Neuroptera 2 0 1 3

Hymenoptera 49 20 19 88
Hemiptera 100 0 3 103
Orthoptera 4 0 0 4

Diptera 0 0 0 0
Total 358 30 29 417

Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

En el caso de la eficiencia, destaca nuevamente 
la red entomológica, supera al resto de los méto-
dos, debido a la cantidad abundante de insectos 
capturados en un periodo de tiempo reducido, con 
un total de 358,0 individuos por hora.

Seguidamente se encuentra el paraguas ento-
mológico, el que a groso modo permite capturar 
una cierta cantidad de insectos más específico 

(28,5 individuos por hora).
Por último, la pitfa es el método menos eficaz, 

ya que por hora se capturaron 0,63 individuos, esto 
demuestra que se necesitaría el doble del tiempo 
promedio empleados en los otros métodos para la 
captura de un ejemplar. Los resultados se pueden 
apreciar en la Tabla 6. 

Tabla 6. Eficacia por individuos colectados
Eficiencia por individuos colectado

Ordenes Red entomológica Pitfa Paraguas entomológico Total 
Coleoptera 200,67 0,21 6,00 207
Lepidoptera 2,00 0,00 0,00 2
Neuroptera 2,00 0,00 1,00 3

Hymenoptera 49,00 0,42 18,50 68
Hemiptera 100,33 0,00 3,00 103
Orthoptera 4,00 0,00 0,00 4

Diptera 0,0 0,00 0,00 0
Total 358,0 0,63 28,5 387

Fuente: Reyes, Briceño, Leal (2019).

Los resultados mostrados indican que de los tres 
métodos de muestreo el más eficaz desde un punto 
de vista de la diversidad de órdenes capturados y, 
en concordancia con los resultados de Cultid et al. 
(2007), es la red entomológica debido a que la ma-
yoría de los órdenes y morfoespecies de insectos 
totales fueron capturados por este método. 

Por otro lado, el paraguas entomológico fue el 
método menos eficaz debido a la escasa diversi-
dad de órdenes y morfoespecies, sin embargó, a 
pesar de ser el menos eficaz es el segundo más 
eficiente. Por último, las trampas de caída o pitfa-
son el segundo más eficaz pero en eficiencia posee 

el puesto más bajo ya que se debe de emplear un 
mayor tiempo de muestreo para obtener resultados 
de eficiencia similares a los demás. 

CONCLUSIÓN

El método de muestreo más destacado es la red 
entomológica debido a su amplio margen de captu-
ra para diversos ordenes de insectos, también fue 
la más eficaz y eficiente para capturar el mayor nú-
mero de individuos; lo que la convierte en el mejor 
método de captura en esta investigación, superan-
do a los demás métodos por un amplio margen.
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Por otro lado, los métodos de muestreo con pitfa 
y paraguas entomológico resultaron ser similares. 
Desde el punto de vista de eficacia, la pitfa es su-
perior por un pequeño margen, pero cabe destacar 
que el paraguas entomológico resto ser superior en 
eficiencia 

Se sugiere que, para obtener una mayor cober-
tura de la entomofauna de ambientes con condicio-
nes heterogéneas como lo son los bosques secos 
en sitios urbanos, emplear todos los métodos de 
muestreo en conjunto, lo cual aseguraría un perfil 
variado de entomofauna característica de la zona, 
es decir, un muestreo integrado.

Para futuras investigaciones será necesario 
un tiempo de muestreo mayor y emplear también 
una mayor cantidad de métodos de muestreo para 
afianzar estos resultados preliminares. 
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RESUMEN

En Venezuela existen inventaros sobre isópo-
dos asociados a macroalgas, fanerógamas mari-
nas, rocas de coral muerto y raíces de mangle, sin 
embargo, en la Península de Paraguaná, a pesar 
de contar con una amplia línea costera y diferen-
tes microhábitat para estos organismos, solo se 
conocen registros en rocas de coral muerto. El ob-
jetivo de este trabajo fue realizar un inventario de 
los Isópodos (Crustácea: Peracárida) en la costa 
intermareal del Noroccidente de Venezuela. Los 
ejemplares se colectaron en 2009, 2014 y 2016 y 
se separaron, contabilizaron e identificaronhasta el 
nivel taxonómico más bajo posible. Se contabiliza-
ron un total de 239 isópodos distribuidos entre las 
playas Adícora (132) y El Supí (108), ubicados en 
dos subórdenes, tres familias, seis géneros y seis 
especies:Paracerceis caudata, Geocerceiscf.bar-
barae, Dynamenellaangulata, Eurydicepersonata, 
Cirolanajonesiy Erichsonellafiliformis, presentando 
esta ultima un nuevo registro para Paraguaná y el 
estado Falcón, adicionando el Suborden VALVÍFE-
RA para la región.La composición y abundancia de 
los isópodos fue variable: La menor riqueza (dos) 
se registró en Halimeda opuntia (CLOROFITA), los 
sustratos con la dominancia de una sola especie 
fueron H. opuntia (E. personata) y Sargassum vul-
gare (OCROFITA) (C. jonesi)(90%). D. angulata 
(40%) sólo se encontró en Acanthophora spicife-
ra (RODOFITA); mientras que E. filiformis (7%) en 
rocas de coral muerto. En esta investigación, los 
nuevos registros de isópodos, evidencian la impor-
tancia de los inventarios faunísticos en Venezuela 
ampliando el conocimiento sobre su presencia en 
las costas marinas.

Palabras clave: Inventario, Isópodos, Peracári-
da, Paraguaná.

Recibido: 25/04/2019 Aceptado: 14/06/2019

ABSTRACT

In Venezuela there are inventors about isopods 
associated with macroalgae, seagrasses, dead co-
ral rocks and mangrove roots, however, in the Pa-
raguaná Peninsula, despite having a wide coastli-
ne and different microhabitat for these organisms, 
only known logs in dead coral rocks. The objecti-
ve of this work is to carry out an inventory of the 
Isopods (CRUSTACEA: PERACÁRIDA) on the in-
tertidal coast of the Northwest of Venezuela. The 
specimens were collected in 2009, 2014 and 2016 
and separated, accounted for and identified to the 
lowest possible taxonomic level. A total of 239 iso-
pods distributed between the Adícora (132) and 
El Supí (108) beaches, located in two suborders, 
three families, six genera and six species: Para-
cerceis caudata, Geocerceiscf.barbarae, Dyname-
nellaangulata, Eurydicepersonata, Cirolanajonesi 
and Erichsonellafiliformis, the latter presenting a 
new record for Paraguaná and the Falcón state, ad-
ding the VALVÍFERA Suborder for the region. The 
composition and abundance of the isopods was 
variable: The lowest wealth (two) was recorded in 
Halimedaopuntia (CHLOROPHYTE), the substra-
tes with the dominance of a single species were 
H. opuntia (E. personata) andSargassum vulgare 
(OCROFITA) (C. jonesi) (90%). D. angulata (40%) 
was only found in Acanthophora spicifera (RODO-
FITA); while E. filiformis (7%) in dead coral rocks. 
In this investigation, the new isopod registries show 
the importance of wildlife inventories in Venezuela, 
expanding knowledge about their presence on the 
marine coasts.

Keywords: Inventory, Isopods, Peracárida, Pa-
raguaná. 
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INTRODUCCIÓN

Venezuela cuenta con una extensa línea costera 
donde se encuentran representadas las principales 
comunidades marinas tropicales, tales como arre-
cifes de coral, praderas de fanerógamas marinas y 
macroalgas, que destacan por su gran diversidad 
biológica y constituyen microhábitat para numero-
sos organismos como moluscos, anélidos polique-
tos y crustáceos.

Los peracáridos son organismos relativamen-
te pequeños, que rara vez superan los 20 mm de 
longitud y se encuentran en los principales hábitat 
marinos (Thiel e Hinojosa, 2011), donde además de 
encontrar alimento y protección, cumplen una im-
portante función en las comunidades marinas, de-
bido a que contribuyen a la dispersión de esporas, 
sirven de alimento y regulan la estructura de las co-
munidades de algas bénticas (Campos-Vásquez, 
2000). Entre los peracáridos, el orden ISÓPODA es 
uno de los más diversos y de amplia distribución 
(Ruppert y Barnes, 1997), los cuales se adaptan a 
distintos tipos de hábitat incluso al medio terrestre. 
Además, posee una gran variedad de especies con 
individuos que pueden ser desde depredadores 
hasta parásitos (Campos, 2003). 

En Venezuela se han realizado inventaros sobre 
isópodos asociados a macroalgas, praderas de fa-
nerógamas, rocas de coral muerto y raíces de man-
gle en Isla Margarita (Glynn, 1970, Gutiérrez, 2012) 
y en el Parque Nacional Morrocoy, estado Falcón 
(Díaz et al. 2013). En la Península de Paraguaná, 
estado Falcón a pesar de contar con una amplia 
línea costera y diferentes microhábitat para estos 
organismos, solo se conocen registros en rocas de 
coral muerto en la playa de El Supí (Delgado et al., 
1998, Delgado et al., 2000). 

Los isópodos representan un papel fundamen-
tal como consumidores primarios en la red trófica 
de los ecosistemas marinos, contribuyendo en la 
desintegración de la materia orgánica y sirviendo 
como alimento a otras especies (Ruppert y Barnes, 
1997). Por esto es importante caracterizar y actua-
lizar los inventarios sobre este grupo, con el fin de 
generar líneas bases que puedan utilizarse en fu-
turas investigaciones, con especial atención en la 
península de Paraguaná. 

Los estudios sobre isópodos marinos en Vene-
zuela, se han centrado sobre interacciones parasi-
tarias (Bunkley et al., 2006) y en distintos sustratos 
como rocas de coral muerto, raíces de mangle, pas-
tos marinos entro otros (Gutiérrez, 2012, Díaz et al., 
2013); sin embargo, los inventarios en la península 

de Paraguaná son escasos (Delgado et al. 2000). 
El objetivo de este trabajo fue realizar un inventario 
de isópodos (CRUSTACEA: PERACARIDA) en la 
costa intermareal del Noroccidente de Venezuela, 
analizando su presencia en macroalgas y rocas de 
coral muerto.

METODOLOGÍA

Área de estudio y estaciones de muestreo

Esta investigación se realizó en la zona inter-
mareal de la Península de Paraguaná, ubicada en 
la zona Noroccidental de Venezuela, en el estado 
Falcón (N 11º, 42´ 31.6”  O 70º, 12´ 10.2”). La Pe-
nínsula se encuentra en la ecoregión 8, de la zona 
costera del país; los ecosistemas característicos 
son los litorales rocosos, con importantes comuni-
dades de macroalgas, así como playas de arenas 
con alto contenido de carbonato de calcio (Milosla-
vich y Klein, 2008). Para esta investigación se to-
maron muestras en las playas de El Supí y Adícora 
en 2009, 2014 y 2016 (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación nacional y regional de: A) Pe-
nínsula de Paraguaná  B) Playas  Adícora y el Supí

Fuente: Tomado y modificado de Cruz-Motta (2007).

B)

A)
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Colección y procesamiento de las muestras

Manualmente se tomaron al azar muestras de 
macroalgas, que se cubrieron con una bolsa plás-
tica hasta su base o disco de fijación debajo del 
agua. Luego se desprendieron cuidadosamente 
del sustrato con el fin de evitar la pérdida de los 
invertebrados presentes. Cada ejemplarse colocó 
en envases plásticos y se fijaron con formalina al 
4% (Campos-Vázquez, 2000). Las rocas de coral 
muerto se colectaron manualmente y al azar, y se 
depositaron en bolsas plásticas adecuadas para su 
tamaño. Una vez en el laboratorio, cada macroal-
ga se colocó en un recipiente con agua y se agito 
vigorosamente con una pinza, para desprender los 
organismos presentes.

Posteriormente, se retiró del envase y el con-
tenido del agua se filtró a través de una malla de 
180 μm de abertura de poro (Tanaka y Leite, 1998). 
Para verificar que no quedaran organismos rete-
nidos observaron el talo de la macroalga con un 
microscopio estereoscópico. Todos los ejemplares 
encontrados fueron preservados en alcohol al 70% 
hasta su análisis. Las rocas colectadas se levan-
taron cuidadosamente para evitar, en lo posible, la 
pérdida de los organismos, luego se diseccionaron 
completamente y se extrajo toda la fauna presente. 
Los ejemplares se colocaron en envases rotulados 
con alcohol al 70% (Delgado et al., 2000).

Los organismos se examinaron utilizando una 

lupa estereoscópica marca zeizz y la identificación 
se realizó hasta el nivel taxonómico más bajo po-
sible, por medio de disecciones y montajes semi-
permanentes utilizando las referencias de: Kens-
ley y Schotte (1989), Glynn (1970), Delgado et 
al.,(1998), Delgado et al., (2000) Gutiérrez (2012) 
y Díaz et al., (2013). También se compararon con 
los paratipos de la colección de isópodos, presente 
en la sección de Invertebrados del Museo de Biolo-
gía de LUZ (MBLUZ). Una vez identificados los isó-
podos se registraron fotográficamente usando una 
cámara Nikon Coolpix 3500 V.1.1. La longitud total 
(mm) (LT) de cada organismo, se midió con un mi-
crómetro ocular adicionado a la lupa. La ubicación 
taxonómica de las macroalgas se verifico utilizando 
las obras de Guiry y Guiry (2017).

RESULTADOS Y DISCUSION

Se contabilizaron 239 isópodos distribuidos en-
tre las playas Adícora (132) y el Supí (108), ubica-
dos en dos sub órdenes, tres familias, seis géneros 
y seis especies. En relación a las especies, el ma-
yor número se encontró en la playa Adícora (5) y 
en la familia SPHAEROMATIDAE (3) (Tabla 1). E. 
filiformis representa un nuevo registro para Para-
guaná y el estado Falcón, adicionando el Suborden 
VALVÍFERA para la región, donde solo se había se-
ñalado los subórdenes FLABELÍFERA y ASELLO-
TA (Delgado et al. 1998, Delgado et al., 2000). 

Tabla 1. Ubicación taxonómica de los isópodos en la costa intermareal de Venezuela
CATEGORÍA TAXON PLAYA

Suborden FLABELÍFERA ADICORA EL SUPI
Familia SPHAEROMATIDAE

Paracerceis caudata Say, 1818 + +
Geocerceis cf. Barbarae Menzies y Glynn, 1968 + -

Dynamenellaangulata Richardson 1901 - +
Familia CIROLANIDAE

EurydicepersonataKensley, 1987 + -
CirolanajonesiKensley, 1987 + +

Suborden VALVIFERA

Familia ARCTURIDAE

Erichsonellafiliformis Say, 1818 +
No. Organismos 132 108

No. Especies 5 3

Fuente: Rusa, Polanco, Yamarte y Reyes (2018).
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A continuación se presenta la diagnosis de las 
especies de isópodos colectadas en las playas es-
tudiadas, así como algunos aspectos sobre su dis-
tribución geográfica y notas ecológicas:

Paracerceis caudata (Say, 1818) (Fig. 3A)
Material examinado: 17♂ (7,1 mm LT prome-

dio) y 15♀ (8 mm LT promedio). 
Distribución geográfica: Bermuda, New Jer-

sey a Florida, Yucatán, México a Venezuela (Costa 
sur de la isla de Margarita y en la Península de Pa-
raguaná), Islas Turksy Caicos, Cuba, Puerto Rico, 
Bahamas, Jamaica, Haití (Kensley y Schotte, 1989).

Notas ecológicas: La especie se ha reportado 
adherida a las macroalgas Caulerpa, Halimeda, 
Turbinaria, Amphiroa, Laurencía, Dictyota; también 
entre esponjas y tunicados, sobre raíces de mangle 
rojo; en rocas de coral muerto; en zonas de ranura 
y espolones de arrecifes; pisos de hierbas marinas 
y bordes de manglar (Kensley y Schotte, 1989).En 
este trabajo se encontró asociada a rocas de coral 
muerto y en las macroalgas Sargassum vulgare, 
Acanthophora spicifera y Halimeda opuntia.  

Geocerceiscf. barbarae (Menzies y Gynn, 1968) 
(Fig. 3B)

Material examinado: 21♀ (5,4 mm de LT Pro-
medio). 

Distribución geográfica: En Puerto Rico en la 
zona intermareal (Kensley y Schote, 1989). En Ve-
nezuela, playa Adícora Península de Paraguaná.

Notas ecológicas: Se ha encontrado en rocas 
de coral y asociado a las macroalgas Acanthophora 
spicifera y Sargassum vulgare (Kensley y Schote, 
1989). En este trabajo se encontró en mayor abun-
dancia asociado arocas de coral muerto. 

Dynamenellaangulata (Richardson, 1901) 
(Fig. 3C)

Material examinado: 3♀ (5,9 mm LT promedio).
Distribución: Florida, mar caribe, en Venezue-

la presente en la costa sur de la isla de Margarita, 
Parque Nacional Morrocoy, Falcón y Península de 
Paraguaná (Díaz et al. 2013).

Notas ecológicas: Asociadaa fondos blandos 
con praderas de Thalassiatestudinum, y en fondos 
duros con algas, briozoarios y en comunidades in-
crustantes presentes en los pilares de los muelles 
(Delgado et al., 2000, Díaz et al., 2013).

Eurydicepersonata (Kensley, 1987)(Fig. 3D)
Material examinado: 74 Individuos, sin dimor-

fismo sexual (5,7 mm de LT promedio).

Distribución: Bermuda, Georgia, Carolina del 
Sur, Miami, Florida, Puerto Rico, Bahamas, Haití, 
Cuba. En Venezuela, en la playa El Supí, Península 
de Paraguaná (Delgado et al., 2000).

Notas ecológicas: Esta especie se encuentra 
usualmente en rocas de coral con asociación a 
macroalgas como Halimeda opuntia, muy parecida 
morfológicamente a Cirolanajonesi, pero se dife-
rencia por su lámina frontal de manera lanceolada.

Cirolanajonesi (Kensley, 1987) (Fig. 3E)
Material examinado: 113 individuos sin dimor-

fismo sexual (7,3 de LT mm promedio).
Distribución: Florida. En Venezuela en la Pla-

ya el Supí, y en el Parque Nacional Morrocoy, 
estado Falcón. 

Notas ecológicas: Se ha registrado aasociada 
a raíces de mangle rojo, macroalgas (Enteromor-
phasp., Ceramiumsp. Halimedasp.) y arrecifes co-
ralinos (Kensley y Schotte 1989, 1999, Delgado et 
al. 1998, Díaz et al., 2013). Se registra por primera 
vez en Venezuela asociada a rocas de coral muerto 
en la playa de El Supí, estado Falcón   (Delgado 
et al., 2000) y en el Parque Nacional Morrocoy por 
Díaz et al., 2013). En este trabajo se encontró en la 
playa Adicora, Península de Paraguaná, asociada a 
Sargassum vulgare.

Erichsonellafiliformis (Say, 1818)(Fig. 3F)
Material examinado: Tres individuos, sin dimor-

fismo sexual (7,5 mm LT promedio), 
Distribución geográfica: Puerto Rico, Florida, 

Texas, Golfo de México, Brasil y en la isla de Mar-
garita, Venezuela. Se amplía su distribución hacia 
el occidente de Venezuela.

Notas ecológicas: En Venezuela se ha seña-
lado en la costa sur de la isla de Margarita asocia-
da a Thalassiatestudinumy macroalgas (Gutiérrez, 
2012). En este trabajo en la playa Adícora, Penín-
sula de Paraguaná, se encontró asociada a rocas 
de coral muerto.
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Figura. 3. Habitus de las especies de isópodos identificadas: A. Paracerceis caudata ♂,  B. Geocerceis cf. bar-

barae ♀,  C. Dynamenellaangulata, D. Eurydicepersonata, E. Cirolanajonesi, F. Erichsonellafiliformis.

A B C

D E F

En la playa el Supí la familia más abundante 
por el número de organismos fue CIROLANIDAE 
(104); mientras que en Adícora fueron CIROLANI-
DAE (83) y SPHAEROMATIDAE (46).  En relación 
a los sustratos, la composición y abundancia de los 
isópodos fue variable: La menor riqueza (dos) se 
registró en Halimeda opuntia (CLOROFITA). Los 

sustratos con la dominancia de una sola especie 
(90%) fueron H. opuntia (Eurydicepersonata) y S. 
vulgare (OCROFITA) (Cirolanajonesi). Dynamene-
llaangulata (40%) sólo se encontró en Acanthopho-
ra spicifera (RODOFITA); mientras que Erishonella-
filiformis (7%)en rocas de coral muerto (Fig. 2).
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Figura 2. Abundancia relativa (%) de los isópodos presentes en las macroalgas y rocas de coral muerto 
Fuente: Rusa, Polanco, Yamarte y Reyes (2018).

De las especies identificadas, solo Paracerceis 
caudata se registró en todos los sustratos analiza-
dos en esta investigación, ampliando su presencia 
en Venezuela en las macroalgas A. spicifera y S. 
vulgare. Geocerceiscf. barbarae no se ha señalado 
previamente en la Península de Paraguaná ni en 
Venezuela (Glynn 1970, Delgado et al., 2000, Gutié-
rrez 2012, Díaz et al., 2013). En este trabajo se en-
contró en A. spicifera, S. vulgare y en rocas de coral 
muerto. Sin embargo, este hallazgo debe tomarse 
con cautela, pues resulta necesaria la comparación 
con ejemplares macho para su identificación defi-
nitiva. También es interesante mencionar que este 
isópodo (hembra), fue abundante en el coral muer-
to (18), sugiriendo que pueden utilizarlo como sitios 
de desove. Dynamenellaangulata se señala por pri-
mera vez en las macroalgas  A. spicifera y S. vul-
gare. Los cirolanidos Eurydicepersonata y Cirola-
najonesise distribuyeron en H. opuntia y S. vulgare 
respectivamente. Se reporta a Erishonellafiliformis 
asociada a rocas de coral muerto; sin embargo no 
fue mencionada en el inventario de isópodos cripto 
faunales realizado en el estado Falcón, por Delga-
do et al. (2000) y tampoco por Díaz et al.(2013) en 
los distintos sustratos analizados en el Parque Na-
cional Morrocoy; representando un primer reporte 
para el estado Falcón (Tabla 2).

Las macroalgas marinas bentónicas son par-
ticularmente susceptibles a la epibiosis, debido a 
que se encuentran adheridas al fondo acuático y 
se restringen a la zona litoral fótica, favoreciendo 
el desarrollo de muchos invertebrados, incluyendo 
a los isópodos. Estos organismos “forrajeros” cum-
plen un importante papel en las comunidades ma-
rinas, debido a que contribuyen a la dispersión de 
esporas, facilitan la sucesión, la longevidad de las 
macroalgas y organismos sésiles. También sirven 
de alimento para peces y aves acuáticas, y partici-
pan en las interacciones planta-herbívoro que influ-
yen en la estructura de las comunidades de algas 
bénticas (Campos-Vásquez, 2000). 

De esta manera, la existencia de algas diferen-
ciadas morfológicamente proporciona tipos de há-
bitat de diferente calidad, incrementando el número 
de nichos y en consecuencia permiten la coexisten-
cia de más especies (Ayala y Martín 2003). En esta 
investigación, se registró una elevada abundancia 
de organismos (108) en S. vulgare (OCROFITA), 
lo cual también fue reportado en Bélgica, por Van-
dendriessche et al. (2006). Por otra parte, los isó-
podos del suborden FLABELIFERA se encontraron 
en todas las macroalgas analizadas (CLOROFITA, 
RHODOFITA y OCROFITA), posiblemente utilizán-
dolas por su complejidad estructural como refugio 
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contra la corriente y depredadores o como fuente 
de alimento (Muñoz, 2013). Si bien, las macroalgas 
marinas representan un sustrato disponible para 
muchos isópodos, también pueden contener sus-
tancias alelopáticas constituidas por metabolitos 

secundarios que disuaden a los herbívoros limitan-
do su distribución y permanencia (Anaya, 2003), por 
lo que son muchos los factores que deben conside-
rarse para explicar su presencia en estos sustratos.

Tabla 2. Distribución de  isópodos  marinos en distintos sustratos Venezuela
ESPECIE SUSTRATO AUTOR 

Paracerceis caudata

Rocas de coral muerto Delgado et al. (2000)
El Supí, estado Falcón 

Thalassiatestudinum, 
Raíces de Rhizophora mangle
Caulerpa, Halimeda
Turbinaria, Amphiroa
Laurencia, Dictyota

Díaz et al. (2013)
Parque Nacional Morrocoy, estado falcón 

T.testudinum
Raíces de R. mangle

Gutiérrez (2012)
Margarita, Nueva Esparta

Acanthophora spicifera
Sargassum vulgare, 
Halimeda opuntia

Este trabajo (2017) 
Adícora y El Supí, estado Falcón.

Geocerceis cf.barbarae
 A. spicifera
S. vulgare
Rocas de coral muerto

Este Trabajo (2017)
Playa El Supí

Dynamenellaangulata

Rocas de coral muerto Delgado et al. (2000)
El Supí, estado Falcón.

A. spicifera
S. vulgare

Gutiérrez (2012)
Margarita, Nueva Esparta

A. spicifera 
S. vulgare

Este Trabajo (2017)
El Supí.

Eurydicepersonata

Rocas de coral Delgado et al. (2000)
Playa El Supí, estado Falcón.

H. opuntia Este trabajo (2017)
Adícora, estado Falcón.

Cirolanajonesi

Rocas de coral Delgado et al. (2000)
El Supí, estado Falcón.

A. spicifera
S. vulgare

Díaz et al. (2005)
Morrocoy, estado Falcón.

H. opuntia
S. vulgare

Este trabajo (2018)
Playas Adicora y el Supi, estado Falcón

Erichsonellafiliformis

T.testudinum
Macroalgas de la zona 
supralitoral

Gutiérrez (2012)
Sur de Isla de Margarita, Nueva Esparta

Rocas de coral muerto Este trabajo (2017).
Playa El Supí, estado Falcón

Fuente: Rusa, Polanco, Yamarte y Reyes (2018).
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Por su parte, las rocas de coral muerto aportan 
numerosos “espacios disponibles” entre sus ho-
rificios para la permanencia de muchos isópodos 
y otros organismos (Monroy-Velásquez y Alvares, 
2017). Por ejemplo, E. filiformis (VALVIFERA) solo 
se encontró en rocas de coral muerto en la Penín-
sula de Paraguaná; así como una gran abundancia 
de isópodos hembra. Esto sugiere que representan 
un hábitat adecuado para su desarrollo y desove 
(Castañeda et al., 2007). No obstante, son nece-
sarias más investigaciones para comprobar estas 
suposiciones. 

La abundancia y la distribución de crustáceos 
herbívoros en los litorales marinos, están influidas 
por la configuración y la complejidad morfológica 
del alga hospedadora y la disponibilidad de otros 
sustratos como rocas de coral muerto (Castañe-
da et al., 2007). Sin embargo, es importante con-
siderar otros factores, como la capacidad de des-
plazamiento de los isópodos, hábitos alimenticios, 
competencia por espacio, entre otros, que pueda 
ocasionar que su presencia en éstos sea ocasional 
o permanente. En esta investigación, los nuevos re-
gistros de isópodos, evidencian la importancia de-
los inventarios faunísticos en Venezuela; y amplían 
el conocimiento de los microhábitat utilizados por 
estos crustáceos en la zona intermareal de la Pe-
nínsula de Paraguaná.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anaya, A. (2003). Ecología de las defensas quími-
cas marinas. P. 239-240. En: Ecología química. 
México. Plaza y Valdez, S.A. 291p.

Ayala, Y., Martín, A. (2003). Relaciones entre la 
comunidad de anfípodos y las macroalgas a las 
que están asociados, en una plataforma rocosa 
del Litoral Central de Venezuela. Bol. Inst. Esp. 
Oceangr. 19 (1-4): 171-182.

Bunkley L., Williams, E., Bashirullah, A. (2006). Iso-
pods (Isopoda: Aegidae, Cymothoidae, Gnathi-
idae) associatedwithVenezuelan marine fishes 
(Elasmobranchii, Actinopterygii). Rev. Biol. Trop. 
54 (Suppl. 3): 175-188. 

Campos-Vázquez, C. (2000). Crustáceos asocia-
dos a macroalgas en Bajo Pepito, Isla Mujeres, 
Caribe Mexicano. Rev. Biol. Trop. 48 (2-3): 361-
364.

Campos, N. (2003). Isópodos marinos (Crustácea: 
Peracarida) del Caribe colombiano. Biota colom-
biana.4(1): 79-87.

Castañeda, V., Loaiza-Villanueva, R., Pérez-Valen-
cia, S., Martínez, I., Sánchez-Cruz, A., Turk, P., 
Castillo-López, A. (2007). Importancia de los Arre-
cifes Rocosos del Norte del Golfo de California. 
CEDO Intercultural. Pesquerías Sustentables. 
12p. 

Cruz-Motta, J. (2007). Análisis espacial de las co-
munidades tropicales intermareales asociadas a 
los litorales rocosos de Venezuela. Ciencias Mari-
nas. 33(2): 133–148.

Delgado, J., Severeyn, H., De Severeyn, Y., Reve-
rol, Y., Godoy, A. (1998). Dos nuevas adiciones 
de isópodos marinos para Venezuela. Bol. Centro 
Invest. Biol. 32(1): 45-52.

Delgado, J., Reverol, Y., Godoy, A., Severeyn, H.,  
de Severeyn, Y. (2000). Inventario de los isópo-
dos criptofaunales de la playa El Supí, estado 
Falcón, Venezuela. Bol. Centro Invest. Biol. 34(3): 
376-386.

Díaz, Y., Martín, A., Herrera, J. (2013). Diversidad 
de Isópodos (Crustácea: Isópoda) Del Parque 
Nacional Morrocoy, Venezuela, clave de Identi-
ficación. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 52 (2): 
33-60.

Guiry M., Guiry G. (2017). AlgaeBase.World-wide 
electronic publication, National University of Ire-
land, Galway. http://www.algaebase.org; searched 
on 31 May 2017.

Gutiérrez, J. (2012). Isópodos marinos (Crustácea: 
Peracárida) de la costa sur de la Isla de Margari-
ta, Venezuela. Mem.Fund. La Salle de Cienc. Nat. 
173-174.

Glynn, P. 1970. A systematic study of the Sphaero-
matidae (Crustacea: Isopoda) of Isla Margarita, 
Venezuela, with descriptions of three new spe-
cies. Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle 30: 1-48.

Kensley, B., Schotte, M. (1989). Guide to the Marine 
Isopod Crustaceans of the Caribbean. Washing-
ton, D.C., Smith sonian Institution Press.  308 p.

Miloslavich, P., Klein, E. (2008). Ecorregiones mari-
nas del caribe Venezolano. p. 18. En: Prioridades 
de PDVSA en la conservación de la biodiversidad 
en el caribe venezolano. Petróleos de Venezuela, 
S.A. compilado por: Klein E. Universidad Simón 
Bolívar –The Nature Conservancy. Caracas, Ve-
nezuela. 72 p.

Monroy-Velázquez, V., Álvarez, F. (2017). New re-
cords of isopods (Crustácea: Peracárida: Isópo-
da) from the Mesoamerican Reef al Puerto More-
los, Quintana Roo, México. CheckList. 12 (4).  



70

Muñoz, A. (2013). Composición Taxonómica y 
Abundancia de La Macrofauna Asociada a Sar-
gassum (Phaeophyceae: Fucales) Flotante En 
El Sistema Arrecifal Veracruzano, Suroeste Del 
Golfo De México. Tesis de grado. Universidad Ve-
racruzana: Instituto De Ciencias Marinas y Pes-
querías. 54 p.

Tanaka, M., Leite, F. (1998). The effect of sieve 
mesh size on the abundance and composition of 
macrophyte-assosiatedmacrofaunal assemblag-
es. Hydrobiologia, 389: 21-28.

Thiel, M., Hinojosa, I. (2011). Peracárida-Anfípo-
dos, Isópodos, Tanaidaceos y Cumáceos.Dispo-
nibleen:www.bedim.cl/.../Peracarida-esp-Fauna-
MarinaBentonica2009.

Vandendriessche, S., De Keersmaecker, G., Vincx, 
M.,   Degrae, S. (2006). Food and habitat choice 
in floating seaweed clumps: the obligate opportu-
nistic nature of the associated macrofauna. Mari-
ne Biology. 149: 1499



71

REDIELUZ
ISSN 2244-7334 / Depósito legal pp201102ZU3769

 Vol. 9 N° 2 • Julio - Diciembre 2019: 71 - 79

Á
R

EA
 IN

VE
ST

IG
A

C
IÓ

N
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A

ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE UN FIJADOR EXTERNO PARA MUÑECA
(Biomechanical analysis of an external fixer for wrist)

Kenneth Rosillón1 y William Rosillón2

1Maestría en Ingeniería de Control y Automatización de procesos
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), Maracaibo-Venezuela

2Sociedad Venezolana de Cirugía de la Mano, Caracas, Venezuela
krosillon@urbe.edu.ve

RESUMEN

La siguiente investigación tiene como propósito 
analizar la biomecánica en cuanto a mecánica de 
sólidos y materiales de un fijador externo para mu-
ñeca. La misma esta soportado teóricamente por 
Shigley (2008) Murty (2003) y Cowin (1989). Para 
llevar a cabo el diseño mecánico fue evaluado un 
sistema de interacción, definido por el dispositivo de 
fijación externa sostenible desarrollado de manera 
artesanal con materiales de reciclaje, accesibles en 
el mercado y de fácil manipulación para los médicos 
cirujanos de mano. El mismo contiene clavos ros-
cados de Schanz y barras de aluminio, para el cual 
se aplicaron las condiciones de carga directamente 
al segundo metacarpiano, restringiendo el despla-
zamiento al tercio medio con distal del radio. La dis-
tribución de esfuerzos en diversas condiciones de 
cargas (tales como tracción, compresión, flexión y 
torsión), fueron simulados utilizando el Método de 
Elementos Finitos (MEF) a través de herramientas 
computacionales que simularon el comportamiento 
mecánico del dispositivo. Los resultados obtenidos 
a partir del modelo analizado, muestran que para la 
configuración del fija externo, la mayor concentra-
ción de esfuerzos para cargas a tracción, compre-
sión y flexión se produce en las barras basándolo 
con materiales livianos de manera que el paciente 
pueda tener el menor peso en la muñeca por lo que 
el aluminio T6-7075 fue el material más adecuado 
para el diseño arrojando un factor de seguridad de 
13.59, lo cual está muy por encima de 1.5 lo cual es 
lo permitido para este material teniendo como con-
clusión que cualquier aluminio comercial por debajo 
de esta característica del T6-7075 es factible para

Recibido: 24/03/2019 Aceptado: 26/06/2019

la construcción del dispositivo obteniendo así segu-
ridad mecánica para la aplicación en la cirugía de la 
mano convencional.

Palabras clave: Fijador externo, clavos de 
Schanz, aluminio, factor de seguridad, cirugía de 
mano.

ABSTRACT 

The following research aims to analyze the bio-
mechanics in terms of mechanics of solids and ma-
terials of an external fixator for wrist. It is theoreti-
cally supported by Shigley (2008) Murty (2003) and 
Cowin (1989). To carry out the mechanical design, 
an interaction system was defined, defined by the 
sustainable external fixation device developed in 
an artisan way with recycling materials, accessi-
ble in the market and easy to manipulate for hand 
surgeons. It contains Schanz threaded nails and 
aluminum bars, for which the load conditions were 
applied directly to the second metacarpal, restric-
ting the displacement to the middle third with the 
distal radius. The stress distribution under various 
load conditions (such as traction, compression, 
flexion and torsion), were simulated using the Fi-
nite Element Method (MEF) through computational 
tools that simulated the mechanical behavior of the 
device. The results obtained from the analyzed mo-
del show that for the configuration of the external 
fixation, the highest concentration of stresses for 
tensile, compression and flexural loads occurs in 
the bars, basing it on light materials so that the pa-
tient can have the least weight. on the wrist, so alu-
minum T6-7075 was the most suitable material for 
the design, yielding a safety factor of 13.59, which 
is well above 1.5, which is what is allowed for this 
material, concluding that any commercial aluminum 
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Below this characteristic of the T6-7075 it is feasi-
ble for the construction of the device, thus obtaining 
mechanical security for application in conventional 
hand surgery.

Keywords: External fixator, Schanz nails, alumi-
num, safety factor, hand surgery.

INTRODUCCIÓN

Mora Puig et al (1999) definieron la muñeca 
al área anatómica que establece la unión entre 
el antebrazo y la mano. Esta zona anatómica de 
las extremidades superiores está constituida por 
las partes metaepifisarias distales de los huesos 
del antebrazo, radio y cúbito y por el conjunto de 
huesos que forman el carpo. Su límite proximal lo 
constituye el borde inferior del músculo pronador 
cuadrado y el límite distal las articulaciones car-
po-metacarpianas.

El radio es el hueso más grande de los dos 
huesos del antebrazo. El extremo del lado de la 
muñeca se llama extremo distal. Una fractura dis-
tal del radio ocurre cuando se quiebra el área del 
radio cerca de la muñeca. Una de las fracturas 
distales más comunes del radio es la de Colles, 
en la que el fragmento quebrado del radio se in-
clina hacia arriba. Esta fractura, fue descrita por 
primera vez por el cirujano y anatomista irlandés 
Abraham Colles en 1814, por eso esta fractura 
recibe el nombre de “Colles”.

Para Weissman y Sledge (1986) la muñeca es 
el conjunto articular más complejo que existe en el 
organismo. Su área anatómica, que establece la 
unión entre el antebrazo y la mano, incluye las ex-
tremidades metaepifisiarias distales de los huesos 
radio y cúbito, las dos hileras de huesos del carpo y 
las bases de los huesos metacarpianos. Este con-
cepto resulta importante, pues como refleja, no son 
solo los huesos del carpo, como aparece en varios 
textos y artículos científicos, sino que incluye por-
ciones distales de los huesos del antebrazo (radio y 
cúbito), así como porciones proximales de los hue-
sos metacarpianos. 

Además del conjunto de huesos y articulaciones 
que constituyen este sistema complejo, para enten-
der los aspectos biomecánicos hay que tener en 
cuenta la estructura de ligamentos que lo forman. 
En ese sentido, se describen ligamentos extrínse-
cos dorsales y palmares, mucho más potentes, que 
unen los huesos del antebrazo con el carpo; y los 

ligamentos intrínsecos, menos potentes, que rela-
cionan los huesos del carpo entre sí. Este sistema 
de ligamentos favorece la estabilidad de los huesos 
del carpo y de la muñeca en sentido general.

Los ligamentos extrínsecos unen los huesos del 
carpo con la extremidad distal del radio y el cúbito, 
pueden dividirse en volares y dorsales y favorecen 
de manera significativa la estabilidad de la muñeca. 
Los ligamentos extrínsecos volares son: radioesca-
fosemilunar, radioescafocapitate (deltoideo radial), 
radiolunotriquetral, ulnotriquetal, ulnolunate y tri-
quetocapitate (deltoideo cubital). 

Basado en lo anterior, las ciencias médicas en el 
área de la cirugía de mano, ha evolucionado hacia 
la gestión adecuada de equipos, dispositivos y he-
rramientas de cirugía a la vanguardia de la tecno-
logía, atacando de manera inmediata las lesiones 
que la mayoría de las personas sufren de manera 
biomecánica en la muñeca. 

Venezuela, en específico en el estado Zulia, las 
unidades de traumatología y cirugía de la Mano no 
escapan de esta realidad, donde se hace presencia 
de ingenieros en las mismas en colaboración con 
los médicos a fin de darle respuesta a la comuni-
dad afectada con estas lesiones, donde los mismos 
trabajan de manera mancomunada en la búsqueda 
de dispositivos que simplifiquen el trauma en estas 
personas lesionadas a fin de garantizar la salud de 
las mismas.

Según cifras del Instituto Nacional de Preven-
ción, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel, 2017) 
en Venezuela se registraron más de 1580 casos 
por trastornos músculo-esqueléticos, lo que inclu-
ye lesiones de muñeca en trabajadores y personas 
naturales. En Venezuela, así como en el estado 
Zulia, muchos de los pacientes que sufren fractura 
de muñeca deben ser intervenidos quirúrgicamente 
para lograr la consolidación de la fractura sin dis-
poner de los medios económicos para acceder al 
tratamiento adecuado; puesto que los fijadores ex-
ternos utilizados en los centros de salud privados 
del estado, son en su mayoría fabricados en el ex-
terior, lo cual se traduce en elevados costos para 
la adquisición de estos dispositivos. Por ello la im-
portancia del desarrollo tecnológico para el diseño 
y fabricación de fijadores externos, con material de 
corte sostenible y de origen nacional, es esencial 
para la sociedad zuliana. 
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Ahora bien, una vez teniendo el prototipo se 
presentan diversas situaciones biomecanicamente 
hablando donde para su construcción e instalación 
necesita de estudios de mecánica de materiales a 
fin de garantizar que no falle este dispositivo y que 
pueda ser empleado en cualquier tipo de paciente 
con fracturas o desplazamiento de la región distal 
entre la muñeca y el antebrazo, por lo que es de 
suma criticidad la buena selección de los materia-
les para el estudio de mecánica de este cuerpo rí-
gido así como el conjunto “fijador” con respecto a la 
inserción de clavos de Schanz, como elemento pe-
netrador en el hueso creando esfuerzos de aplas-
tamiento en estos, que puedan dar origen a una 
lesión mucho mayor, por ello, esta investigación 
pretende realizar un análisis de un fijador externo 
para muñeca de propiedades sostenibles puesto 
que su construcción se realizó a partir de materia-
les de reciclaje los cuales posteriormente serán es-
terilizados para su aplicación en los pacientes con 
esta patología.

OBJETIVO 

Analizar la biomecánica de un fijador externo 
para muñeca

METODOLOGÍA

En la sistemática de una investigación tecnológi-
ca, se realiza una   descripción concreta del estudio 
a realizar, donde expresa lo que va a desarrollar, 
cómo se aplicara, atendiendo a su factibilidad. La 
unidad operativa o metódica de la investigación, es 
el proyecto factible. Al respecto, la Universidad Pe-
dagógica Libertador (1998) lo define como un es-
tudio“que consiste en la investigación, elaboración 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales” 
(p.7). La propuesta que lo define busca el diseño de 
un modelo de simulación que comprometa la segu-
ridad en cuanto a esfuerzos, torsión de los tornillos 
de Schanz y la relación de deformaciones no mani-
pulando así, ninguna de estas variables en tiempo 
real, correspondiendo de tal forma, al objeto de es-
tudio de este tipo de investigación.

El diseño no experimental, según lo expuesto 
por Kerlinger (1979), no es cualquier exploración 
en la que resulta imposible manipular variables o 
asignar aleatoriamente a los sujetos o a las con-
diciones” En efecto, un proyecto factible consiste 
en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, 
cuya ejecución permitirá el logro de objetivos pre-
viamente definidos en atención a las necesidades 
en el diseño de una propuesta de acción dirigida 
a resolver un problema o necesidad previamente 
detectada en el medio.

RESULTADOS

Biomecánica de la muñeca humana 

Según Trinidad Ríos et al (2012) la articulación 
mediocarpiana, constituye condiloartrosis, tanto en 
los huesos de la primera hilera (escafoides, semilu-
nar, piramidal y pisiforme), los cuales están unidos 
mediante artrodias y por dos membranas interó-
seas para mejorar su movilidad, como los huesos 
de la segunda hilera (trapecio, trapezoide, grande 
y ganchoso) que también son artrodias aunque con 
una movilidad más limitada por estar unidos por 
potentes ligamentos, entre los que aparece el liga-
mento anular que une al trapecio y al ganchoso; las 
articulaciones intercarpianas, entre los huesos de 
las propias hileras; y las articulaciones carpometa-
carpianas, entre la hilera distal del carpo y los hue-
sos metacarpianos, algunos autores mencionan es-
tas últimas articulaciones como parte del complejo 
articular de la muñeca, pero otros no lo comparten. 
Todas estas articulaciones, de una manera u otra, 
intervienen en los complejos movimientos que se 
dan en esta zona anatómica.
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Figura 1. Complejo articular de la muñeca con sus huesos, articulaciones.
Fuente: Trinidad (2012).
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Además del conjunto de huesos y articulaciones 
que constituyen este sistema complejo, para enten-
der los aspectos biomecánicos hay que tener en 
cuenta la estructura de ligamentos que lo forman. 
En ese sentido, se describen ligamentos extrínse-
cos dorsales y palmares, mucho más potentes, que 
unen los huesos del antebrazo con el carpo; y los 
ligamentos intrínsecos, menos potentes, que rela-
cionan los huesos del carpo entre sí. Este sistema 
de ligamentos favorece la estabilidad de los huesos 
del carpo y de la muñeca en sentido general.

Los músculos y tendones, que forman este 
complejo articular también son muy variados y con 
diferentes orígenes e inserciones. Los músculos 
principales que intervienen en el control de los mo-
vimientos del complejo articular de la muñeca son: 
flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo y pal-
mar largo (para el movimiento de flexión); extensor 
cubital del carpo, extensores radiales corto y largo 
del carpo (para el movimiento de extensión); flexor 
cubital del carpo y extensor cubital del carpo (para 
el movimiento de aducción);  flexor radial del carpo, 
palmar largo, extensores radiales largo y corto del 
carpo (para el movimiento de abducción)

Figura 2. Movimientos de la muñeca
Fuente: Soames (2007).

El túnel carpiano es atravesado por los cuatro 
tendones flexores profundos de los dedos, cuatro 
tendones superficiales de los dedos, tendón flexor 
largo del pulgar y el nervio mediano. Por otro lado, 
una gran red de ligamentos entre los diferentes 
huesos favorecen la estabilidad de las articulacio-
nes y de los huesos del carpo, entre ellos aparecen 
los ligamentos de la cara anterior como se mues-
tran en la figura 2.

Parámetros y requerimientos para el estudio 
biomecánico de un fijador externo para muñeca

Según la ASTM (1992), para iniciar con los pa-
rámetros y requerimientos, lo más importante que 
debe contener el fijador externo para la muñeca, 

es el material de sus partes. El material utilizado 
para el análisis y fabricación del fijador externo, 
será de aluminio T6-7075, la cual tiene buenas 
propiedades mecánicas, modesta resistencia a la 
corrosión, impacto y picadura, siendo además un 
material no magnético en la condición de recocido 
con lo cual es posible utilizar las técnicas de reso-
nancia nuclear magnética para visualizar los tejidos 
osteoarticulares y las partes blandas próximas a los 
implantes (Murty, 2003). 

En cuanto a los clavos de Schanz, estos están 
estandarizados y vienen fabricados de acero inoxi-
dable 316L, material cuya resistencia a la corrosión 
es mayor a la del acero inoxidable 304. En la Tabla 
1 se muestran las propiedades mecánicas de los 
componentes a ensayar. 
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Tabla 1. Propiedades mecánicas del fijador externo 

Componente Material Módulo de 
elasticidad

Límite de 
Fluencia

Factor de seguridad 
teórico Tratamiento térmico

Fijador Aluminio 71.7Gpa 400Mpa 1.5
Temple

Revenido
Clavos Acero 

Inox 190Gpa 241Mpa 1.8 N/A
 

Fuente: Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín URBE (2018).

En general el comportamiento del hueso es ani-
sótropo; sin embargo, se puede modelar como un 
material elástico ortotrópico cuyas constantes de 

módulo de elasticidad (E) en GPa, coeficiente de 
Poisson (ν) adimensional y el módulo de rigidez (G) 
en GPa, se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Constantes elásticas del hueso cortical humano

Constante Valor

E1 12MPa G12 4.53MPa
E2 13.4MPa G13 5.61MPa
E3 20MPa G23 6.23Mpa
V12 0.376
V13 0.222

V23 0.235

Fuente: Cowin (1989).

Las condiciones de carga estática se aplican di-
rectamente sobre el hueso que simulan el segundo 
metacarpiano, para transmitir las cargas desde el 
mismo hacia el fijador externo. El hueso que simu-
la el tercio medio con distal del radio se encuentra 
empotrado para restringir el movimiento de éste y 
así conseguir simular el movimiento de la mano en 
presencia de cargas externas simples 

La forma geométrica y el material de un cuerpo 
determinan el tipo de elemento de malla que puede 
ser utilizado para modelarlo. Con la ayuda del mó-
dulo de mallado del software Libre llamado Calculix, 
se logró determinar los tipos de elementos adecua-
dos para el modelo de fijador externo propuesto, to-
mando en cuenta el comportamiento elástico lineal 
de los materiales del sistema a analizar para la re-
visión de la librería de elementos disponibles en el 
gestor de librerías de este paquete computacional. 

Figura 3. Análisis de esfuerzos/deformaciones por el método de elementos Finitos
Fuente: Rosillón y Rosillón (2018).
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Para el análisis desarrollado se tomaron 33386 
nodos con 18879 elementos que a su vez tienen 
4 puntos Jacobianos para el cálculo de esfuerzos 
y deformación respectivamente. De la misma ma-
nera se puede decir que cada malla tiene 3.66075 

mm, en cuanto al tamaño de los elementos finitos. 
Ahora bien, se presenta una imagen descriptiva 
del tipo de estudio realizado en función de la parte 
seleccionada.

Figura 3. Componentes del fijador externo para muñeca
Fuente: Rosillón y Rosillón (2018).

Tabla 3. Descripción de los componentes del fijador externo para muñeca
Parte Nº Nombre de pieza Material Estudio

1 Segundo Metacarpiano
Hueso

Torsión
Picadura

Deformación2 Tercio medio con distal del 
radio

3 Eje principal Aluminio
Torsión

Esfuerzos/esfuerzo de aplastamiento/ Deforma-
ción

4 Clavo de Schanz roscado 
al segundo metacarpiano

Acero Inoxida-
ble

Fuerzas/esfuerzo/
Deformación5

6 Soporte estabilizador Aluminio
Fuerza/esfuerzo/

deformación
7 Clavo de Schanz roscado 

al distal del radio
Acero Inoxida-

ble
Fuerzas/esfuerzo/

Deformación8
 

Fuente: Rosillón y Rosillón (2018).

Partiendo de lo anterior se establecen las par-
tes objeto de simulación por separado a fin que el 
software las estudie de manera individual con la fi-
nalidad de encontrar puntos de fallas donde se es-
tudian cada una de las propiedades mecánicas del 
prototipo en función al elemento a impactar que en 
este caso, es el hueso por lo que el mismo debe 
garantizar la uniformidad en cuanto a la distribución 
adecuada de esfuerzos, fuerzas y deformación, a 
fin que no ocurra fallas en ninguna de las 2 partes 
involucradas. 

Análisis mecánico del fijador externo para 
muñeca. 

Basado en las condiciones pre establecidas en 
el apartado anterior, con los tipos de ensayos a 
realizar de manera virtual se preparan las cargas 
finitas, para cada parte descrita en la tabla anterior 
por lo que a continuación se presentan los resul-
tados de fuerzas aplicadas y momentos de torsión 
máximos, que el dispositivo junto al hueso tendrán 
como patrón permisible en la zona elástica de su 
comportamiento no ocasionando fallas en ambos.
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Tabla 4. Análisis mecánico del fijador externo para muñecas
Parte Nº Nombre de pieza Estudio Resultado

1 Segundo Metacarpiano Torsión
Picadura

Deformación

Fuerza Resultante: 3.15957N

2 Tercio medio con distal 
del radio Momento resultante 30N.m con 425N

3 Eje principal

Torsión
Esfuerzos/esfuerzo 
de aplastamiento/ 

Deformación

Fuerza Resultante: 0.000169677N

4 Clavo de Schanz roscado 
al segundo metacarpiano

Fuerzas/esfuerzo/
Deformación

Fuerza Resultante: 0.247871N
5

6 Soporte estabilizador
Fuerza/esfuerzo/

deformación
Fuerza Resultante: 0.0136089N

7 Clavo de Schanz roscado 
al distal del radio

Fuerzas/esfuerzo/
Deformación

Fuerza Resultante: 0.247871N

Fuerza de penetración al segundo metacarpiano (tornillo 1) 4.0638 N
Fuerza de penetración al segundo metacarpiano (tornillo 2) 2.3817 N

Fuerza de penetración al Tercio medio con distal del radio (T1) 205 N
Fuerza de penetración al Tercio medio con distal del radio (T2) 219 N

Fuerzas Reacción 
Sum X Sum Y Sum Z Resultante
0.12N 424.995N -0.23N 424.995

Momentos de Reacción 
Sum X Sum Y Sum Z Resultante

0 0 0 0
 

Fuente: Rosillón y Rosillón (2018).

De acuerdo a la tabla anterior se tiene que acor-
de a los resultados arrojados por el método de ele-
mentos finitos se observa que la mayor fuerza se 
da en el Tercio medio con distal del radio debido 
a su posición como elemento fijador y concentra-
dor de fuerzas y esfuerzos respectivamente, por 
lo que los clavos de Schanz suelen ser de mayor 

dimensión y diámetro que los clavos del segundo 
metacarpiano debido a la torsión generada en este 
elemento una vez se fije la fractura respectivamen-
te. A continuación, se presenta una imagen con el 
estudio de esfuerzo y deformación a fin de com-
probar el factor de seguridad de la estructura con 
respecto al hueso. 

Figura 4. Simulación del comportamiento mecánico del fijador externo para muñeca
Fuente: Rosillón y Rosillón (2018).



79

Basado en lo anterior se tiene que los esfuerzos 
generados por el estudio de mecánica de materia-
les, así como las deformaciones no superaron los 
límites de seguridad y fluencias previsto tomando 
como resultado lo siguiente:

Ahora bien, la deformación unitaria se tiene que 
es:

Según Shigley (2008) Con estos valores, y apli-
cando la ecuación de factor de Seguridad, se tiene 
que el factor de seguridad para la estructura y para 
el hueso será de:

DISCUSIÓN 

En base a lo anteriormente computado se tiene 
la aplicación por praxis médica quirúrgica por lo que 
se apreciara en la figura 5, la instalación del dispo-
sitivo y como las fuerzas actúan sobre el para brin-
darle estabilidad y restringiendo el desplazamiento 
al tercio medio con distal del radio con base en este 
y con placa móvil en el segundo metacarpiano, a 
fin de adecuar el dispositivo a la movilidad del mé-
dico a fin que pueda generar el apriete mínimo ne-
cesario para evitar desplazamiento en los huesos 
impactados. 

Figura 5. Radiología del fijador para muñecas 
instalado

Fuente: Rosillón y Rosillón (2018).

CONCLUSIONES

Basado en todo el estudio, como se pudo deno-
tar la estructura no falla por el método del análisis 
de fallas de von misses por lo que el mínimo fac-
tor de seguridad fue de 1.69 estando por encima 
de 1.5, lo que se establece la no falla para estos 

esfuerzos tanto mínimos como máximos aplicados 
a la estructura. Esto no es del todo acertado para 
el tercio medio con distal del radio, el cual se en-
cuentra con algunos detalles cuando este sufre un 
esfuerzo mayor al soportado comprometiendo el 
factor de seguridad a la cercanía de los 1.5 respec-
tivamente.
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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo 
principal proponer una planta piloto para la produc-
ción de calor, electricidad y frio a partir de trigenera-
cion. La misma estuvo sustentada teóricamente por 
autores como Cengel y Boles (2009), Creus (2011) 
y Dixon (1978). La metodología empleada muestra 
que fue de tipo descriptiva-proyectiva con un diseño 
no experimental. Esta estuvo conformada por cinco 
(5) fases las cuales comprenden la descripción de 
los procesos convencionales, establecer los pará-
metros y requerimientos, los diseños a realizar, la 
selección de tecnologías a emplear y la validación 
de la planta mediante la herramienta computacio-
nal. Entre los resultados obtenidos se tienen que la 
planta está conformada por un ciclo combinado con 
cogeneración en adición de un sistema de refrigera-
ción por absorción, la cual cuenta con una produc-
ción total de 32MW de electricidad, 12MW de calor 
en forma de agua caliente y una carga de refrige-
ración de 105KW con una eficiencia del 47.85%, 
siendo esta última comparada con otros sistemas 
de generación mediante curvas de comportamien-
to dentro de los mismos parámetros de operación, 
quedando como la opción más óptima y eficiente 
entre las cuatro configuraciones. Por último, se de-
sarrolló una HMI mediante programación G para si-
mular la operación del sistema en orden secuencial 
mediante interruptores para accionar cada proceso 
así como ciclo de generación. 

Palabras clave: Trigeneracion, planta piloto, efi-
ciencia. 

ABSTRACT

The main objective of the present investigation 
was to propose a pilot plant for the production of 
heat, electricity and cold from trigeneration. The 
same was theoretically supported by authors such 
as Cengel and Boles (2009), Creus (2011) and 
Dixon (1978). The methodology used shows that it 
was descriptive-projective with a non-experimental 
design. This was made up of five (5) phases which 
comprise the description of the conventional pro-
cesses, establishing the parameters and require-
ments, the designs to be carried out, the selection 
of technologies to be used and the validation of the 
plant using the computational tool. Among the re-
sults obtained, the plant is made up of a combined 
cycle with cogeneration in addition to an absorption 
refrigeration system, which has a total production 
of 32MW of electricity, 12MW of heat in the form of 
hot water and a load 105KW cooling system with 
an efficiency of 47.85%, the latter being compared 
to other generation systems through performance 
curves within the same operating parameters, re-
maining as the most optimal and efficient option 
among the four configurations. Finally, an HMI was 
developed using G programming to simulate the 
operation of the system in sequential order using 
switches to activate each process as well as the 
generation cycle.

Keywords: Trigeneration, pilot plant, efficiency.
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INTRODUCCIÓN

Con el paso de los años el creciente aumento 
de la población ha tenido como consecuencia un 
impacto alarmante en la demanda de energía en 
sus diversas formas, debido a eso se ha hecho ne-
cesaria la planificación y construcción de plantas de 
generación con el fin de satisfacer estas deman-
das, las cuales a su vez, debido a la quema de los 
combustibles requeridos para su funcionamiento 
contribuyen a la continua contaminación tanto del 
aire atmosférico como del agua de los lagos, ríos u 
océanos dependiendo de su localización.

Buscando formas de obtener una mayor eficien-
cia que permita reducir el consumo de combusti-
ble se ha optado por realizar modificaciones tanto 
a las turbinas a gas como a las centrales de vapor 
mediante una configuración de ciclo combinado au-
mentando la producción de electricidad. Además de 
eso han surgido plantas de cogeneración para adi-
cionar la obtención de energía en forma de calor de 
acuerdo a la demanda requerida.

Ahora una tercera forma a considerar es la re-
frigeración o la producción de frio para almacenar 
productos de diversos tipos a bajas temperaturas 
así como la climatización de edificios asegurando 
un ambiente adecuado, estos por lo general tien-
den a ser propuestos como plantas o equipos inde-
pendientes a los de cogeneración para electricidad 
y calor, por lo tanto al unir estas formas de energía 
en un solo ciclo se tienen los sistemas de trigenera-
cion los cuales funcionan a partir de una sola fuente 
de combustible.

Debido a todo lo anterior, en la presenta inves-
tigación se establece como objetivo de la misma 
realizar el desarrollo de una planta piloto a partir 
de un sistema de trigeneracion, para la producción 
continua de electricidad, calor y frio la cual empie-
za describiendo la metodología a emplear conside-
rando el tipo de investigación así como el diseño 
correspondiente para su posterior desarrollo, todo 
esto tomando en consideración el aporte realizado 
por los diversos autores que permiten justificar di-
cha metodología. 

Por último, se tienen los resultados de la investi-
gación que parten de la descripción de los métodos 
convencionales para la producción de electricidad, 
calor y frio, sumado a eso se determinan los pará-

metros y requerimientos necesarios citando diver-
sas referencias, para luego llevar a cabo el diseño 
de la planta a partir de los mismos, siendo seguido 
entonces por la selección de los equipos a utilizar y 
finalmente la validación de la propuesta mediante la 
simulación computacional. 

OBJETIVO

Proponer una planta piloto para la producción de 
calor, electricidad y frio a partir de trigeneracion. 

METODOLOGÍA 

Esta investigación se considera de tipo descrip-
tiva, la cual Cortes e Iglesias (2004) definen como 
aquella que busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de perso-
nas, grupos, comunidades o cualquier otro fenóme-
no que se someta a un análisis. Describe situacio-
nes, eventos o hechos, recolectando datos sobre 
una serie de cuestiones y se efectúan mediciones 
sobre ellas, buscan especificar propiedades, carac-
terísticas y rasgos importantes del fenómeno que 
se analice. Estos estudios presentan correlaciones 
muy incipientes o poco elaboradas. 

En virtud de lo anterior, se considera de tipo des-
criptiva al proponer una planta piloto a partir de un 
sistema de trigeneración, dado a que este requiere 
especificar las propiedades además de caracterís-
ticas de los ciclos que conforman dicho proceso, 
de manera que puedan ser sometidas a un análisis 
que permita establecer de acuerdo a criterios que 
los elementos de electricidad, calor y refrigeración 
pueden trabajar en conjunto mediante estudios ter-
modinámicos, cuyo funcionamiento pueda ser eva-
luado con la aplicación de simulaciones.

Sumado a eso, como un segundo tipo a consi-
derar se tiene la investigación proyectiva que según 
Hurtado (2010) esta se define como la elaboración 
de una propuesta o de un modelo, como solución 
a un problema o necesidad de tipo practico, ya sea 
de un grupo social, o de una institución, en un área 
particular del conocimiento, a partir de un diagnós-
tico preciso de las necesidades del momento, los 
procesos explicativos o generadores involucrados 
y las tendencias futuras. 

Ahora de acuerdo a la anterior, la investigación 
se considera también de tipo proyectiva además de 



82

descriptiva al tomar en cuenta la innovación que re-
presenta la propuesta de una planta piloto a partir 
de un sistema de trigeneración, esto con el propó-
sito de obtener nuevas tecnologías con una mejor 
eficiencia energética sumado a una menor conta-
minación en beneficio del sector ambiental e indus-
trial, a su vez desarrollar nuevas técnicas para la 
ingeniería en el control y la automatización de los 
procesos que conforman el ciclo completo. 

En el diseño de la investigación, de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) el diseño 
no experimental es aquel que se realiza sin mani-
pular deliberadamente las variables. Es decir, se 
trata de estudios donde no se hace variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su 
efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la 
investigación no experimental es observar fenóme-
nos tal como se dan en su entorno natural, para 
posteriormente analizarlos.   

A su vez, Gómez (2006) expresa que la inves-
tigación no experimental podría definirse como la 
investigación que se realiza sin manipular delibera-
damente variables. Lo que se hace es observar fe-
nómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
para después ser analizados. En la investigación no 
experimental no es posible asignar aleatoriamente 
a los participantes o tratamientos. De hecho, no hay 
condiciones o estímulos a los cuales se expongan 
los sujetos de estudio. 

De acuerdo a lo planteado, esta investigación es 
de diseño no experimental debido a que la planta 
piloto a partir de un sistema de trigeneracion es una 
propuesta de un proceso a escala sin contar con un 
modelo real en operación, cuyas variables se ob-
servan en escenarios o condiciones nulas que se 
puedan estudiar, por lo que se procede a analizar 
el comportamiento de estas en un entorno natural 
mediante el uso de la herramienta computacional 
en simulaciones y validar su funcionamiento, lo que 
hace imposible su manipulación en su contorno de-
liberadamente.

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados ob-
tenidos en la investigación, los cuales muestran 
cómo se llevan a cabo los procesos convenciona-
les para la obtención de calor, electricidad y frio de 

acuerdo a los parámetros de operación necesarios 
a tomar en cuenta en el momento en que se reali-
za el diseño del sistema de trigeneración, seguidos 
por el diagrama de procesos de la misma así como 
su validación con la herramienta computacional. 

Para efectos de la investigación se tiene que la 
producción de electricidad se lleva a cabo a partir de 
una ciclo combinado entre una turbina a gas y una 
de vapor, tomando en cuenta que a partir de diver-
sas referencias como artículos científicos, trabajos 
de grado, o plantas reales de generación se estima 
que los gases calientes que salen de la expansión 
de la turbina a gas se encuentran a 542 al momento 
de ingresar en la caldera de recuperación de calor, 
la cual genera vapor a una temperatura de 480 con 
una presión de 8MPa y una salida de 75KPa que 
permita una generación de 32MW siendo 8MW del 
sistema de vapor, mientras que los 24MW restantes 
se obtienen a partir de la turbina a gas. 

Ahora en el proceso de producción de calor, se 
realiza una extracción controlada en la turbina de 
vapor a una presión de 1MPa la cual es dirigida ha-
cia un intercambiador de calor con el propósito de 
calentar el agua que pase por los tubos del mismo a 
una razón de 12MW permitiendo que el agua calien-
te llega a temperaturas de aproximadamente 95,la 
cual puede ser usada como agua caliente sanitaria 
(ACS) o como una fuente de calor de proceso de 
acuerdo a su aplicación ya sea esta industrial o no. 

Por último, en la producción de frio se utilizan 
sistemas de refrigeración por absorción amonia-
co-agua con una capacidad total estimada de 
105KW, es decir aproximadamente unas 30 tone-
ladas de refrigeración los cuales usan fuentes de 
energía térmica (como el vapor de proceso) que no 
requieran estar a elevadas temperaturas para ac-
cionar el proceso de absorción. Por lo tanto, a par-
tir de todo lo mencionado anteriormente se puede 
observar en la siguiente figura el diagrama de pro-
cesos correspondiente al sistema de trigeneracion. 
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Figura 1. Diagrama de procesos de la planta piloto a partir de trigeneración
Fuente: Morales (2019).

De acuerdo a lo anterior, se puede observar en 
la figura que se cuenta con el ciclo combinado en-
tre la turbina a gas y la de vapor, sumado a que la 
extracción controlada que se realiza en la segunda 
permite calentar el agua que pasa por el intercam-
biador la cual puede ser usada como la fuente de 
energía térmica que requiere el sistema de refrige-
ración por absorción.

A partir de este diagrama y de los límites de 
operación en cuanto a presión, temperatura y ge-
neración establecidas anteriormente se determinan 
las propiedades termodinámicas correspondientes 
a este sistema, entre las cuales resaltan la tempe-
ratura máxima a la cual trabaja el ciclo que es de 
1004.34 a la salida de la cámara de combustión así 

como la calidad al final de la expansión de la turbi-
na de vapor que es de 0.9518 indicando que hay 
muy poca presencia de humedad lo que asegura un 
buen funcionamiento.

Sumado a lo anterior, el flujo de vapor total que 
se maneja dentro del sistema de generación es de 
13.86 donde unos 5.55 están siendo usados para la 
extracción controlada. Además a partir de un aná-
lisis de transferencia de calor en la caldera se de-
termina que para obtener esta generación de vapor 
se requieren unos 108.06, el cual al ser un flujo de 
gas muy grande este se divide en dos turbinas a 
gas con una generación de 12MW cada una. En la 
siguiente figura se puede observar un modelo en 
3D con la distribución de la planta piloto. 
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Figura 2. Parasolidos de la planta piloto a partir de trigeneración
Fuente: Morales (2019).

Como se observa en la figura los gases calien-
tes que salen de ambas turbinas son dirigidos ha-
cia la caldera de recuperación y una vez, estos son 
usados para generar el vapor son expulsados ha-
cia la atmosfera por medio de la chimenea a una 
temperatura de 228.9, es decir que estos gases se 
enfriaron en más de 200 grados al pasar por los 
distintos elementos de transferencia de la caldera 
que van desde el sobrecalentador hasta llegar al 
economizador.

Ahora para validar el funcionamiento de la plan-
ta piloto se hace una comparación entre diferentes 
sistemas de generación, comenzando por una tur-

bina a gas en ciclo simple seguida por un ciclo com-
binado al agregar la turbina de vapor sin conside-
rar ninguna extracción, luego se toma en cuenta la 
cogeneración mediante la producción de calor por 
medio del agua caliente.

Por último, la trigeneración al sumar el sistema 
de refrigeración por absorción. Estos son analiza-
dos dentro de los mismos parámetros de operación 
variando únicamente la temperatura máxima que 
se maneja a la salida de la cámara de combustión  
dentro de un rango que va desde 900 a 1100 con 
el propósito de generar unas curvas de eficiencia 
como se observan a continuación. 
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Figura 3. Gráfica de comparación de Eficiencia vs Temperatura máxima
Fuente: Morales (2019).

Como se puede observar en la gráfica la turbi-
na a gas simple no se acerca al 30% de eficiencia 
mientras que al formar un ciclo combinado con la 
turbina de vapor se logran obtener valores supe-
riores al 35% pero inferiores al 40%, los cuales 
son superados al llevar a cabo la cogeneración 
adicionando la generación de calor al sistema pero 
al considerar la producción de frio del sistema de 
refrigeración (trigeneración) se observa que la di-
ferencia entre curvas es muy pequeña pero que 
representa un gran aumento debido a que esta es 
una generación en régimen permanente, es decir 

que se puede obtener una producción continua (ré-
gimen permanente) de las tres formas de energía 
durante todo el tiempo de operación de la planta. 

Adicionalmente, se puede mostrar el funciona-
miento de la planta mediante la simulación de un 
control ON/OFF donde se puede controlar el encen-
dido y apagado de cada uno de los elementos que 
forman parte del sistema de trigeneración utilizando 
cinco interruptores en orden secuencial donde cada 
uno depende del anterior para cumplir su función. 
Estos se observan en la siguiente figura. 

Figura 4. Panel frontal de la planta piloto a partir de trigeneracion
Fuente: Morales (2019).
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Como se observa en la figura, el primer interrup-
tor inicia el encendido de los motores de arranque 
de la planta mientras que el segundo realiza la in-
yección de combustible sin generación de vapor 
dado que el tercero envía los gases calientes des-
pués de la expansión hacia la caldera de recupe-
ración de calor, tomando en cuenta que el cuarto 
maneja la extracción controlada hacia el intercam-
biador para obtener el agua caliente que finalmente 
el quinto usa para activar los sistemas de refrigera-
ción por absorción. 

Por último, como discusión se puede tomar en 
cuenta que el sistema de trigeneración es viable 
desde el punto de vista termodinámico conside-
rando que sus parámetros de operación fueron ob-
tenidos a partir de los datos de plantas reales en 
funcionamiento, y que estos a su vez mediante las 
ecuaciones termodinámicas permitieron realizar las 
curvas de eficiencia con el propósito de comparar el 
desempeño de cada sistema de generación. 

CONCLUSIONES

Luego de llevar a cabo la investigación, se han 
obtenido diversas conclusiones entre las que se 
tiene que el rango de la temperatura máxima que 
maneja la turbina a gas en la realización de las cur-
vas de eficiencia, juega un papel importante en el 
comportamiento de las configuraciones dado que 
para valores por debajo de 900℃ el ciclo únicamen-
te puede operar como un sistema simple, mientras 
que si es mayor a los 1100℃ las temperaturas ob-
tenidas en la entrada de la turbina de vapor son 
demasiado altas para los limites de operación que 
suelen manejan los fabricantes.

Para concluir, de entre todas las configuracio-
nes estudiadas dentro de los mismos parámetros 
de operación, la más eficiente fue la trigeneración 

cuyo desempeño permitió obtener una generación 
simultánea de potencia eléctrica, agua caliente y 
una carga de refrigeración durante todo el tiempo 
de operación de la planta una vez esta configura-
ción entra en total funcionamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Cengel, Y. (2007). Transferencia de calor y masa. ( 
ed.). Reno, Estados Unidos: Mc Graw Hill. 

Cengel, Y., y Boles, M. (2009). Termodinámica. ( 
ed.). Reno, Estados Unidos: Mc Graw Hill.

Cohen, H., Roger,s G., y Saravanamuttoo, H. 
(1983). Teoría de las turbinas a gas. ( ed.). Long-
man Group Limited.

Cortes, M., e Iglesias, M. (2004). Generalidades so-
bre Metodología de la Investigación. Universidad 
Autónoma del Carmen.

 Creus, A. (2011). Instrumentación industrial. ( ed.). 
Barcelona, España: Marcombo.

 Dixon, S. (1978). Turbodinamica de las turboma-
quinas. Liverpool, Estados Unidos: Dossat S.A.

 Gómez, M. (2006). Introducción a la Metodología 
de la Investigación Científica 

González C. (2014, 2 de noviembre). Propuesta de 
un sistema de refrigeración por absorción para la 
climatización del edificio administrativo de la ter-
moeléctrica de Felton. Ciencia & Futuro.

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). 
Metodología de la Investigación.

 Hurtado, J. (2010). El Proyecto de Investigación: 
Comprensión Holística de la Metodología y la In-
vestigación.



87

REDIELUZ
ISSN 2244-7334 / Depósito legal pp201102ZU3769

Vol. 9 N° 2 • Julio - Diciembre 2019: 87 - 96

Á
R

EA
 C

IE
N

C
IA

S 
SO

C
IA

LE
S

PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE BIOANÁLISIS 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE ZULIA

(Relevance of the investigation in the school of bioanalysis of the faculty of medicine of the 

University of Zulia)

Dina Abed El Kader, Wendy Velazco, Luz Maritza Reyes, Omaira Añez
Escuela de Bioanálisis. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia. Venezuela

wendyvelque@hotmail.com

RESUMEN

La velocidad impresionante con la que se gene-
ran nuevos conocimientos, retan a las universida-
des a formar profesionales dotados de capacida-
des, competencias y habilidades para enfrentarse 
al mundo laboral cada vez más globalizado y exi-
gente en las respuestas a los problemas sociales. 
En efecto, la universidad es una organización de 
aprendizaje garante de la construcción de conoci-
miento a través de la investigación. Los profesores 
son quienes desarrollan y difunden ese conoci-
miento pertinente, a la vez, que forman profesio-
nales reconocidos socialmente. De tal manera, que 
la investigación se presenta como un proceso so-
cializador, en el que se selecciona un problema de 
investigación, se obtienen resultados, se analizan, 
se difunde y se aplican los hallazgos. El licenciado 
egresado de la escuela de Bioanálisis es un profe-
sional altamente calificados, capaces de actuar con 
eficiencia y ética profesional, en la generación y di-
fusión de conocimientos científicos – tecnológicos, 
para responder a las demandas del sector salud. 
La metodología es descriptiva, con una población 
de 59 y 77, respectivamente. Los datos fueron codi-
ficados y procesados a través del programa SPSS 
versión 15, se compararon las medias a través del 
análisis de varianza ANOVA y la Prueba de Tukey. 
Se encontró que en un mismo nivel estudiantes y 
profesores realizan investigaciones dirigidas a dar 
respuesta a las problemáticas de salud de las co-
munidades. Los estudiantes trabajan con equipos 
interdisciplinarios en menor medida que los docen-
tes e igualmenteen mayor medida se difunden los 
resultados de las investigaciones por los docentes 

que por los estudiantes, para quienes esto forma 
parte de su formación. 

Palabras clave: Pertinencia Social, Investiga-
ción Educativa, Interdisciplinariedad de la Investi-
gación, Investigación Estudiantil, Investigación Do-
cente. 

ABSTRACT

The impressive speed with which new knowled-
ge is generated challenges universities to train pro-
fessionals with the skills, competencies and skills 
to face the increasingly globalized and demanding 
world of work in responses to social problems. In 
effect, the university is a learning organization that 
guarantees the construction of knowledge through 
research. Teachers are the ones who develop and 
disseminate this relevant knowledge, while also 
training socially recognized professionals. In such 
a way, that research is presented as a socializing 
process, in which a research problem is selected, 
results are obtained, the findings are analyzed, dis-
seminated and applied. The graduate of the bioa-
nalysis school is a highly qualified professional, 
capable of acting with efficiency and professional 
ethics, in the generation and dissemination of scien-
tific-technological knowledge, to respond to the de-
mands of the health sector. The methodology is 
descriptive, with a population of 59 and 77, respec-
tively. The data were coded and processed throu-
gh the SPSS version 15 program, the means were 
compared through the analysis of variance ANOVA 
and the Tukey test. It was found that at the same le-
vel, students and teachers carry out research aimed 
at responding to the health problems of the commu-
nities. Students work with interdisciplinary teams to 
a lesser extent than teachers and also to a greater Recibido: 28/01/2019 Aceptado: 10/03/2019
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extent, the results of the research are disseminated 
by teachers than by students, for whom this is part 
of their training.

Keywords: Social Relevance, Educational Re-
search, Interdisciplinary research, student research, 
faculty research.

INTRODUCCIÓN 

El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía en las sociedades contemporáneas represen-
tan un reto para las universidades que forman   pro-
fesionales pertinentes. En efecto, la sociedad del 
conocimiento exige a estas instituciones desarro-
llar competencias para que los estudiantes desde 
los primeros niveles de escolaridad, se acerquen 
progresivamente a los procesos de investigación, 
a través de estrategias que creen condiciones de 
apertura, integración, construcción y socialización 
del conocimiento. Esto implica formar un estudiante 
capaz de gestionar su conocimiento, desarrollando 
sus potencialidades mediante el aprendizaje y de-
sarrollo de habilidades de investigación, asociadas  
con el pensamiento creativo, el pensamiento crítico 
y la resolución de problemas, mediante una lógica 
de construcción que diferencian la obtención, pro-
cesamiento y aplicación del conocimiento. (Macha-
do et al, 2008).

Por consiguiente, la formación del estudian-
te, particularmente en la carrera de Bioanálisis, la 
cual deben orientarse fundamentalmente hacia de-
sarrollar   competencias básicas, que les capacite 
para realizar diagnósticos y procedimientos analíti-
cos, mediante espacios como aulas, laboratorios, 
plataformas en redes y escenarios reales como la 
familia y comunidad.

Al respecto, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en su reunión de cátedras 2013-2017, 
enfatiza su interés en la educación superior a esca-
la mundial, en sus diagnostico reporta, que las prin-
cipales fuerzas motoras del cambio en ese nivel, es 
la ingente y diversificada demanda social de ingre-
so, la incorporación de las Tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) en los procesos de 
enseñanza y de investigación. Asimismo, propone 
velar por la equidad, la pertinencia productiva y so-
cial de los perfiles profesionales, así como, la acce-
sibilidad de la oferta de formación. Esto, implica un 
compromiso académico con la ciencia y la tecnolo-
gía para dar respuesta a la calidad y pertinencia en 
la formación profesional.

Esto compromete a las universidades, con la 
construcción de una sociedad inclusiva, con res-
ponsabilidad social y para erradicar la pobreza y la 
desigualdad, a través de metas consensuadas que 
creen condiciones para elevar la capacidad resolu-
tiva de los estudiantes ante los problemas y riesgos 
sociales; se integra entonces en el perfil profesio-
nal, la investigación voluntaria y la actuación ciu-
dadana para formar estudiantes emprendedores. Al 
respecto, Reyes y Aular (2018), señalan tales plan-
teamientos, se direccionan a través de dos princi-
pios filosóficos fundamentales: la excelencia en la 
formación, que incluye la calidad; y el compromiso 
social, esto implica rescata la construcción ciuda-
dana y la pertinencia académica y profesional.

En consecuencia, la investigación compromete 
a los docentes, pero también, ofrece a los estudian-
tes, espacios de formación flexible, sustentada en 
la creatividad, actitud crítica y versatilidad en las ru-
tas curriculares prescritas. En este orden, Reyes et 
al (2010), refieren la investigación en el pregrado, 
ofrece conocimientos y herramientas que elevan 
la capacidad resolutiva del estudiante durante su 
escolaridad y en su futuro ejercicio profesional, es 
decir busca  formar un profesional que produzca in-
formación, la convierta en conocimiento y lo aplique 
en su contexto.

En este contexto, Reyes y Aular (2018) plantean 
un enfoque integrador de la investigación estudian-
til en el pregrado, refiere una nueva sensibilidad 
y racionalidad en la forma de conducir el pensa-
miento investigativo (comprensión, consciencia e 
interconectividad), de lo que se trata es, de alcan-
zar mayores niveles de compromiso, convivencia, 
potencial cognitivo y acercamiento a la realidad o 
problema desde la formación. Además, debe existir 
una actitud investigativa que favorece la contextua-
lización de los contenidos y humanizan los proce-
sos, mediando valores y normas subyacentes en 
la actuación del estudiante investigador. Agregan 
las autoras que aprender a investigar requiere un 
escenario de formación flexible, que active durante 
los procesos, la creatividad, pensamiento crítico y 
la resolución de problemas, mediado dicho proceso 
por la inteligencia múltiple, que permite acercarse 
a la complejidad que implica aprender la ciencia. 
Esto compromete, la generación de confianza en 
la relación docente- estudiante y en la acción entre 
el contexto, los saberes y las experiencias previas.

Ahora bien, Padrón (2003) propone ideas claves 
para fortalecer la investigación académica, entre 
estas tenemos las siguientes:
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• El lenguaje científico considerado un instru-
mento vivo y cambiante. Asimismo, estudiar 
la pragmática del lenguaje, es decir, la forma 
en que los científicos lo usan. La teoría y la 
experimentación son inseparables, es decir, 
la teoría sin hechos a explicar está vacía. 
La ciencia de la escuela es distinta de la de 
los científicos, tiene sus propios valores y 
sus propios objetivos. La ciencia forma par-
te del contexto social y cultural, está influida 
por los valores generales de la sociedad en 
cada época. La ciencia y la tecnología están 
profundamente relacionadas y se influencian 
mutuamente. 

En consecuencia, la investigación según el au-
tor, es un proceso complejo que trasciende lo ins-
trumental o pragmático, asociada con una serie de 
secuencias razonadas y valores representativos de 
la investigación, extraídos del contexto dentro de 
una relación armónica entre la ciencia, tecnologías, 
los saberes y las influencias éticas, que hace de la 
investigación una acción capaz de generar insumos 
aplicables para intervenir con responsabilidad so-
cial los problemas.

Asimismo, Ferrari y Contreras (2008), destacan, 
la universidad es, una comunidad de profesores y 
estudiantes orientada a la producción y la gestión 
del conocimiento, que evidentemente se constitu-
ye en un centro de docencia y de investigación. Es 
decir, la universidad tiene como misión servir a la 
sociedad desarrollando conocimientos a través de 
los cuales da respuesta a los problemas y riesgos 
sociales.

De igual manera, Garrocho y Segura (2012) afir-
man, la producción y transferencia de conocimiento 
es un proceso estratégico de indagación, organiza-
ción, generación, transmisión y difusión, con una in-
tención, socializar la cultura científica y académica 
de los profesionales de salud. 

Ahora bien, Pozo y Gómez (2001) asegura los 
estudiantes que disponen de espacios de investi-
gación presentan sensibilidad social ante los pro-
blemas de su entorno, de allí que la investigación 
no se inscribe en una realidad particular ni en co-
nocimientos formales aislados del mundo real. En 
este contexto, se define la investigación, como un 
proceso sistemático que permite explicar e interpre-
tar una situación o problema para intervenirlo y dar 
soluciones.

 

Al respecto, Ary (1989) “define la investigación 
como un proceso socializador, formal, sistemático e 
intencional que permite llevar a cabo los procesos 
básicos e integrados a la ciencia”. Es decir, utiliza la 
observación y el análisis del hecho, constituyendo 
así, en una herramienta académicas-científica, que 
permite conocer, explicar, interpretar y transformar 
la realidad.

Padrón y Chacín (1999), reportan bajo condición 
de hipótesis provisional lo siguiente: la investiga-
ción es sinónimo de producción de conocimiento, 
es decir; mapas representacionales de la realidad 
o producción de reglas de acción fundadas en co-
nocimientos previos, pero siempre en términos de 
producción institucionalizada, que tiene carácter de 
patrimonio colectivo de una sociedad en un deter-
minado momento histórico. Ambas formas de abor-
darla permiten analizarla desde dos direcciones: la 
acción de investigación y la docencia universitaria, 
esto compromete la investigación estudiantil.

Lo planteado, le asigna significado a la perti-
nencia social de las investigaciones en escenarios 
académicos En este contexto, Garrocho y Segura 
(2012), señalan la pertinencia social representa 
para las universidades un elevado grado de com-
promiso e involucramiento de las comunidades 
científicas con las sociedades académicas contem-
poráneas. Por ello, el trabajo científico requiera de 
mayores contribuciones y enlaces entre el entorno 
social y los sectores productivos.

Sin embargo, son pocos los estudiantes de la 
escuela, que participan en investigación desde el 
inicio de la carrera de Bioanálisis, aun cuando, en 
su formación de pregrado Según Reyes (2009), se 
le ofrece una triada de investigación: la declarada 
en la malla curricular; transversal operacionaliza-
das en las estrategias y experiencias ofrecidas por 
los profesores y voluntaria,  que refiere un espa-
cio y oportunidad  de investigar con sus profesores 
dentro de una  política académica científica de for-
mación, caso Red de Investigación Estudiantil de la 
Universidad del Zulia (Redieluz). 

En ese orden de ideas, la Escuela de Bioaná-
lisis tiene como propósitos fundamentales, “la for-
mación integral de Licenciados en Bioanálisis alta-
mente calificados, capaces de actuar con eficiencia 
y ética profesional en la generación y difusión de 
conocimientos científicos – tecnológicos, para res-
ponder a las demandas del entorno ante los cam-
bios, requeridas por el sector salud para lograr la 
calidad de vida” (Diseño curricular de la Escuela de 
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Bioanálisis, 2003). Lo planteado direcciona el ob-
jetivo de este estudio; evaluar la pertinencia social 
de las investigaciones de los profesores y estudian-
tes de la escuela de Bioanálisis, es decir, se busca 
análisar la investigación y respuesta al sector salud 
como política e imperativo estratégico.

En este mismo orden, La Ley Organiza de Salud 
(2006) en su artículo 207 refiere: la investigación 
científica en salud se realizará orientada a las prio-
ridades y necesidades nacionales con sujeción a 
principios bioéticos, con enfoques pluricultural de 
derecho y género. Así mismo, la Ley Orgánica de 
Ciencia y Tecnología (2010), destaca crear espa-
cios para la investigación y la innovación, que de-
mocratice el acceso al conocimiento y tecnología de 
la información. De igual manera, el Plan Socialista 
2013-2019 convoca a consolidar un estilo científico, 
tecnológico y de innovación que reconozca los dife-
rentes actores, formas de organización y dinámica 
del proceso de generación de conocimiento.

Estas normativas en su conjunto, convoca a 
realizar alianzas con los centros de investigación 
e instituciones académicas, según lo establecer la 
Organización Panamericana de la Salud (1998), 
con el fin de realizar estudios oportunos, que apo-
yen la adopción de decisiones, que encuentran en 
la investigación: espacios de interacción, gestión 
del conocimiento, convivencia y el servicio a las 
comunidades. Lo planteado, fundamenta el perfil 
de investigador del licenciado en bioanálisis, que 
demanda en sus formación experiencias, compe-
tencia y valores, es decir, una sólida formación que 
le permita ser capaz de seleccionar un problema, 
analizarlo, interpretarlo y aplicarlo mediante un pro-
ceso de socialización de los resultados. 

METODOLOGÍA

Este estudio, se enmarca dentro del paradig-
ma positivista, para el cual se utilizaron métodos 
y técnicas cuantitativas que permitieron recolectar 
la información para posteriormente analizarla, inter-
pretarla y reportada.

La investigación fue de tipo descriptiva, con un 
diseño de carácter transeccional-descriptivo, con-
siderando que  se realizó el análisis de la pertinen-
cia social de la función académica de investigación 
en los profesores y estudiantes de Bioanálisis, en 
un momento único determinado como lo describen 
Hernández et al. (2003).

La población de estudio estuvo comprendida por 
todos los profesores y estudiantes de los dos úl-
timos semestres de la carrera de Bioanálisis y la 
muestra estuvo en total 77 y 59, respectivamente, 
de la Escuela de Bioanálisis de la Facultad de Me-
dicina, Universidad del Zulia (LUZ). 

Se aplicó un instrumento que permitió medir la 
pertinencia social de la investigación en profesores 
y estudiantes de las prácticas profesionales. La in-
formación fue medida en cada uno de los indicado-
res a través de una escala ordinal (cuadro 1). 

Cuadro 1. Baremo para la codificación de los datos 
según tendencia de las respuestas

Niveles Tendencia positiva Alternativas
Alto 5 Siempre

4 Casi siempre
Medio 3 Algunas veces

Bajo

2 Casi nunca
1 Nunca

Fuente: Abed El Kader Velazco, Reyes, Añez (2018)

Los ítems se presentaron en forma de afirma-
ciones, ante los cuales se pidió la reacción de los 
sujetos, quienes eligieron dentro de una escala tipo 
Likert, el puntaje a asignar a sus respuestas. La es-
cala constó de cinco alternativas las cuales se pre-
sentan en el cuadro 1. Para evaluar las variables, 
se construyó una escala de 1 a 5 para los niveles: 
alto, medio y bajo. El primer rango de este baremo 
corresponde al nivel bajo, con un intervalo valorati-
vo de 1 a 1,99 puntos, seguidamente el nivel medio, 
comprendido entre los valores 2 a 3,99; y para el 
nivel alto se estableció el intervalo de 4 a 5 puntos.

El instrumento fue validado mediante la técnica 
de juicio de expertos. Se aplicó una prueba piloto, 
luego se procedió al cálculo de la confiabilidad a 
través del Alfa de Crombach, para evaluar la con-
sistencia interna del cuestionario, aplicando el Pro-
grama Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) 
versión 15.0, se obtuvo un coeficiente de correla-
ción(r) igual a 0,8858. 

Por otro lado, se realizó el análisis factorial a 
los datos obtenidos para determinar los ítems que 
se integraban con  las  características específicas, 
esto se logró a través de la Matriz de Correlación y 
la Matriz Rotada.
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Asimismo, se realizó el análisis de los datos en 
cuatro fases que incluyeron: 

Organización de los datos en una matriz con una 
estructura que relacionaba los sujetos con los da-
tos aportados por los mismos. Codificación de los 
datos: asignación de valores a cada una de las al-
ternativas y su ubicación en una escala de catego-
rización para los resultados obtenidos. Tratamiento 
estadístico con Programa Estadístico para Ciencias 
Sociales (SPSS) versión 15.0, seleccionando como 
técnica estadística la comparación de medias a tra-
vés del análisis de la varianza, empleando para ello 
ANOVA y la Prueba de Múltiples Rangos de Tukey. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el propósito de conocer la pertinencia de 
la investigación en los profesores y estudiantes de 
bioanálisis, se evaluó la función de investigación 
que cumplen los docentes de la Escuela de Bioa-
nálisis y al mismo tiempo en los estudiantes de los 
últimos semestres. 

Se procedió de esta manera a evaluar la par-
ticipación en investigaciones dirigidas a las comu-
nidades, el abordaje de los temas desde un punto 
de vista interdisciplinario y la transferencia de sus 
resultados para lo cual se aplicó la prueba estadís-
tica ANOVA para comparar las medias aritméticas 
de los indicadores.

En ambos casos el nivel de significancia ob-
tenido fue de 0,00, lo cual evidencia que existen 

diferencias significativas entre los indicadores eva-
luados en la investigación que ellos realizan con 
orientación social en la Escuela de Bioanálisis.

Los indicadores estudiados referentes a la in-
vestigación como objeto de estudio fueron Partici-
pación en actividades de investigación de carácter 
social, Investigación con Equipos Multi e Interdis-
ciplinarios y Socialización de los Resultados de In-
vestigación en ambas poblaciones de estudio. 

A continuación, se muestran los resultados ob-
tenidos del análisis de la pertinencia social de la 
investigación en los estudiantes (cuadro N°2 y grá-
fico N°3): 
Cuadro N° 2. Pertinencia Social de la investigación 

de los estudiantes del último año de Bioanálisis
PUNTAJE
HSD de Tukey

INVESTIGACIÓN N
Subconjuntos
Homogéneos

Indicadores 1 2
Participación en actividades 
de investigación de carácter 

social

59 2,56

Investigación con Equipos In-
terdisciplinarios

59 2,61

Socialización de los Resulta-
dos de Investigación

59 3,42

Fuente: Abed El Kader, Velazco, Reyes, Añez (2018)

Gráfico N° 1. Medias de la Pertinencia Social de la investigación de los estudiantes del último año de 
Bioanálisis

Fuente: Abed El Kader, Velazco, Reyes, Añez (2018)
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Como puede observarse, los indicadores se ubi-
can en un nivel medio del baremo establecido en el 
cuadro N°1, siendo predominante la socialización 
de resultados de investigación, cuyo valor para la 
media es de 3,42. Mientras que los indicadores de 
participación en actividades de investigación de 
carácter social y con equipos interdisciplinarios se 
ubicaron en un subconjunto diferente con valores 
muy similares de 2,56 y 2,61, respectivamente. 

En cuanto al mismo estudio realizado a los pro-
fesores, los resultados se muestran en el cuadro 3 
y gráfico 2.

Cuadro N° 3. Pertinencia Social de la investigación 
de los profesores de la Escuela de Bioanálisis
PUNTAJE
HSD de Tukey

INVESTIGACIÓN N
Subconjuntos
Homogéneos

Indicadores 1 2
Participación en actividades 
de investigación de carácter 

social

77 2,71

Investigación con Equipos In-
terdisciplinarios

77 3,11

Socialización de los Resulta-
dos de Investigación

77 3,41

Fuente: Abed El Kader, Velazco, Reyes, Añez (2018)

Gráfico N° 2. Medias de la Pertinencia Social de la investigación de los profesores de la Escuela 
de Bioanálisis

Fuente: Abed El Kader, Velazco, Reyes, Añez (2018)

En ellos se demuestra que los indicadores pre-
dominantes fueron la Investigación con equipos 
Interdisciplinarios y la Socialización de los Resulta-
dos de Investigación, los cuales se ubicaron en un 
nivel medio arrojando valores para la media de 3,11 
y 3,41 respectivamente. Por otra parte, el indicador 
Investigación Aplicada a Problemas Comunitarios 
alcanzó un valor de 2,71, ubicándose un nivel me-
dio, solo que, con un valor muy cercano al límite 
inferior de este nivel, el cual abarca valores para la 
media comprendidos entre 2 a 3,99 puntos. 

En este aspecto, es importante dejar claro que 
los trabajos de investigación que realizan los estu-
diantes, resultan de intereses profesorales que son 
los asesores de las tesis para lograr su título. Esto 
explica que los valores se reproducen  en ambas 
poblaciones de estudio. Sin embargo, se observa 
que los orígenes de investigación son mediana-
mente provenientes de problemáticas sociales. Sin 
embargo, a este nivel de formación de los  estu-
diantes deben conocer la importancia y demanda  
de su labor profesional. 
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En efecto, los profesionales de bioanálisis es-
tán formados para realizar trabajos en el área de 
la salud, en constante relación con la comunidad, 
al atender diariamente pacientes que llegan a sus 
centros de trabajo. Por esto es significativo para 
ellos mismos, formarse como ciudadanos capaces 
de procesar el caudal de información actual, com-
prender y actuar conscientemente en la solución de 
los problemas de salud.

Sin embargo, se observó una participación me-
dia en actividades de investigación de carácter so-
cial en ambas poblaciones de estudio. Es impor-
tante resaltar que los estudiantes que fueron objeto 
de este estudio, se encuentran en un proceso de 
investigación, como parte del requisito que contem-
pla el plan curricular para optar al grado de licen-
ciados en bioanálisis, pero como se observa, las 
necesidades comunitarias no son muy tomadas en 
cuenta como tema para desarrollar una investiga-
ción, con lo cual se desaprovecha  la oportunidad 
de  aportar nuevos conocimientos que se traduzcan 
en beneficios para  las comunidades. Además, las 
investigaciones dirigidas a la comunidad permiten 
sembrar valores en los estudiantes que se tradu-
cen a un nivel alto de sensibilidad hacia la socie-
dad y al mismo tiempo la formación de capacidades 
ciudadanas. 

Al respecto, Reyes et al (2010) refieren el for-
talecimiento de la ciudadanía, encuentra respuesta 
en la investigación estudiantil voluntaria, mediante 
el acercamiento al conocimiento y a la utilidad prác-
tica de  sus hallazgos. Es decir, el interés  no es que 
los futuros bioanalistas se dediquen a la investiga-
ción como profesión, sino que sean capaces de per-
cibir, analizar y ser sensibles ante una problemática 
de salud, porque en la jornada diaria de laboratorio 
ellos obtienen resultados por lo que deben estar al 
corriente del estado de salud de su comunidad, sin 
necesidad de otros proceso  científicos.

Ahora bien, en la Escuela de Bioanálisis los pro-
fesores se comprometen  con su actualización cien-
tífica- técnica, lo cual se  reflejando  en la  calidad 
de su desempeño,  grado de especialización,  sin 
embargo el análisis de los indicadores evidencia 
que no se están tomando con suficiente interés  los 
problemas comunitarios, ya que el indicador Inves-
tigación Aplicada a Problemas Comunitarios, fue 
valorado por los docentes con el menor puntaje en 
comparación con  otros.

En relación a esto, se  requiere que la Escue-
la de Bioanálisis en su plan curricular contempla 
como requisito para optar a grado la presentación 
de un trabajo de investigación desarrollado por los 
estudiantes, para lo cual los profesores de la es-
cuela se prestan como asesores o tutores de estas 
tesis, contribuyendo al fortalecimiento de la inves-
tigación como función académica. Sin embargo, 
los resultados obtenidos evidencian que las nece-
sidades comunitarias no están siendo tomadas en 
cuenta como tema de investigación, por lo que los 
estudiantes y docentes están desaprovechando 
la oportunidad de desarrollar investigaciones para 
crear nuevos conocimientos y aplicarlos a la reso-
lución de los problemas comunitarios locales, de 
forma que se traduzca esta actividad, en el logro de 
beneficios para las grandes mayorías.

Estos resultados, denotan la necesidad de de-
finir nuevas líneas de investigación, que incluyan 
proyectos de un mayor impacto social, dando ori-
gen a cambios estructurales dentro de la propia co-
munidad donde se realiza el proyecto, como parte 
de la responsabilidad social universitaria. Así, la 
pertinencia social de las investigaciones, se deter-
mina según el carácter mediato o inmediato de la 
utilidad social del conocimiento producido. 

En este sentido, Padrón (2003), destaca las 
universidades enfrentan en la actualidad grandes 
desafíos para adecuarse a las condiciones de una 
realidad social distinta y esto señala que es ne-
cesario realizar cambios que permitan renovar la 
educación superior de tal manera que la misma se 
ajuste a las necesidades de la sociedad. Es impor-
tante por esto,  analizar cuál es la función social 
de las universidades, según su contexto; de don-
de surgen las demandas de los sectores sociales y 
económicos a los que responde. Es por esto, que 
integrar las tareas de la docencia con las activida-
des de la investigación científica, tecnológica y de 
servicio, genera un nuevo enfoque en el quehacer 
educativo que permite aprender investigando. 

En cuanto a la participación con equipos inter-
disciplinarios, vemos que se encuentra igualmente 
en un nivel medio (2,76) en relación a las investiga-
ciones realizadas por los estudiantes. Con este in-
dicador se demostró la capacidad de integración de 
los estudiantes de bioanálisis con otros estudiantes 
del área de la salud durante el proceso de investi-
gación compartiendo sus conocimientos, esto am-
plia la capacidad relacional e intervención social de 
los estudiantes. 
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Por otro lado, no es común observar en las in-
vestigaciones la participación de estudiantes de di-
ferentes disciplinas, por lo que el valor obtenido,  se 
ubicó en un nivel medio considerado significativo 
para el nivel de formación que ellos presentan.  

En consecuencia, es necesario que los estu-
diante confrontar la teoría y aplicar su conocimiento 
en el desarrollo de un problema real, interactuan-
do con estudiantes de otras disciplinas, tal como lo 
realizan los profesionales en el mundo laboral. 

Ahora bien, es una situación común en las uni-
versidades de nuestro país que la estructura orga-
nizativa se encuentren en parcelas de conocimiento 
ubicadas en las facultades, divididas en escuelas, 
luego divididas en departamentos y finalmente en 
asignaturas básicas y aplicadas, donde cada quien 
es dueño de su parcela y saber. Esto limita un tra-
bajo coordinado y de mayor alcance disciplinar  en 
los saberes construidos. Al respecto, Elichiry (2009) 
señala que la concepción disciplinaria de la educa-
ción universitaria nos lleva a una excesiva especia-
lización que fragmenta el conocimiento en áreas y 
obstaculiza la comprensión de la pluralidad y com-
plejidad de las dimensiones en la realidad.

Esto demanda superar el fraccionamiento de la 
producción del conocimiento siendo necesario la 
participación de profesionales o especialistas de 
varias disciplinas, para abordar una investigación y 
darle un contenido global y pertinente  con el sector 
salud, considerando  que es una ciencia multifacto-
rial. En este orden, la investigación de los proble-
mas de salud en una sociedad  refiere  el análisis 
de varios factores que ameritan del licenciado en 
bioanalisis,  capacidad y confianza para integrarse 
en la investigación y servicio a los equipos de sa-
lud. Cuando estos factores forman parte del día a 
día en las comunidades se hace necesaria la ética 
de la cooperación para abordar el problema relativo 
a la salud, desde el punto de vista de los diferentes 
profesionales médicos, enfermeras, nutricionista y 
psicólogos, entre otros.

En efecto,  se ha demostrado que los problemas 
se resuelven mejor  con la participación de los di-
versos actores, de la  unificación surgen más ideas 
que perfeccionan las decisiones y la acción, en el 
entendido  que diversas perspectivas sobre un mis-
mo problema  enriquecen la acción, racionaliza el 
tiempo y  los recursos sumando un mayor alcance 
en su pertinencia. 

En consecuencia, la interdisciplinariedad no im-
plica que una disciplina entre en el área de la otra 
al abordar un problema,  por el contrario se debe, 
analizándolo y darle solución al problema desde el 
saber que cada una posee, de esta manera el pro-
blema sería  abordado y todas las aristas causantes 
del mismo serían abordadas. De tal manera, que la 
investigación gozaría de un alto impacto social, la 
universidad sería reconocida socialmente y los pro-
fesionales suman respeto y confianza. 

Al respecto, Elichiry (2009) señala que la inter-
disciplinariedad incluye intercambios disciplinarios 
que producen enriquecimiento mutuo y transforma-
ción. Estos intercambios disciplinarios implican ade-
más interacción, cooperación y circularidad entre 
las distintas disciplinas a través de la reciprocidad 
entre esas áreas, con intercambio de instrumentos, 
métodos, técnicas, que permiten  la aproximación 
interdisciplinaria, desde la especificidad de cada 
disciplina.

En cuanto a este mismo aspecto en los profe-
sores, es evidente que realizan actividades de in-
vestigación como parte de sus funciones dentro 
de la universidad, esto se deriva del hecho de que 
participan en investigaciones con equipos interdis-
ciplinarios, lo cual contribuye a actualizar sus cono-
cimientos científicos-técnicos, lograr un adecuado 
nivel de especialización en determinadas áreas, 
desarrollar habilidades y destrezas, y por supuesto 
a mejorar la calidad de la docencia al transferir los 
conocimientos adquiridos a su desempeño docen-
te.

Asimismo, se puede observar una pequeña 
diferencia de participación en investigaciones in-
terdisciplinarias de los docentes (3,11) sobre los 
estudiantes (2,61), esto tiene su razón en que los 
docentes son además personal de investigación, 
realizan trabajos como asesores de tesis e   inves-
tigaciones  en correspondencia  de sus funciones  
como docente e investigador.

Este nivel medio obtenido, nos permite inferir 
que algunos profesores forman parte de equipos 
de trabajo en  diferentes aéreas profesionales, tal 
como lo propone Elichiry (2009), es importante la 
participación en investigaciones interdisciplinarias 
porque la integración no se realiza exclusivamente 
a nivel de las disciplinas, sino a través de los miem-
bros del equipo de trabajo, que en grupos hetero-
géneos aportan prácticas convergentes. Es por ello 
que la cooperación orgánica entre los miembros del 
equipo es básica. 
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Al respecto, Abeledo (2003), señala lo importan-
te, es no caer en tareas de investigación vinculadas 
a las disciplinas e intereses de los académicos, y 
más bien mantener la pertinencia social que da re-
conocimiento tanto al investigador, como a su equi-
po de trabajo.

Ahora bien, otro de los aspecto   a considerar es 
la Socialización de los resultados de Investigación 
en la cual, se resalta la transferencia de los resulta-
dos obtenidos en las investigaciones estudiantiles y 
docentes como parte del proceso de contribución al 
bienestar de la sociedad. 

El valor obtenido (3,42) se ubica como medio, 
pero más alto que los otros dos considerados ante-
riormente, esto quiere  decir que, en mayor medida, 
existe la socialización de las investigaciones estu-
diantiles. Esto es importante ya que una forma de 
contribuir a las soluciones de los problemas de la 
comunidad inicia al socializa y publicar los resulta-
dos de los trabajos científicos.

Al respecto, Ferrari y Contreras (2008), estable-
cen que las investigaciones no concluyen con los 
resultados; deben difundirse a la sociedad. El cono-
cimiento no socializado no es conocimiento; cuanto 
más conocido  y documentado  más valorado.

De tal manera, que la producción de conoci-
miento no  es considerada como tal, hasta tanto no 
se socialice de alguna manera, considerando que  
cuando se difunde el conocimiento que se produce, 
se modifica de alguna forma la realidad de ese pro-
blema en la sociedad objeto de estudio.

Es necesario destacar, que los docentes le ad-
judicaron la valoración más alta al indicador Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (3,41), 
resultado que se corresponde con lo planteado an-
teriormente, ya que les permite emplea la experien-
cia y producto de sus investigaciones para enrique-
cer la docencia y compartir sus conocimientos con 
otros docentes investigadores, al tiempo que difun-
de el resultado de sus investigaciones a través de 
actividades científicas y publicaciones periódicas. 

En este contexto, Ferrari y Contreras, (2008) 
señalan la difusión requiere debate, publicacio-
nes, foros, conferencias. Para ello, cada profesor 
debe desarrollar, hasta donde sea posible, sus 
propios textos, vinculados con su disciplina o tema  
de interés.

CONCLUSIONES 

La investigación como competencia en la forma-
ción del licenciado en bioanálisis, está contemplada 
en su perfil profesional. Es decir, es necesario que 
los futuros bioanalistas sean capaces de percibir, 
analizar y ser sensibles ante una problemática de 
salud,  considerando  que en la jornada diaria de 
laboratorio, ellos obtienen resultados que les infor-
man sobre el estado de salud de la comunidad.

Se observó que las investigaciones que realizan 
los estudiantes son medianamente dedicadas a las 
problemáticas de salud de las comunidades. Así 
mismo, estas investigaciones son abordadas en un 
nivel medio, desde diferentes perspectivas ya que 
se realizan investigaciones con equipos interdisci-
plinarios, lo cual resulta poco común a nivel estu-
diantil. El indicador mayormente manifiesto fue el 
de socialización de los resultados de investigación. 
Esto indica que en su mayoría las investigaciones 
finalizan en la difusión de los resultados lo cual  re-
porta  información necesaria para la soluciones de 
los problemas de la comunidad.

En cuanto a los profesores, se evidencia que los 
temas de investigación favorecen medianamente 
las necesidades de la sociedad. Esto concuerda 
con el resultado obtenido en los estudiantes, ya que 
las investigaciones de estos últimos, son orientadas 
por los profesores tutores, quienes en muchos ca-
sos son los que selecciona el problema a abordar. 
Se observa entonces, que ambos están desaprove-
chando la oportunidad de desarrollar investigacio-
nes para crear nuevos conocimientos y aplicarlos 
a la resolución de los problemas comunitarios loca-
les, para beneficios de  las grandes mayorías. 

Así mismo, participan en investigaciones con 
equipos interdisciplinarios, lo cual contribuye a ac-
tualizar sus conocimientos científicos-técnicos, lo-
grar un adecuado nivel de especialización en deter-
minadas áreas, desarrollar habilidades y destrezas, 
y por supuesto a mejorar la calidad de la docencia 
al transferir los conocimientos adquiridos a su des-
empeño docente. Así mismo, refirieron en un nivel 
medio en el límite superior, que  difunden los  resul-
tado de sus investigaciones a través de actividades 
científicas y publicaciones periódicas.

Cabe destacar que es imperioso desarrollar 
habilidades de investigación en los licenciados en 
bioanálisis. Esto le permitirá utilizar los valores  ob-
tenidos del análisis de la práctica diaria para am-
pliar el conocimiento del estado de salud de la co-
munidad, evaluarla y contribuir a la promoción de 
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la misma, evitando que el trabajo de laboratorio se 
convierta en un simple proceso mecánico de ana-
lizar muestras y  obtener resultados sin darle valor 
de toma de decisiones, que es su razón de ser. 

Por último, la investigación en la Escuela de 
Bioanálisis debe formar parte del eje transversal 
de la carrera, es decir que permee todas las uni-
dades curriculares aplicando en cada una de ellas, 
los proceso y diseños de la ciencia, con la finalidad 
de desarrollar competencias investigativas en los 
estudiantes.
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RESUMEN

Las sociedades están constituidas por culturas 
que de acuerdo con Graciano (2002:13) constru-
yen su casa para llevar a cabo su vida y deberán 
sostener una relación armónica, y de respeto por la 
dignidad humana para el logro de la convivencia, 
planteada desde la posibilidad de una comunidad 
intercultural de mundos diferentes, pero solidarios, 
constituyendo, según Fornet-Betancourt (2002), 
mundos que se configuran por medio de la interac-
ción de sus miembros en su vida cotidiana. Por su 
parte, Panikkar (2002) apunta que el método ade-
cuado para que ocurra la interculturalidad es el diá-
logo dialogal, en el que las reglas del diálogo no se 
presuponen unilateralmente ni se dan por sentado 
a priori sino que se establecen en el diálogo mismo 
y no a las condiciones externas de los interlocuto-
res. De este modo, la convivencia estaría dada por 
una ética de la ciudadanía, practicada a través de la 
solidaridad, la alteridad, la tolerancia, igualdad res-
peto a la diferencia en pro de un mejor vivir. Ahora 
bien, con lo expuesto se vislumbra la preocupación 
de la autora por indagar sobre la importancia del 
diálogo para la convivencia universitaria, desde la 
perspectiva intercultural con el propósito de pro-
poner algunos enunciados teóricos a manera de 
consideraciones finales que contribuyan a la con-
solidación de la convivencia. Esta investigación es 
de tipo documental hermenéutica y proyectiva, fun-
damentada en el pensamiento y voces de autores 

como Panikkar (1990, 2002), Graciano (2002), Raúl 
Fornet-Betancourt (2000, 2001, 2002), Mauricio 
Beuchot (2002), Diana de Vallescar (2002) y Gon-
zález y Marquínez (2000). La contrastación entre 
distintos documentos generó aportes que, a mane-
ra de consideraciones, permitieron el surgimiento 
de enunciados teóricos en pro de una convivencia 
intercultural en la que se consideren las diferencias 
del otro, de modo que se tomen en cuenta lo social, 
cultural y político.

Palabras clave: diálogo dialogal, Convivencia, 
Interculturalidad, Ética.

ABSTRACT

Societies are made up of cultures that according 
to Graciano (2002: 13) build their homes to carry 
out their lives and must maintain a harmonious re-
lationship, and respect for human dignity to achieve 
coexistence, raised from the possibility of an inter-
cultural community of different worlds, but in soli-
darity, constituting, according to Fornet-Betancourt 
(2002), worlds that are configured through the in-
teraction of its members in their daily lives. For his 
part, Panikkar (2002) points out that the appropriate 
method for interculturality to occur is dialogical dia-
logue, in which the rules of dialogue are not unila-
terally presupposed or taken for granted a priori but 
are established in dialogue itself and no to the ex-
ternal conditions of the interlocutors. In this way, co-
existence would be given by an ethic of citizenship, 
practiced through solidarity, otherness, tolerance, 
equality, respect for difference in favor of a better Recibido: 14/03/2019 Aceptado: 09/05/2019
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life. Now, with the foregoing, the author’s concern 
for inquiring about the importance of dialogue for 
university coexistence is glimpsed, from an inter-
cultural perspective, with the purpose of proposing 
some theoretical statements as final considerations 
that contribute to the consolidation of coexistence. 
This research is documentary hermeneutic and pro-
jective, based on the thoughts and voices of authors 
such as Panikkar (1990, 2002), Graciano (2002), 
Raúl Fornet-Betancourt (2000, 2001, 2002), Mauri-
cio Beuchot (2002), Diana de Vallescar (2002) and 
González and Marquínez (2000). The contrast be-
tween different documents generated contributions 
that, by way of considerations, allowed the emer-
gence of theoretical statements in favor of an inter-
cultural coexistence in which the differences of the 
other are considered, so that the social, cultural and 
political aspects are taken into account.

Keywords: dialogue dialogue, Coexistence, In-
terculturality, Ethics.

INTRODUCCIÓN

La investigación científica se aborda desde un 
paradigma o sintagma, dependiendo del estilo de 
pensamiento (a), modelo epistemológico seleccio-
nado y el propósito del investigador, precisa de tres 
momentos esenciales en su desarrollo a saber: 
empírico, teórico y metodológico. En este sentido, 
se describe la situación que originó la presente in-
dagación, a manera de idea central, se formula el 
cuestionamiento y el propósito de la investigación.

Asimismo, se plantean algunos referentes teó-
ricos importantes para la comprensión del estudio 
relacionados con el diálogo dialogal, la convivencia 
y la interculturalidad, entre los que se mencionan 
a Raimon Panikkar (2002), Raúl Fornet Betancourt 
(2000, 2001, 2002), Diana de Vallescar (2002), Gra-
ciano González (2002), Mauricio Beuchot (2002) y 
González y Marquínez (2000).

Del mismo modo, se indica la metodología apli-
cada para el logro del propósito establecido, se-
leccionando para este efecto un camino orientado 
hacia el enfoque cualitativo, en una ruta epistemo-
lógica interpretativa, hermenéutica y documental en 
la que se realizó, una revisión de los argumentos 
teóricos y la posición de los autores nombrados 

anteriormente, que permitieron la comparación, si-
guiendo el método de la contrastación en este caso, 
de la realidad  del contexto universitario.

Como resultado de la comparación hermenéu-
tica se anotaron algunas derivaciones teóricas 
importantes para el logro del propósito de esta 
investigación. Posteriormente, se establecieron 
consideraciones finales, producto de las derivacio-
nes encontradas y por ende, se formulan algunas 
consideraciones finales que van a contribuir con la 
convivencia en el contexto universitario y su  trans-
formación  para lograr un mejor vivir.

Idea central de Investigación

La convivencia de seres humanos que provie-
nen de culturas diferentes se plantea desde varias 
perspectivas, correspondiendo una de ellas a la so-
ciedad multicultural. También se enfoca en la cons-
trucción de una sociedad homogénea, encontrando, 
la posibilidad es ver la comunidad desde la intercul-
turalidad, como praxis de la filosofía intercultural, 
interpretada por mundos diferentes, pero solidarios, 
encontrando que esos mundos, se configuran por 
la interacción de sus miembros en la vida cotidia-
na. Estos se comprometen  como procesos en los 
cuales, las fronteras entre lo propio y lo ajeno son 
concebidas como espacios de encuentro y de ne-
gociación organizados bajo la idea de mutualidad.

En ese sentido, la interculturalidad, supeditada 
al dialogo intercultural, donde los intérpretes son 
los mismos dialogantes, comprendiendo así que el 
hombre es por naturaleza un ser dialogante, debe 
presentar su método y el más adecuado, según Pa-
nikkar (2002) el diálogo dialogal en tanto reglas del 
diálogo, no se presupone unilateralmente ni se dan 
por sentado a priori, por el contrario, se establecen 
en el dialogo mismo.

Ahora bien, la convivencia universitaria mediante 
el dialogo dialogal desde la perspectiva intercultural, 
se caracterizará en su deber ser, por una ética de 
la ciudadanía, practicada a través de la solidaridad, 
alteridad, tolerancia, democracia, libertad, igualdad 
y respeto a la diferencia. Esta caracterización no se 
observa en su realidad aparente en el contexto de 
las universidades, por las distintas dificultades que 
enfrentan sus miembros, de tal manera, surge la 
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necesidad apremiante de preguntarse lo siguiente: 
¿Cuáles serían los argumentos teóricos acordes 
para la construcción de la convivencia universitaria 
fundamentada en el diálogo dialogal y vista desde 
la perspectiva intercultural?.

Propósito de la investigación. En función de 
la interrogante planteada se declara el siguiente 
propósito de la investigación. Proponer enunciados 
teóricos que contribuyan al logro de una conviven-
cia en el contexto universitario, fundamentada en el 
diálogo dialogal desde la perspectiva intercultural. 
Ahora bien, al adentrarnos al mundo de la socie-
dad intercultural y detenernos a reflexionar sobre 
este propósito, se develan lugares de encuentro y 
de negociación, pensamos en un estado ideal de 
convivencia en el que el reconocimiento del otro, se 
entienda como situación concreta, signada por una 
universalidad de la dignidad humana, enmarcada 
en identidades culturales. 

De ese modo, se encuentra el reconocimiento 
de etnias dentro de una misma nación y también, 
de extranjeros, quienes como seres humanos tie-
nen derecho a la diferencia y a vivir su cultura. 
Pues, al interpretar la vivencia de una determinada 
cultura se produce aceptación o rechazo a rasgos 
respetables y también indeseables, pero que, al 
tratar de universalizarlos, se pudiera acudir al diá-
logo intercultural, más propiamente, dialogal como 
la vía que permite la convivencia entre sus actores, 
caracterizado por el respeto y reconocimiento del 
derecho que le pertenece a cada civilización al im-
pulsar su progreso.

En consecuencia, este propósito de investiga-
ción orientada a la construcción de una convivencia 
para el buen vivir, se pudiera lograr con el consenso 
de quienes componen y participan de la cotidiani-
dad de la comunidad, en este caso, la universidad 
venezolana y cualquier otros lugares ajenos, pero 
que le son propios a todo ser humano. De esta ma-
nera, tanto gerentes como docentes y estudiantes 
deben concretar estrategias que favorezcan la con-
vivencia, por lo que se signa como producto de la 
indagación y reflexiones que apuestan a direccio-
nar este discurso.

Argumentos Teóricos

La plataforma teórica considerada para la con-
trastación, al comparar el ser con el deber ser en 
la búsqueda de una mejor convivencia, mediante el 
logro de la transformación universitaria, se apuntan 
hacia algunas referencias significativas encontra-
das en el desarrollo teórico. 

Con relación al diálogo dialogal, se destaca el 
enunciado de Panikkar (2002:34), quien a partir de 
su afirmación “El hombre como tal es un ser dia-
logal”, sostiene que la defensa que prescinde el 
diálogo en cualquier dificultad humana, equivale 
a decir, no se puede prescindir al mismo tiempo 
del hombre en cualquier cuestión que se refiera al 
hombre.  Asimismo, el autor citado refiere el diálo-
go dialogal es el método adecuado para la filosofía 
intercultural, en el que las reglas del diálogo no se 
presuponen unilateralmente, ni se dan por sentado 
a priori, sino que se establecen en el diálogo mis-
mo y al mismo tiempo, se pregunta el autor ¿Pero 
cómo sabemos la forma de proceder si no conoce-
mos el procedimiento? ¿No estaremos cayendo en 
un círculo vicioso?.

Antes tales interrogantes, se presentan como   
un dilema ¿Cómo podemos establecer las reglas 
del diálogo si el diálogo no puede tener lugar sin 
algunas reglas previas?. Esto tiene   respuesta, en 
el diálogo dialogal y no dialógico, donde las reglas 
obedecen a las reglas internas del dialogo mismo 
y no a las condiciones externas de los interlocuto-
res, tales como el atrevimiento de decir la verdad y 
la disposición de escuchar. Al respecto, se deduce 
que, si consideramos solo el pensar dialectico, en 
cuanto a que, o previamente estamos de acuerdo 
sobre las reglas del juego o no hay diálogo posible, 
lo que a juicio de Panikkar (2002), el argumento no 
tiene defecto, pero coloca la racionalidad lógica an-
tes de la realidad humana, lo que no se correspon-
dería con el nivel de convivencia.

En cuanto al diálogo Fornet-Betancourt (2001) 
manifiesta que se pudiera acudir a este medio 
como vía que permite la convivencia entre sus ac-
tores, definido en un esquema de respeto y recono-
cimiento da cada civilización y corresponde a una 
nueva forma del hacer filosófico, como tarea de la 
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filosofía intercultural. Esto contribuye a develar in-
compatibilidades existentes en una contextualidad 
en la que se considera tanto la situación histórica, 
como su articulación con las vivencias y esperan-
zas de una comunidad humana específicas, lo que 
implica uniformidad en el quehacer filosófico en sus 
razones hermenéuticas y epistemológicas median-
te sus presupuestos.

Asimismo, Fornet-Betancourt (2000) advierte, 
es importante tener presente las dialécticas refe-
ridas a determinación y libertad, que pudieran ser 
vista desde la perspectiva sartriana, en tanto que 
la cultura es la situación humana, y no la situación 
humana misma. Asimismo, considerar la dialécti-
ca opresión y liberación, recomendando estudiarla 
a través de la ética de Enrique Dussel (1998) en 
su concepto de liberar a las víctimas, aplicando el 
principio de liberación, puesto que este principio 
pudiera ser argumento de la comprensión de los 
conflictos y diferencias ocurridas en los universos 
culturales específicos, asumiendo una ética crítica 
cuando refiere lo siguiente:

Se trata de una ética (…) que parte de la vida co-
tidiana, de los modelos vigentes, desde sus efectos 
negativos, no intencionales (victimas) de todo tipo 
de estructuras auto organizadas, autocorregidas, 
que desarrolla un discurso ético material (de con-
tenidos), formal (intersubjetivo y valido) que tiene 
en cuenta la factibilidad empírica siempre desde las 
víctimas de todos los niveles intersubjetivos posi-
bles (…) cumple una función importante en los pro-
cesos de aprendizaje de la conciencia crítica, en la 
organización política, económica, social de los mo-
vimientos sociales emergentes en la sociedad civil 
(…) se trata de una ética cotidiana, desde y a favor 
de las inmensas mayorías de la humanidad exclui-
das de la globalización (Dussel, 1998:14).

Para Fornet-Betancourt (2000) ambas dialécti-
cas, referidas anteriormente, se complementan y 
no pueden estudiarse en una forma aislada, porque 
para discutir sobre las contradicciones que se dan 
en el seno de las culturas, sería necesario aplicar el 
principio de liberación a la dialéctica de la libertad, 
considerando la liberación en un sentido solidario, 
tal como lo manifiesta Ortega y Gasset, cuando 
afirman “yo soy yo y mis circunstancia”, es decir, 

al salvar el otro,  (en este caso la circunstancia), 
se salvará él, incluyendo la otredad en esa relación 
intersubjetiva (entre sujetos).

En relación con la interculturalidad, puede inter-
pretare como intraculturalidad, referida al ámbito 
personal como mitos, influencias y cosmovisiones 
y a la interculturalidad en tanto sociedad, tal como 
el reconocimiento al derecho de la diversidad cul-
tural y a la lucha contra las formas de discrimina-
ción y desigualdad social, política y educativa en 
el contexto universitario. Al respecto, Graciano 
González (2002) refiere la interculturalidad es uno 
de los lugares filosóficos más privilegiados, desde 
los cuales se pueden dar cuenta de nuestros mo-
dos de ser y de estar en la realidad, escenifica una 
nueva visión (cosmovisión) y una estructuración 
social (marco sociocultural) y por ende, debe ser 
contemplada como la exigencia moral, donde hom-
bres y mujeres; venidos de cualquier parte puedan 
llevar a cabo su propia manera de ser en compañía 
de otros.

Por su parte, Mauricio Beuchot (2002) expresa 
la interculturalidad, con base en una filosofía inter-
cultural transformada, nos ayuda a comprender que 
las diferencias culturales y sus correspondientes 
modos de vida, no son contradicciones que ame-
nazan la vida de la humanidad, al contrario son las 
riquezas que nos regala la vida y el cultivo de esas 
diferencias, es la mejor forma de cultivar la vida y 
de alcanzar el buen vivir. En ese contexto de ideas 
sobre la interculturalidad y pluralidad cultural, For-
net-Betancourt (2000) inscribe el diálogo intercultu-
ral, a manera de proyecto, más que como una rea-
lidad que se impone. Es decir, tiene como propósito 
la comunicación y el intercambio entre las culturas, 
amén de sus contradicciones y conflictos, mencio-
nados anteriormente.

Al respecto, Diana de Vallescar (2002) refiere  
las diferencias culturales nos aportan la novedad,  
la esperanza  y pueden constituirse en principios 
importantes, para forjar un mundo diferente, más 
humano,  solidario e  intercultural,  el cual requiere 
de apertura y disposición, para retomar mediante 
el diálogo, la propia visión y percepción del mun-
do, buscando la adecuación del comportamiento 
a la realidad y construir un “modelo capaz de re-
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conocer las propias necesidades en el respeto de 
los otros” (143).

Con relación al concepto e importancia de  la 
convivencia como tal, González y Marquínez (2000) 
manifiestan para lograr la convivencia humana civi-
lizada, se requiere de la práctica de valores como 
libertad, autonomía, justicia, solidaridad, diálogo, 
tolerancia, considerados esto, como valores míni-
mos; democracia y ciudadanía, siendo esto, la me-
jor expresión política para la convivencia; ecología, 
como expresión de responsabilidad con nuestro 
planeta tierra e incluye la paz, como condición del 
buen vivir y ser feliz; por tanto, realidad, posibilidad, 
Identidad cultural y persona moral como valores 
personales y sociales.

Al respecto, conviene recordar el Manifiesto 
2000, que centra la cultura de paz y de no violencia, 
emitido por las Naciones Unidas, citado en Gonzá-
lez y Marquínez (2000: 2) donde se expresa. “Me 
comprometo en mi vida cotidiana, en mi familia, mi 
trabajo, mi comunidad, mi país y mi región a:

• Respetar la vida y la dignidad de cada perso-
na, sin discriminación, ni prejuicios.

• Practicar la no violencia activa, rechazando 
la violencia en todas sus formas: física, se-
xual, sicológica, económica y social, en par-
ticular hacia los más débiles y vulnerables, 
como los niños y los adolescentes.

• Compartir mi tiempo y mis recursos materia-
les, cultivando la generosidad a fin de termi-
nar con la exclusión, la injusticia y la opre-
sión política y económica.

• Defender la libertad de expresión y la diver-
sidad cultural, privilegiando siempre la escu-
cha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a 
la maledicencia y el rechazo del prójimo.

• Promover el consumo responsable y un 
modo de desarrollo que tenga en cuenta la 
importancia de todas las formas de vida y el 
equilibrio de los recursos naturales del pla-
neta”.

En suma, los teóricos referidos nos anuncian hi-
potéticamente que para el logro del buen vivir, será 
necesario llegar a la convivencia mediante la prác-
tica de valores, utilizando la vía del diálogo dialo-
gal, visto desde la interculturalidad y  exhorta a la 

sociedad a considerar lo declarado en el Manifies-
to 2000, citado por González y Marquínez (2000), 
para lograr el buen vivir será necesario respetar lo 
dictado en tales numerales y en el caso de la pre-
sente investigación, el número 4, sin hacer caso 
omiso del resto de los numerales.

RUTA EPISTEMOLÓGICA Y METODOLÓGICA 
DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología de la investigación que se aplicó 
a la presente indagación se orientó desde la pers-
pectiva interpretativa, documental y hermenéutica 
en tanto se interpretan algunos de los textos de: 
Raimon Panikkar (1990, 2002), Raúl Fornet Be-
tancourt (2000-2001-2002), Diana de Vallescar 
(2002), Graciano  González (2002), Mauricio Beu-
chot (2002), González y Marquínez (2000), entre 
otros que contribuyeron al entramado discursivo, 
tal como refiere Enrique Dussel (1998)  sobre la 
convivencia, diálogo dialogal e interculturalidad, ca-
tegorías  expuestas en los argumentos teóricos, es-
pecíficamente en el cuadro de categorías , llegando 
a un nivel proyectivo en tanto se proponen acciones 
a manera de consideraciones finales en pro de la 
transformación universitaria.

En ese sentido, se hizo un análisis interpretati-
vo reflexivo de hechos de la realidad aparente, y 
enunciados teóricos de textos y artículos arbitrados 
entre otros. Se aplicó la contratación como método 
para tal fin, llegando a reflexiones finales que apun-
tan y apuestan al mejoramiento del estado de con-
vivencia en el contexto universitario como espacio 
importante de la sociedad y el mercado de trabajo.

Derivaciones y contraste teórico

Para sistematizar la comprensión de la metódi-
ca, ruta epistémica desarrollada y las derivaciones 
de primer y segundo orden, que centran los re-
sultados se presenta un cuadro matriz, donde se 
observan diferentes posiciones y convergencia en-
tre los autores informante  que aportaron ideas y 
diálogos. Es decir, la hermenéutica como método 
permitió develar las categorías de la investigación, 
por individual y en el entramado diálogo dialogal-in-
terculturalidad- convivencia, tal como se presenta. 
(Cuadro 1)
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Cuadro 1. entramado diálogo dialogal-interculturalidad- convivencia

Categorías
Autores Diálogo Dialogal Interculturalidad Convivencia 

Derivaciones:
autor-categoría (1er or-

den)

Raimon Panikkar

(1990) (2002)

El método adecuado 
para que ocurra la in-
terculturalidad es el 
diálogo dialogal, en 
el que las reglas del 
diálogo no se pre-
suponen unilateral-
mente ni se dan por 
sentado a priori sino 
que se establecen 
en el diálogo mismo 
y no a las condicio-
nes externas de los 
interlocutores. 

en el diálogo dialo-
gal y no dialógico, 
las reglas obedecen 
a las reglas internas 
del dialogo mismo 
y no a las condicio-
nes externas de los 
interlocutores, tales 
como el atrevimiento 
de decir la verdad y 
la disposición de es-
cuchar. (2002)

El autor declara re-
husar el conflicto 
dialéctico y transfor-
marlo en una ten-
sión dialógica (1990)

Diferencia la intercul-
turalidad con la disci-
plinariedad y la trans-
disciplinariedad.

“la interculturalidad 
no tiene tanto que ver 
con las disciplinas 
como con las culturas” 
(2002:29) y estas son 
géneros de especies 
humanas.

Asimismo acota el au-
tor que la interculturali-
dad, “no intenta ofrecer 
una respuesta multi-
cultural a los proble-
mas supuestamente 
universales, sino que 
comienza por investi-
gar la presunta univer-
salidad de estos pro-
blemas· (30). Esto con 
base en su afirmación 
“el multiculturalismo 
exhibe todavía el sín-
drome colonialista que 
consiste en creer que 
existe una supracultu-
ra superior a todas las 
demás (2002:30) 

Si las reglas del juego o 
los acuerdos se estable-
cen previamente y no en 
el diálogo, prevalece la 
racionalidad lógica antes 
de la racionalidad huma-
na, lo que no se corres-
ponde con el nivel de   
convivencia

Raimon Panikkar apues-
ta al diálogo dialogar y no 
dialógico como método 
para que ocurra la inter-
culturalidad sin conside-
rar el multiculturalismo y 
aplicando una raciona-
lidad humana en busca 
de la convivencia donde 
se minimice  el nivel de 
conflicto
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Raúl Fornet Betan-
court (2000)

(2001) (2002)

El diálogo se ins-
cribe a manera de 
proyecto, más que 
una realidad que 
se impone, como 
propósito de la co-
municación y el in-
tercambio entre las 
culturas, amén de 
sus contradicciones 
y conflictos, mencio-
nados anteriormente 
(2000)

Interculturalidad es 
una cualidad que pue-
de obtener cualquier 
persona y cualquier 
cultura a partir de una 
praxis de vida con-
creta  en la que se 
cultiva precisamente 
la relación con el otro 
de una manera en-
volvente, es decir, no 
limitada a la posible 
comunicación racional 
a través de conceptos 
sino más bien en el 
dejarse afectar, tocar, 
impresionar por el otro 
en el trato diario de 
nuestra vida cotidiana. 
(2001:256-257) 

 

La interculturalidad, 
puede interpretare 
como intraculturali-
dad, referida  al ámbito 
personal como mitos, 
influencias y cosmo-
visiones y  a  la inter-
culturalidad en tanto 
sociedad, tal como el 
reconocimiento al de-
recho de la diversidad 
cultural y a la lucha 
contra las formas de 
discriminación y des-
igualdad social, políti-
ca y educativa de cada 
contexto (2002)

El nivel de convivencia se 
pudiera lograr mediante 
el diálogo, definido en un 
esquema de respeto  y 
reconocimiento da cada 
civilización y correspon-
de  a una nueva forma 
del hacer filosófico, como 
tarea de la filosofía inter-
cultural (2001)

Fornet-Betancourt con-
sidera al diálogo como 
medio para lograr la co-
municación humana, in-
tercambio y la interacción 
la entre las culturas, vale 
decir, la interculturalidad, 
reconociéndose el dere-
cho del otro, enfrentán-
dose a la exclusión so-
cial, política y educativa, 
como en el caso que nos 
atañe, universitario. as-
pectos necesarios para el 
logro de una convivencia 
con armonía, paz y bien-
estar, donde se respeten 
los derechos humanos 
y para todos los contex-
tos. Este modo de vida 
se debe mirar desde la 
perspectiva de la filoso-
fía intercultural, filosofía 
de vida donde la praxis 
de los valores y la ética 
se hacen indispensables 
para el nivel de conviven-
cia.
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Graciano González 
(2002)

El dialogo debe te-
ner en cuenta las 
dimensiones de 
asimetría, respeto, 
la no indiferencia y 
la responsabilidad 
como criterios de 
control y verificación 
de un discurso inter-
cultural.

La interculturalidad 
“es uno de los lugares 
filosóficos más privile-
giados desde los que 
se puede dar cuenta 
de nuestros modos 
de ser y de estar en 
la realidad, escenifi-
ca una nueva visión 
(cosmovisión) y una 
estructuración social 
(marco sociocultural) 
y por ende, debe ser 
contemplada como la 
exigencia moral, don-
de hombres y mujeres; 
venidos de cualquier 
parte  puedan llevar a 
cabo su propia manera 
de ser en compañía de 
otros” (2002:77).

Acota el autor que la 
deriva socio-política 
que tiene el multicul-
turalismo, en el que 
muchos ven la sombra 
alargada de la menta-
lidad occidental, nece-
sita una cobertura más 
amplia, tal como la in-
terculturalidad (79)

Este autor plantea la 
proximidad, humanismo 
y solidaridad originaria. 
Al respecto, esa proximi-
dad se refiere al encuen-
tro entre los hombres y 
las culturas, en la que 
se genera un fondo de 
humanidad y se fija la 
idea de una fraternidad 
universal de seres huma-
nos, en cuanto tal, una 
convivencia con sentido 
óntico y referente ético. 
Afirma el autor “Esta ten-
sión ontológica es la que 
se exterioriza en la inter-
culturalidad entendida 
como categoría moral” 
(2002:105)

Graciano González ex-
presa que el diálogo con-
sidera la asimetría entre 
las culturas, para llevar-
las a un plano de igual-
dad, simétrico, respeto 
e indiferencia cultural, 
estableciéndose lugares 
reales y morales con ca-
racterísticas intercultu-
rales, donde el respeto 
entre culturas, la moral, 
diálogo de la no indife-
rencia y solidaridad entre 
los hombres para poder 
llegar a espacios discur-
sivos y significantes para 
la convivencia
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Diana de Vallescar 

(2002)

 
El diálogo es nece-
sario para retomar la 
propia visión y percep-
ción del mundo, bus-
cando la adecuación 
del comportamiento a 
la realidad y construir 
un “modelo capaz de 
reconocer las propias 
necesidades en el 
respeto de los otros” 
(143).

En la práctica del diá-
logo se debe tener en 
cuenta la distancia 
cultural, definida en la 
cosmovisión, procesos 
cognitivos, formas lin-
güísticas, patrones de 
comportamiento, es-
tructuras sociales, re-
cursos motivacionales 
e influencia de los me-
dios. El diálogo ayuda 
en la comprensión de 
las culturas.

 
Las diferencias culturales 
nos aportan la novedad y 
la esperanza  y pueden 
constituirse en principios 
importantes para forjar 
un mundo diferente, más 
humano y solidario, inter-
cultural.

Las contradicciones y los 
conflictos generan pre-
ocupaciones cónsonas 
con el contexto europeo, 
norteamericano o Lati-
noamericano que requie-
ren dinámicas que pro-
picien mayor inclusión y 
participación en las cultu-
ras. La autora afirma que 
la relación intercultural 
supone una deliberada 
interrelación entre las cul-
turas. Asimismo, expre-
sa la diferencia entre la 
perspectiva multicultural, 
referida a la pretensión 
de asegurar el respeto, 
el reconocimiento y la to-
lerancia y la perspectiva 
intercultural, además del 
respeto, reconocimien-
to y tolerancia, procura 
conceder a cada uno de 
sus miembros la facultad 
de contribuir a dicha so-
ciedad con su aportación 
particular y por ello cabe 
la frase “de lo multicultu-
ral a lo intercultural”

La interculturalidad se 
orienta por los procesos 
que fundamentan el re-
conocimiento del dere-
cho a la diversidad cultu-
ral y a la lucha contra las 
formas de discriminación 
y desigualdad social.

 
Se destaca en el discurso 
de la autora la relevancia de 
la “cultura como un universo 
propio, con sus propias cla-
ves de acceso, conocimien-
to de la realidad e interre-
lación, lo cual conlleva una 
serie de exigencias y con-
secuencias teórico-practi-
cas, si queremos lograr una 
aproximación y compren-
sión intercultural, en el ám-
bito socio-cultural y psicoló-
gico individual”(2002:145).

De ese modo, andando 
por el camino intercultural 
se podrá generar en el ser 
humano la capacidad de de-
tectar conflictos y “líneas de 
ruptura afectiva y efectiva” e 
implementar un instrumen-
tal hermenéutico y episte-
mológico que nos ayude a 
vivir en una constante de 
interrelación, no obstante 
a los cambio contextuales. 
También resulta importante 
resaltar que de acuerdo con 
la autora, la cultura no solo 
se ve o analiza, sino que se 
percibe, se gusta, se siente 
y se vive y para la compren-
sión del estado de convi-
vencia de cada cultura es 
preciso conocer sus perfiles 
que funcionan como des-
criptores (espacio, tiempo, 
género, identidad y diferen-
cia, fronteras) y los centros 
principales que aportan la 
fuerza o tendencias sobre 
las que se cimienta una cul-
tura (centros operativos, de 
acceso a la realidad y cen-
tros categoriales y campos 
de conciencia

 
Se interpreta  a Diana de 
Vallescar en su afán por los 
procesos que estructuran la 
distancia cultural en la ma-
nera de percibir la realidad 
(cosmovisión), manifesta-
ción de distintas maneras 
de pensar en función de 
oportunidades sociales y 
educacionales, maneras 
de expresar las ideas más 
importantes de una cultura, 
como formas lingüísticas, 
las maneras de actuar como 
patrones de comportamien-
to, las maneras de interac-
tuar que definen las estruc-
turas sociales, las maneras 
de decidir de las personas 
que conforman las culturas 
y las maneras de canalizar 
nuestros mensajes con la 
influencia de los medios. 
Todo esto tiene que ver en 
el alcance de la trasforma-
ción de la convivencia.
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Mauricio Beuchot 
(2002)

 
El diálogo permite la 
exclusión o restricción 
de ciertas costumbres 
y la permisión o pro-
moción de otras. El 
diálogo ayuda en la 
defensa de los dere-
chos humanos y a la 
permisión y promoción 
de otras costumbres 
acordes a los derechos 
universales en cuanto 
a su mejor practica.

 
La interculturalidad nos 
ayuda a comprender que 
las diferencias culturales 
y sus correspondien-
tes modos de vida, no 
son contradicciones que 
amenazan la vida de la 
humanidad, al contrario 
son las riquezas que nos 
regala la vida y el cultivo 
de esas diferencias es la 
mejor forma de cultivar 
la vida y de alcanzar el 
buen vivir.

 
Este autor plantea la convi-
vencia pacífica y respetuosa 
de las culturas en el seno de 
los Estados sostenida por el 
pluralismo. Asimismo, la in-
teracción, enriquecimiento y 
corrección que ocurre entre 
las culturas

 
Se deriva de lo acotado por 
Mauricio Beuchot la nece-
sidad del diálogo para la 
defensa de los derechos hu-
manos y universales a favor 
de la interculturalidad, acep-
tando las diferencias como 
factor de riqueza y  convi-
vencia de las culturas

 
Luis González y Ger-

mán Marquínez (2000)

 
Estos autores sostie-
nen que el diálogo no 
solo ha servido para 
la construcción de una 
ética universal, en tan-
to que en la actualidad 
nos permite llegar a 
acuerdos en las socie-
dades democráticas, 
en las que cada ciuda-
dano tiene derecho a 
expresar su voluntad 
y participar en la toma 
de decisiones políti-
cas que le afecten. La 
auténtica democracia 
tiene que pasar por la 
práctica del diálogo y 
solo así se superan las 
diferencias y alcanza 
el consenso. El diálo-
go es un medio para 
lograr la objetividad 
mediante la confronta-
ción de pensamientos 
subjetivos. La actitud 
del dialogante debe 
centrarse en la acep-
tación de la argumen-
tación del otro y de 
este modo, para lograr 
una ética del diálogo, 
el dialogante debe es-
tar siempre dispuesto 
a buscar el consenso 
en cualquier diferen-
cia que se presente y 
ponerse en el lugar del 
otro. La tolerancia y la 
confianza son clave en 
este proceso.

 
Los autores acuñan los 
términos sociedad con-
temporánea pluralista, la 
tolerancia e intolerancia,  
autonomía y otredad en-
tre otros. Mencionan que 
el valor de la tolerancia 
se desprende del ser 
humano como persona, 
quien merece recono-
cimiento y respeto. En 
este sentido todos so-
mos iguales, por encima 
de cualquier diferencia, 
lo que hace que nadie 
pueda ser sometido a 
otro ni negado a su sin-
gularidad. Complemen-
tan el valor de la igualdad 
con el de la diferencia en 
cuanto a individuo, cada 
uno es singular, distinto 
en su personalidad, en 
su forma de pensar y 
de actuar. Es así como 
cabe recordar la alteridad 
como el reconocimiento 
del otro como un yo dife-
rente a mi propio yo. Es-
tas categorías asemejan 
se comparan de manera 
semejante con  la inter-
culturalidad

 
Para lograr la conviven-
cia humana civilizada se 
requiere de la práctica de 
valores como libertad,  auto-
nomía, justicia, solidaridad, 
diálogo, tolerancia, consi-
derados como valores míni-
mos; democracia y ciudada-
nía, como mejor expresión 
política para la convivencia; 
ecología, como expresión 
de responsabilidad con 
nuestro planeta Tierra;  paz, 
como condición del buen vi-
vir y ser feliz; realidad, po-
sibilidad. Identidad cultural y 
persona moral como valores 
personales y sociales.

Estos autores presentan 
dos ideas fundamentales 
en la concepción integral 
de la persona humana: 1. 
El hombre es persona y por 
tanto, la realidad fundamen-
tal de todo ser humano y 2. 
La persona es una realidad 
compleja y para compren-
derla debemos integrar sus 
potencialidades y manifes-
taciones, dimensiones que 
están atadas entre si: cor-
poreidad, comunicación. 
Afrontamiento, libertad con-
dicionada, trascendencia y 
compromiso

 
De lo acotado por Gonzá-
lez y Marquínes en esta 
investigación se interpreta 
el diálogo desde una pers-
pectiva ética que contribuye 
con los procesos democrá-
ticos, donde las socieda-
des tengan el derecho que 
les corresponde en cuanto 
a participación y toma de 
decisiones, sin discrimina-
ción, mirando al ser huma-
no como ente complejo que 
no pierda su singularidad y 
permitan el buen vivir con 
respeto al otro, logrando así 
un estado satisfactorio en la 
convivencia, caracterizada 
por la presencia de valores 
que favorecen a la integrali-
dad de la humanidad.

Fuente: Gutiérrez  (2019)
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En consecuencia, una vez alcanzadas las de-
rivaciones de primer orden, producto de algunos 
conceptos emitidos por los autores, tomados como 
informantes de este estudio hermenéutico en el que 
participaron las categorías referidas al diálogo dia-
logal, interculturalidad y convivencia. (Ver cuadro 
1), se procedió al levantamiento de derivaciones de 
segundo orden surgidas de la comparación teórica, 
realizada previamente por autor, aludiendo al con-
texto de estudio.

 En ese sentido, se alega que la convivencia 
de seres humanos proveniente de diferentes con-
textos, y en caso universitario, podrá alcanzarse de 
manera satisfactoria atendiendo a la aplicación del 
diálogo dialogal desde la perspectiva de la intercul-
turalidad, como práctica de la filosofía intercultural 
vista como quehacer contextual, no solo como dis-
ciplina, haciendo de ella una posibilidad de encuen-
tro con distintos lugares y formas de expresión, en 
tanto que:

• El contexto universitario corresponde a un 
espacio donde existe el intercambio de dis-
tintos grupos culturales, con disímiles mane-
ras de pensar, actuar y es entonces, cuando 
el diálogo dialogal por corresponder al proce-
so comunicacional en el que los acuerdos o 
consensos deben satisfacer a ambas partes 
dialogantes, dado a que la tarea no sea con-
vencer al otro y en vez de esto, se produzca 
un encuentro de dos seres que hablan, escu-
chan y donde se trascienda más allá de los 
intereses particulares de los participantes.

• La interculturalidad se refiere a no solo la in-
teracción de la cosmovisión de cada grupo 
cultural, pues tiene que ver con la sociedad, 
tal como el reconocimiento al derecho de la 
diversidad cultural y a la lucha contra las for-
mas de discriminación y desigualdad social, 
política y educativa de cada contexto y en 
este caso, universitario.

• La convivencia universitaria será entonces 
la transformación del individuo en un ser hu-
mano socializado, complejo, pero sin perder 
su singularidad, su manera de pensar, ex-
presando respeto al otro, valores, actitudes 
y conductas éticas, fundamentadas en los 
principios de libertad, justicia, democracia, 
tolerancia y solidaridad.

CONSIDERACIONES FINALES

Como resultado de la presente investigación y 
partiendo de la idea central, inquietud a manera 
de pregunta, propósito, argumentos teóricos y ruta 
epistemológica, metodológica y derivaciones, se 
formulan las siguientes reflexiones:

• El diálogo dialogal se convierte en el método 
más adecuado para alcanzar la convivencia 
universitaria.

• Las reglas del diálogo se dan en el mismo 
diálogo, atendiendo a un discurso valido y a 
la buena escucha.

• La interculturalidad necesaria para la convi-
vencia corresponde a la interculturalidad en 
tanto sociedad, más que la intraculturalidad.

• Las diferencias culturales no corresponden a 
contradicciones amenazantes. Son en esen-
cia, riquezas que ayudan al buen vivir en tan-
to aportan novedad y esperanza.

• La convivencia se logrará con la puesta en 
práctica de valores mínimos, de expresión 
política, de responsabilidad con nuestro pla-
neta y relacionados con la condición de la 
felicidad, mediante el diálogo.

• Finalmente, se apuesta al logro de la con-
vivencia universitaria en su nivel ideal,  me-
diante el diálogo intercultural, de tipo dialo-
gal, aplicando acciones propias para tal fin, 
organizadas en fases tales como sensibiliza-
ción, diagnostica, formativa y socializadora a 
los entes que hacen vida en la comunidad 
universitaria, e relacion  con los enunciados 
teóricos sobre diálogo, valores, ética, convi-
vencia, filosofía intercultural e interculturali-
dad. 
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue analizar los 
factores resilientes para afrontar los procesos de 
adaptación, xenofobia, además de una práctica la-
boral distinta a la del perfil educativo y profesional de 
los migrantes venezolanos. Metodológicamente se 
enfocó en un estudio cualitativo, fenomenológico, el 
cual se orientó en las narrativas e interpretaciones 
de las vivencias personales de los actores sociales 
participantes del estudio. La técnica utilizada fue la 
entrevista semiestructurada y la observación parti-
cipante, el estudio de los datos se efectuó por me-
dio del análisis de las categorías que emergieron 
de los resultados obtenidos. Los hallazgos indican 
que la migración más que ser considerada una vi-
vencia en la que se puede experimentar exclusión 
social, también puede ser una oportunidad para 
hacer un encuentro consigo mismo, reconociendo 
el potencial para adaptarse y progresar, afrontando 
las adversidades desde la puesta en práctica de los 
factores resilientes. Se concluye que: 1) es un de-
safío irse del país, pero también es una experiencia 
para valorar las propias capacidades, aprendiendo 
de las vivencias para crecer como persona; 2) Los 
factores generadores de resiliencia: introspección, 
interacción, independencia, iniciativa, humor, crea-
tividad y moralidad, se convierten en elementos 
protectores para afrontar las dificultades. 3) El apo-
yo de los amigos es considerado un mecanismo de 
afrontamiento resiliente en los inmigrantes. 4) Las 
ocupaciones laborales que ejercen los inmigrantes 
venezolanos son percibidas como nuevos aprendi-
zajes para la vida que le agregan valor a sus cono-
cimientos profesionales. 

Palabras clave: Capacidad, población, siste-
mas sociales, ciencias sociales y humanas.

ABSTRACT

The aim in this research work was to analyze the 
importance of resilient factors to face the processes 
of adaptation, xenophobia, in addition to a different 
labor practice from the educational and professio-
nal profile of Venezuelan emigrants. Methodologi-
cally, it focused on a qualitative, phenomenological 
study, based on the narratives and interpretations 
of the personal experience of the social actors par-
ticipating in this study. The technique used was the 
semi-structured interview and the participants´ ob-
servation, the analysis of the data was carried out 
through the inquiry of the categories that emerged 
from the results obtained. Our findings show that mi-
gration, rather than being considered as a practice 
in which social exclusion can be experienced, can 
also be an opportunity to make an encounter with 
oneself, to recognize the potential to adapt oneself 
to the environment and progress, facing adversi-
ties from the implementation of resilient factors. It 
is concluded that: 1) it is a challenge to leave the 
country, but it is also an experience to assess one’s 
own abilities, learning from experiences to grow as 
a person; 2) The factors that generate resilience: 
introspection, interaction, independence, initiative, 
humor, creativity and morality, become protecti-
ve elements to face difficulties. 3) The support of 
friends is considered as a resilient coping mecha-
nism in immigrants. 4) The occupations of the Ve-
nezuelan immigrants are perceived as new life les-
sons that add value to their professional knowledge.

Keywords: Capacity, population, social sys-
tems, social and human sciences.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia el fenómeno de la mi-
gración ha estado presente desde que el hombre  
sintió la necesidad de trasladarse de un sitio a otro Recibido: 22/04/2019 Aceptado: 11/06/2019
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para satisfacer sus necesidades y buscar mejores 
condiciones de vida.  Los porqués que justifican 
esta decisión tienen que ver con la falta de oportu-
nidades como una de tantas razones que llevan a la 
persona a emigrar dejando atrás su país de origen. 

Sin embargo, esta movilidad trae consigo una 
dinámica compleja porque comprende no solo 
cambiar de contexto país, sino, que va más allá, 
implica desde la adaptación a nuevas culturas e 
identidades hasta sobrevivir a un nuevo estilo de 
vida totalmente diferente al que se tenía en el país 
de nacimiento.

Por este motivo, se inserta el tema de la resi-
liencia en la migración, considerando las vivencias 
y adversidades que pueden impactar psicológica-
mente el proceso que comprende adaptarse a una 
nueva realidad lejos del núcleo familiar y la capaci-
dad de respuesta y afrontamiento para poder prote-
ger la propia integridad y forjar un comportamiento 
vital positivo a pesar de las circunstancias difíciles 
vividas en otro país (Vanistendael,1994).

Sobre el tema de la migración, González (2006) 
refiere, que los emigrantes son considerados un 
grupo en riesgo de exclusión social, además se en-
frentan al llamado duelo migratorio por haber aban-
donado su país.  

En el caso de Venezuela, la situación económi-
ca y política actual se ha transformado en una cri-
sis sin precedentes, resultando para la población 
una muestra de inviabilidad en lo que respecta a 
la satisfacción de las necesidades básicas, como 
alimentos y atención de la salud, así como la adqui-
sición de diferentes recursos materiales indispen-
sables para la vida humana.  

Sobre este tema, la organización por los dere-
chos humanos Human Rights Watch (HRW), (2016) 
publicó un informe titulado “Crisis humanitaria en 
Venezuela: la inadecuada y represiva respuesta 
del gobierno ante la grave escasez de medicinas, 
insumos y alimentos”, en este trabajo la HRW do-
cumenta de forma clara todas las dificultades que 
viven los venezolanos para lograr una atención mé-
dica y satisfacer las necesidades de su familia. 

Al respecto, Wesemann, en Arellano (2018), 
considera que Venezuela atraviesa desde hace 
años una preocupante situación política y económi-
ca que ha generado una grave crisis humanitaria, 
ocasionando que millones de personas crucen las 
fronteras en búsqueda de oportunidades para ellos 
y sus familias. 

Expresados los argumentos anteriores, el pre-
sente trabajo tiene como objetivo analizar los facto-
res resilientes para afrontar los procesos de adap-
tación, xenofobia, además de una práctica laboral 
distinta a la del perfil educativo y profesional de los 
emigrantes venezolanos.

Consideraciones sobre la Migración 

La Real Academia Española define la migración 
como: “la acción o efecto de pasar de un país a 
otro para residir en él, así como  el desplazamien-
to geográfico de individuos inducidos por causas 
económicas, sociales o políticas” (p.235).  Para la 
UNESCO las migraciones son desplazamientos de 
la población de una delimitación geográfica a otra 
por un espacio de tiempo considerable o indefinido.

Por su parte, Anleu (2015) considera que la mi-
gración internacional es específicamente “el movi-
miento de personas que dejan su país de origen o 
en el que tienen residencia habitual (atravesando 
una frontera), para establecerse temporal o perma-
nentemente en otro país distinto al suyo” (p.61).

Sobre éste tema, es importante destacar que se-
gún la historia sobre migración en Venezuela, se 
considera que durante mucho tiempo el venezola-
no no tuvo cultura de emigrante, para el siglo XX, 
los traslados se producían  por razones ideológicas 
donde de manera forzada algunas personas per-
tenecientes a grupos o partidos políticos  se veían 
en la necesidad de salir del país, convirtiéndose en 
exiliados, sin embargo, en todo caso con intencio-
nes de retorno al cambiar los gobernantes. (Mateo 
y Ledezma, 2006).

Sobre la poca incidencia migratoria del venezo-
lano en tiempos pasados por razones que no fueran 
solo políticas, De la Vega (2017), refiere que el país 
recibió personas de diferentes nacionalidades que 
se radicaron durante más de 50 años para rehacer 
sus proyectos de vida, contando con facilidades y 
ayuda de todo tipo. 

Según, Mateo y Ledezma (2006) la situación 
que enfrenta el inmigrante es muy compleja, las ra-
zones tienen que ver con el proceso de ubicación y 
adaptación a diferentes costumbres y la conviven-
cia en sociedades, donde el rechazo al extranjero 
llega hasta desatar actitudes violentas. Además, la 
migración en algunos momentos es descrita como 
un “acontecimiento vital estresante” porque implica 
cambiar un modelo de vida y de identidad por otro 
nuevo; viéndose afectado no solo la persona sino 
también el país de destino ya que implica cambios 
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que impactan aspectos como su economía entre 
otros. (Briones, 2010; Barba, 2012).

     Todas estas incidencias que en algún momen-
to pueden presentársele al emigrante son circuns-
tancias que requieren de un ser humano optimista, 
con actitud y capacidad para afrontar cada dificul-
tad transformando su nueva realidad para adaptar-
se y progresar en el país que lo recibió, por ello se 
aborda el tema de la resiliencia en la experiencia 
migratoria. 

Resiliencia en la migración

El concepto de resiliencia comenzó a desarro-
llarse en Estados Unidos extendiéndose a Europa, 
Francia, Alemania y España, luego  llega a América 
Latina donde se han realizado innumerables traba-
jos de investigación sobre este tema.  Etimológica-
mente el término resiliencia se origina de la palabra 
latina «resilius» que significa “rebotar.” Usado en la 
ingeniería para referirse a la capacidad que posee 
un material para recuperar su forma original des-
pués de haber sido sometido a grandes presiones 
(López, 1996).  

Como concepto ha sido estudiado en diferentes 
campos, convirtiéndose en un constructo transdis-
ciplinario donde convergen distintos saberes, pro-
venientes de disciplinas como la psicología, la so-
ciología, la antropología, el derecho, las ciencias de 
la educación, la economía, las ciencias de la salud 
y el trabajo social (Ferrer y Caridad, 2017).

Sobre este tema, Pinto (2014), refiere que las 
personas resilientes son aquellas que al estar ex-
puestas a un conglomerado de factores de riesgo, 
tienen la capacidad de utilizar factores que lo pro-
tegen para sobreponerse a la adversidad crecer y 
desarrollarse adecuadamente llegando a madurar 
como ser adulto competente.  Se entiende enton-
ces, que la posibilidad del sujeto de generar un 
equilibrio, entre la afectación del entorno en fun-
ción de su integridad, tanto física como mental, que 
implica una transformación dentro de un enfoque 
coevolutivo y epigénico, es denominada resiliencia 
(Carazo, 2018 y Rodríguez, 2018).

Ahora bien, el tema de la resiliencia también se 
ha abordado en el proceso de vida que implica la 
migración (Castañer 2017; Santana, 2016; Anleu, 
2015; Guadagno, 2015; Barba, 2012; Gutiérrez y 
Telmo, 2006) dichos estudios, explican cómo se 
requieren los elementos de la resiliencia para de-
sarrollar las habilidades necesarias para responder 
ante las dificultades reconstruyendo a partir de di-

chas circunstancias nuevos proyectos de vida, en 
un país diferente al del origen de la persona.  

Factores protectores de resiliencia 

En cuanto a los factores que contribuyen a regu-
larizar el proceso de resiliencia en los inmigrantes, 
se tomaran para el desarrollo del presente estudio 
los presentados por, Wolín & Wolín (1993),  basán-
dose en el concepto de Mándala de la resiliencia 
identifican varios factores personales, entendidos 
como rasgos de temperamento o personalidad, 
los cuales se nombran a continuación: Introspec-
ción, Interacción, Iniciativa, Independencia, Humor, 
Creatividad y Moralidad.

Asimismo se devela, que una experiencia como 
inmigrante se ve fortalecida si la persona logra po-
tenciar estos factores protectores en el desarrollo 
de sus capacidades tanto personales como socia-
les para poder enfrentarse de forma satisfactoria a 
las dificultades que pueden implicar el inicio de una 
nueva experiencia de vida en otro país.

Orientaciones metodológicas

La presente investigación, reúne las caracterís-
ticas de una metodología cualitativa en la cual se 
describen los comportamientos, las experiencias vi-
vidas, emociones, sentimientos, así como los movi-
mientos sociales, los fenómenos culturales y la inte-
racción entre las naciones, (Strauss y Cobin, 2002).

En el caso de la presente investigación el obje-
tivo fue analizar la importancia de los factores resi-
lientes para afrontar los procesos de adaptación y 
xenofobia, además de una práctica laboral distinta 
a la del perfil educativo y profesional en los migran-
tes venezolanos.

Se describieron y analizaron los significados de 
las vivencias de un grupo de venezolanos como 
emigrantes en Colombia; el método seleccionado 
fue el fenomenológico que según, Hurtado y Toro 
(2001, p.54) “estudia los fenómenos tal como ocu-
rren y son percibidos por el hombre, hace referen-
cia a las vivencias internas que vive el sujeto a tra-
vés de sus experiencias”.  

Actores sociales

Dentro de los diferentes tipos de muestra inten-
cional de los estudios cualitativos se eligió la mues-
tra homogénea porque reduce la variación para 
centrarse en un tópico de gran interés para el in-
vestigador (Martínez, 2007: p.87).



112

Para la selección de la muestra en un estudio 
cualitativo se requiere que el investigador “especifi-
que con precisión cuál es la población relevante de 
investigación, usando criterios que justificará, que 
pueden basarse en teorías o conceptos, intereses 
personales, circunstancias situacionales u otras 
consideraciones”. (Martínez 2007, p.85).

Por lo tanto, la elección de los protagonistas del 
presente estudio se realizó tomando en cuenta ele-
mentos que tuvieron correspondencia con el tema 
y tipo de investigación. Para ello se tomaron los si-
guientes criterios: 

Primeramente, tenían que ser profesionales ya 
que se analizaría que tan resilientes eran al desa-
rrollar una actividad laboral distinta a la de su per-
fil profesional, con dos años como mínimo siendo 
emigrante tiempo en el que pueden demostrar su 
adaptación y superación al rechazo o xenofobia, 
así como haber logrado cierta estabilidad socioeco-
nómica que los ha mantenido en el país.  De esta 
manera la muestra quedó conformada por 8 mi-
grantes venezolanos y una informante clave.

Selección de las técnicas e instrumentos de 
recolección de información

La selección y aplicación de las técnicas e ins-
trumentos de recolección de la información fueron 
realizadas por las investigadoras de acuerdo a lo 
referido por Martínez (1999 p.62) donde explica “el 
hombre crea, evalúa y arregla los instrumentos que 
utiliza y debe juzgar su buen o mal funcionamiento 
y la credibilidad de sus datos”. Por consiguiente, las 
técnicas a utilizar en este estudio fueron la entrevis-
ta semiestructurada y la observación participante; 
su construcción implicó un arduo proceso de cons-
tante revisión y construcción. La ubicación de los 
venezolanos se obtuvo a través del contacto que 
hizo una de las investigadoras que reside en Bogo-
tá específicamente en Chía Cundinamarca. 

Categorización

Para Martínez, (2012, p.69) “categorizar es cla-
sificar, conceptualizar o codificar con un término o 
expresión que sean claros e inequívocos (categoría 
descriptiva), el contenido de cada unidad temática 
o unidad de sentido, que puede ser una frase, un 
párrafo o un sector más amplio”.  

A continuación, se presenta un cuadro con la 
muestra de la información categorizada como re-
sultado de las entrevistas realizadas:

Cuadro 1. Muestra de la información categorizada como resultado de las entrevistas realizadas

Sub

Categorías

Patrones de respuestas

Categorías

Interpretación1 2 3 4 5 6 7 8

Introspec-
ción

Honrada

Honesta

positiva

Honesta

Respon-
sable 

optimista

Respon-
sable

Confiable

puntual

Respon-
sable

Honesto

Decidida

Honrada

optimista

Valien-
te

Hones-
ta

Positiva

Tran-
quilo

Opti-
mista

Positiva

Em-
prende-

dora

Se perciben 
así mismos 
Honestos, 

Honrados y 
responsa-

bles.
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Humor A mal 
tiempo 
buena 
cara

Nada 
me quita 
mi buen 
humor

Si estoy 
triste trato 
de apo-

yarme en 
cosas que 
me cam-
bien mi 
animo 

Me rio de 
todo por-
que estar 

triste 
no me 

resuelve 
nada.

Prefiero 
asumir 

una 
actitud 
que no 

me haga 
daño.

Alegre 
por la 
vida.

Pre-
fiero 

reírme  
que llo-
rar por 
todo.

La vida 
hay que 
tomar-
la de 

manera 
positi-

va.

Capacidad 
para en-
contrar lo 

divertido en 
las adversi-

dades.

Interacción

Me gusta 
conocer 
gente. 
Hice 

amigos

Soy 
amistosa 
con los 
clientes.

Tengo 
buen trato 
con todo 
el que 

conozco

Me gusta 
hacer 

nuevos 
amigos

Me da 
temor, 
me ha-

cen falta

amigos

El tener 
amigos 

me 
ayuda

Me ha 
sido 
fácil 

hacer 
amigos

Soy so-
ciable 

extraño 
a mis 
amiga 

Poseen habi-
lidades para 
interactuar 

Iniciativa

Resuelvo Le recla-
mo.

Ser 

positivo 
me ha 

ayudado.

Estoy en 
capaci-
dad de 
resolver

Espero 
ayuda

Resuel-
vo 

No lo 
permi-

to.

Asumo 
el con-

trol.

Asumen el 
control, bus-

can como 
solucionar.

Indepen-
dencia

No lo 
dejo

Me voy

Se lo hago 
saber

Se lo co-
munico.

Me adap-
to

Si es 
para 

ayudar-
me acep-

to.

Prefiero 
quedar-
me ca-
llada.

Nada.

Trato 
de 

adap-
tarme.

Le hago 
ver mi 
punto 
de vis-

ta.

Muestran ca-
pacidad para 

establecer 
límites.

Creativi-
dad

Busco 
otras 
cosas 

nuevas

Busco 
ideas 

para me-
jorar.

Le busco 
el lado 
bueno.

.

Varias 
opciones 
hasta so-
lucionar

Lo hago 
de dife-
rentes 

maneras.

Muchas 
las que 

uno 
quiera  

Ges-
tiono 
dife-

rentes 
mane-

ras

 

Busco 
alterna-
tivas.

Son capaces 
de innovar 

para transfor-
mar su reali-

dad.

Moralidad

Las co-
sas bien 
hechas.

Lo que 
está den-

tro de 
mis prin-
cipios.

Las que 
cumplen 

con lo que 
se debe 
hacer.

Lo que 
está den-
tro de las 
normas.

No es 
fácil pero 
es lo que 
se debe 
hacer.

Las 
que no 
me per-
judican.

Lo que 
no nos 
cause 
proble-
mas.

Son 
accio-

nes que 
cum-
plen 

con las 
normas.

Conciencia 
moral que les 
permite dis-

criminar entre 
lo bueno y lo 

malo.
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Adapta-
ción

Difícil ex-
trañando 
muchas 
cosas, la 
familia y 
amigos.

Bueno

Tenemos 
el mismo 
lenguaje, 
cultura 

parecida

Extraño 
a mis 

padres.

Un poco 
difícil lue-
go mejoró 

soy po-
sitivo me 
adapto a 
los cam-
bios. Tris-
teza por la 

familia.

Bien

Con 
nuevos 
amigos 

con quie-
nes me 
divierto, 
este país 
es her-
moso.

Nada 
fácil

Tomo las 
cosas 

con hu-
mor, se 

parece a 
ni país. 
Amo a 

mi fami-
lia lloro 

por ellos.

 

No tan 
fácil 

luego 
le vi el 
lado 

bueno.

Triste 
al prin-
cipio 

extraño 
a mis 

amigos

Difícil 
pero 
estoy 
con 

parte 
de mi 
familia 
hice 

nuevos 
ami-
gos.

Ahora 
bien

Busqué 
alterna-
tivas, 
com-
parti-
mos 

muchas 
cosas

La mayoría 
coincide en 
haber logra-

do su adapta-
ción al nuevo 

país.

A pesar de 
que les fue 

difícil al prin-
cipio.

Profesión Docente

Técnico 
superior 
en pre-
escolar

Abogado

Especia-
lista en 

contabili-
dad

Técnico. 
Superior 
en  Elec-
tricidad

Admi-
nistra-
dora Docen-

te
Psicólo-

ga

Profesionales

Universitarios

Motivos 
para emi-

grar

Vine por 
ayudar 
Familia 
y por la 
inseguri-

dad

Ayudar a 
la fami-

lia. 

Alimen-
tos

Colaboro 
enviando 
a la fami-

lia. 

Los ayu-
do desde 

aquí.

En esta 
ciudad 

me sien-
to segu-

ro. 

 Le en-
vío a la 
familia y 
amigos, 
puedo 

comprar 
lo que 

necesito.

Para 
tener 
una 

mejor 
calidad 
de vida 
y ayu-
dar a 
mi Fa-
milia.

Envío 
a mi 

familia 
comida 
y artí-
culos 

de 
higiene 
perso-
nal.. 

Enviar 
dinero a 
la fami-
lia para 

sus 
necesi-
dades.

Ayuda  eco-
nómica para 
la Familia.

Seguridad 

Xenofobia 

Comuni-
co lo que 
siento, 
me de-
fiendo. 

No pres-
to aten-

ción 

He tenido 
varias dis-
cusiones 

No he 
sentido 

rechazo.

He cam-
biado mi 
acento 
para no 
ser re-

chazado

No digo 
nada 

para no 
perder 
el tra-
bajo 

No he 
tenido 
expe-
rien-

cias de 
discri-
mina-
ción. 

No 
discuto 
prefiero 
retirar-
me del 
lugar. 

Ante hechos 
de discrimi-
nación no 
dicen nada 
para evitar 
problemas.

Fuente: Ferrer, Ramírez, Caridad, Milanez (2019)

RESULTADOS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Según los procedimientos metodológicos inhe-
rentes al análisis cualitativo de los resultados, se 
optó por sistematizar la información obtenida a tra-
vés de la entrevista semiestructurada y la observa-
ción, datos que fueron analizados y categorizados 
tomando como referencia el objetivo planteado.  Se 
inicia con un nivel descriptivo a partir de los ejes 
centrales que se desarrollan en la investigación: 
factores resilientes y migración, sus respectivas 
subcategorías con sus interpretaciones.

En relación a los factores resilientes se observó 
claramente como la población entrevistada respon-
dió reflejando que poseen habilidades potenciado-
ras de resiliencia en el que se pudo describir  el 
ejercicio de introspección que realizaron cuando 
reconocieron sus cualidades y capacidades, así 
como los acontecimientos positivos de las expe-
riencias vividas, de igual manera sus habilidades 
para interactuar haciendo nuevos amigos,  inicia-
tiva para actuar con determinación, liderazgo ante 
la toma de decisiones y los cambios necesarios; 
independencia, humor y creatividad para innovar y 



transformar su realidad,  además de la moralidad 
que les permite actuar bajo principios ajustados a 
las normas y reglamentos definidos en el país.

Con respecto al proceso de integración y adap-
tación, fueron descritas como nada fácil al princi-
pio por la falta de la familia y la incertidumbre de 
la aceptación o el rechazo, así como por las opor-
tunidades en lo laboral; sin embargo con el tiempo 
y su buena actitud además de las similitudes en el 
lenguaje, cultura y geografía permitieron que fue-
se generándose armonía en el proceso de asumir 
una nueva vida en dicho país; estos planteamientos 
coinciden con lo señalado por Pereda (2006) donde 
refiere que las semejanzas con el país receptor así 
como el optimismo y buen humor llenan de signi-
ficado dicha experiencia haciéndola más tolerable 
para el emigrante.  

En relación a la práctica laboral distinta a la de 
su perfil educativo, en este ámbito, lo evidenciado 
en este estudio es muy similar al presentado por 
Mateo y Ledezma (2006) quienes reportaron en su 
investigación, los que emigran pensando conseguir 
trabajo en su profesión lo han tenido difícil, para lo-
grarlo les ha costado un tiempo aproximado de dos 
años y no siempre en trabajos al mismo nivel profe-
sional del que tenían en Venezuela.

En lo que respecta a la xenofobia el grupo ma-
nifestó haber sido en algunos casos objeto de dis-
criminación, estos resultados se reflejan en Mateo 
y Ledezma (2006) cuando refieren que el primer 
problema que enfrentan es adaptarse a ser extran-
jeros, lo que implica desde rechazo y segregación, 
hasta el sentimiento de soledad y nostalgia.  

 CONCLUSIÓN

Con referencia a lo anterior podemos concluir 
que la migración es una realidad que ha estado pre-
sente como fenómeno social en la historia humana. 
Está movilización para buscar mejores condiciones 
de vida se convierte en un desafío que se ha carac-
terizado por estar sometida a una serie de eventos  
que pueden  impactar  la estabilidad  psicológica de 
la persona, por ello es importante desarrollar con-
fianza en sí mismo, autoestima, motivación al logro, 
auto eficacia y otras  habilidades  de  afrontamien-
to para adaptarse y poder superar los momentos 
difíciles, reconociendo que la migración puede ser 
también una experiencia para valorar las propias 
capacidades crecer como persona y desarrollarse 
en un estilo de vida positivo y productivo en cual-
quier  país. 

En el caso del objetivo que orientó ésta inves-
tigación se confirma que los inmigrantes venezo-
lanos son personas resilientes ya que en sus na-
rrativas se mostró como cada uno de los factores 
de resiliencia presentes son elementos protectores 
que asumen reconociendo sus capacidades para 
superar las adversidades y el logro de su estabili-
dad personal, social y laboral. Un factor importante 
de protección es el apoyo de los amigos según los 
entrevistados es preferible emigrar acompañado 
sea por amigos o un familiar, ellos se convierten 
en un soporte a la hora de momentos cuando se 
experimentan situaciones adversas, soledad u otra 
emoción que es preferible vivirla acompañado.

Del mismo modo se hace referencia a las ocu-
paciones laborales distintas a su formación profe-
sional, estas se convierten desde la resiliencia en 
nuevos aprendizajes para la vida que agregan valor 
a sus conocimientos abriéndoles las puertas para 
desarrollarse en actividades de emprendimiento, 
negocios en sociedad, así como el dominio de los 
procesos administrativos a desarrollarse en cual-
quier servicio de mercado.

Finalmente se considera que en este grupo de 
inmigrantes los valores como la esperanza, la fe 
desde los distintos modos de espiritualidad y el 
agradecimiento por los aprendizajes y las opor-
tunidades brindadas en dicho país, son también 
elementos claves de resiliencia en la estabilidad 
y determinación para lograr concretar a futuro sus 
proyectos de vida.  
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad Venezuela atraviesa por un pro-
ceso de cambio en todos los aspectos y sentidos, 
siendo uno de los más significativos el ámbito so-
cial. En tal sentido, se han establecido lineamien-
tos que posibilitan la creación de un proyecto país, 
donde todas las acciones y políticas diseñadas se 
conjuguen para dar paso a la equidad en la distribu-
ción de los ingresos traduciéndose en la búsqueda 
de una mejor calidad de vida.

Para el logro de tan ambicioso propósito, en este 
país, se ha avanzado significativamente en la pre-
sentación y puesta en marcha de un nuevo marco 
de relación Estado Sociedad, fruto de ello, se evi-
dencian procesos que posibilitan la incorporación 
de la participación ciudadana en la Gestión Públi-
ca, tal y como, lo establece la Carta Magna: Cons-
titución de La República Bolivariana de Venezuela 
(1999).

En tal sentido la educación en general y la edu-
cación para la convivencia comunitaria en particu-
lar, son consideradas un recurso idóneo y eje es-
tratégico para la transformación social a través de 
la inserción al amplio mundo del conocimiento, en 
este caso en particular, los principios y valores uni-
versales, tema central del presente artículo. En el 
ámbito de las comunidades estos principios y va-
lores, se proyectan a través de la responsabilidad 
y compromiso, valores fundamentales para formar 
los ciudadanos que necesita la sociedad mediante 
una educación integral que conjugue la trilogía: fa-
milia, escuela y  comunidad.

En esta investigación realizada en el desarro-
llo habitacional, Los Compatriotas, de la parroquia 
Idelfonso Vázquez, municipio Maracaibo de esta 
ciudad, se pudo observar que, a pesar de que exis-

ten muchas deficiencias en infraestructura, salud, 
vialidad pero sobre todo marcadas limitaciones en 
el estilo de convivencia del colectivo, subyace el 
principio de comunidad como un tipo de organiza-
ción social, cuyos miembros se unen para partici-
par en objetivos comunes,  la integran individuos 
unidos por vínculos naturales o espontáneos y por 
objetivos que trascienden a los particulares, los in-
tereses del individuo se identifica con los intereses 
del colectivo.

El trabajo realizado es el conjunto de acciones o 
actividades que configuran la dinámica del proce-
so de desarrollo comunitario en la colectividad por 
medio de la educación integral en valores éticos y 
morales de los habitantes que en ella conviven, de-
bido a la detección de la baja frecuencia en la prác-
tica de dichos valores como nudo crítico que obs-
taculiza el desarrollo de una sana convivencia. Al 
decir integral, nos estamos refiriendo a un proceso 
educativo que abarca los diferentes ámbitos de la 
vida: espiritual, personal y social, lo que incluye el 
desarrollo de actitudes, experiencias y  hábitos en 
el estilo de vida personal, que a su vez posibilitan el 
cambio y el  desarrollo social comunitario.

Por consiguiente, el objetivo final de las activi-
dades, a desarrollar en este trabajo, es la educa-
ción en valores que fortalezcan el estilo de vida de 
estos habitantes en consonancia con el carisma 
convivencial. Por lo que, el abordaje del estudio fue 
predominantemente pedagógico, incluyente y so-
cializador, según la disposición y apertura  de los 
destinatarios, que  en el actual contexto social, que 
pueden ser muy diversa: reticentes, indiferentes, 
alejados, contradictorios o desinteresados con el 
cambio



Por otro lado, fue objeto de atención especial, 
la situación política, social y moral de la sociedad 
actual, de manera muy particular, el conjunto de 
actitudes o posiciones existenciales que la juven-
tud asume en determinados momentos, a que a la 
vez, pueden  llegar a constituir verdaderas subcul-
turas, cuyas características más destacadas son: 
el exagerado individualismo y la libertad personal, 
entendida como valor absoluto, sin referencias a la 
verdad y a los valores objetivos ente  la crisis de las 
utopías, entre otros.

El eje investigativo, llevó a desarrollar acciones 
operativas, las preguntas realizadas a los vecinos, 
fueron abstractas carentes de significación para 
ellos; esto direcciono el debate libre y respetuoso 
de temas de real interés, puestos en la mesa de 
discusión por los mismos vecinos. Asimismo, se 
promovieron relaciones de respeto hacia la forma 
de ser, pensar y actuar entre los miembros de la 
Comunidad, los cuales debieron reflejar a través de 
sus relaciones formales e informales, la vivencia de 
los valores universales y locales, que les permita 
ser un ciudadano plenamente comprometido con 
su realidad personal y social.

En efecto, la investigación se orientó a promo-
ver un desarrollo liberador que ayude a generar un 
cambio de actitud en el individuo afectado, quien 
comprometido con su entorno, impulse el trabajo 
en  conjunto y a su vez, suscite  el despertar de la 
comunidad a una vida de mayor calidad, donde los 
valores universales sean la bandera de la conviven-
cia efectiva para el bienestar de todos.

Es con estos matices de sistematización, que se 
incorporaron en un proceso de Investigación  Ac-
ción participativa, como método  de investigación, 
se socializaron las estrategias seleccionadas,  para 
impartir talleres a la  comunidad,   cuyo  objetivo, 
como  más  adelante se detalla, fue  promover la 
educación en principios y valores  a  partir  de acti-
vidades compartidas de forma convivencial. 

Como resultado de las acciones implementadas 
y ejecutadas,  se generó la conformación  de comi-
siones  de trabajo, así como  equipos deportivos,  
los cuales realizaron  intercambios que  se genera-
ron  de acuerdos a las estratégicos con otros gru-
pos focales y  comunidades vecinas. Todo lo plan-
teado ha incrementado la calidad en la convivencia, 
que se percibe desde las relaciones interpersona-
les respetuosas y  comunicación efectiva entre los 
habitantes del colectivo.  

CONTEXTO DE ESTUDIO

Para  iniciar  el abordaje  de la etapa diagnóstica 
en el contexto de estudio, fue necesario precisar 
los componentes y elementos que interactúan y ca-
racterizan la comunidad, con la finalidad de ofre-
cer una visión integral que permita ubicar al lector 
en el contexto donde se desarrolló la innovación 
educativa.

Los componentes están conformados por los 
socio-indicadores, los cuales reúnen los elementos 
fundamentales permitiendo así conocer detallada-
mente dicho contexto: socio-geográficos (territo-
rial), socio-históricos, Socio-educativo y culturales, 
socio recreacionales, socio-Asistenciales (Salud), 
socio-religiosos o cultos, socio-políticos y socio-la-
borales (Económicos). Los mismos deben ser in-
vestigados exhaustivamente para poder obtener 
información precisa y útil para tomar decisiones; 
los datos son simples, concretos, esencialmente 
descriptivos. 

El Diagnóstico

Tomando en cuenta la relevancia de la etapa 
diagnóstica, es preciso hacer un reconocimiento 
pormenorizado del área de trabajo, con el fin de de-
terminar qué,  por qué,  para qué, cuánto,  dónde, 
cómo, quienes y con qué, se cuenta para la reali-
zación del estudio planteado para dar respuesta a 
las demandas. El presente estudio, se efectuó en la 
urbanización Los Compatriotas, comunidad situada 
en medio de una zona de nivel socio económico D 
y E, rodeada por cinco barrios, La Peonías, Cura-
rire; Chino Julio, Catatumbo y Monte Claro Alto, la 
mayoría de los cuales están conformados por vi-
viendas del tipo rancho, construidos sobre tierras 
invadidas cuyos habitantes, son de diversas proce-
dencia y nacionalidades.

El diagnóstico de la comunidad objeto de es-
tudio, urbanización Los Compatriotas, se inicia 
a partir de los resultados del censo efectuado en 
septiembre de 2008, el cual está avalado y reco-
nocido  por Fundacomunal, ente rector de los con-
sejos comunales. También se visualiza en el plano 
de la urbanización, un espacio señalado como área 
escolar, el cual fue objeto de invasión donde se 
construyeron seis casas, las cuales se encuentran 
en situación de “adquisición irregular”, según infor-
mación aportada por los miembros de la contraloría 
comunal.



También existe un amplio conocimiento de las 
necesidades que prevalecen en el entorno por 
parte de la investigadora, tomando en cuenta, por 
supuesto, la apreciación y opinión de los otros ve-
cinos, mediante entrevistas realizadas en visitas 
domiciliarias, a través de censos efectuados;  como 
dato adicional, la posibilidad de interactuar con pa-
dres, niños, jóvenes y adolescentes de la comu-
nidad en función de la actividad docente ejercida 
(1997-2007) en una escuela cercana -U.E. Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón  en el barrio Chino 
Julio.

Aunado a la información precedente, se conside-
ra la aportada por el Econ. Alfredo Guzmán, presi-
dente de la junta de vecinos, mediante la aplicación 
de una encuesta tipo cuestionario (10/2010), en el 
cual se detectaron cuatro niveles de necesidad: (a) 
Necesidad de organización comunitaria en función 
de la inclusión social;  (b) Necesidad de establecer 
comunicación eficaz e igualmente efectiva entre 
los miembros de la comunidad; (c) Necesidad de 
gestionar acuerdos así como alianzas estratégicas 
para el beneficio común,  bajo el principio de ga-
nar-ganar; (d) Necesidad de orientación especiali-
zada, focalizada en el tema de principios y valores 
para el fortalecimiento de una convivencia sana, 
cordial, cooperativista. 

Debido a lo complejo que resulta establecer 
prioridades en cuanto a la importancia o relevancia 
que tiene algún problema o su solución, tomando 
en cuenta la subjetividad de las diversas aprecia-
ciones, se realizó una segunda encuesta, con el 
propósito de precisar la cantidad de familias, sus 
diferentes integrantes y a su vez, indagar mediante 
pregunta directa, de respuesta sencilla, qué parte 
de la población se ve más afectada con determina-
do problema.

Una vez contabilizadas las respuestas los pro-
blemas quedaron jerarquizados de la siguiente 
manera: (a) Falta de estrategias para el desarrollo 
comunitario; (b) Deterioro de alumbrado público en 
las calles del sector; (c) Ausencia de vigilancia poli-
cial en la entrada de la urbanización; (d) Mal estado 
de las vías de acceso a la urbanización y las vías 
internas de la misma; (e) Situación de construccio-
nes no autorizadas en terrenos de propiedad co-
mún; (f) Uso inadecuado de la cancha deportiva;  
(g) Falta de mantenimiento de las áreas verdes; (h) 
Retraso en la ejecución del proyecto simoncito; (i)
Enfrentamientos de orden ideológico-partidista en-
tre los miembros de la Asociación de Vecinos y los 
del Consejo Comunal.  

Desde esta perspectiva, se tomo en cuenta la 
apreciación de la comunidad en general, se deter-
mino la necesidad de impulsar, desde la dinámica 
participativa, planes estratégicos basados en los 
principios de respeto, tolerancia, inclusión y solida-
ridad, que impulsen el desarrollo comunitario, cuyo 
objetivo principal  no solo es su fortalecimiento,  
sino la educación en valores para suscitar una con-
vivencia comunitaria de calidad en los habitantes 
de la urbanización Los Compatriotas.    

Luego de analizar los resultados arrojados por 
el diagnóstico y con el propósito de impulsar el de-
sarrollo comunitario para la convivencia en la urba-
nización Los Compatriotas del municipio Idelfonso 
Vázquez, se hace la siguiente pregunta: ¿Es posi-
ble establecer estrategias de capacitación para pro-
piciar el desarrollo comunitario en el sector, como 
motor para impulsar una convivencia de calidad?.

Para dar respuesta a la interrogante se estable-
ce el propósito de: “Diseñar una propuesta innova-
dora de desarrollo comunitario para la convivencia 
en urbanización Los Compatriotas del municipio 
Idelfonso Vázquez.”

La metodología de investigación empleada es 
la Investigación Acción Participativa (IAP), definida 
por la autora como el conjunto de acciones pre-
vistas desde el estudio, detección, priorización y 
abordaje de situaciones que se determinan con el 
concurso del colectivo involucrado, donde el mismo 
objeto de estudio es sujeto investigador, es decir; 
no es un agente  externo y muchas veces ajeno 
quien desarrolla el proceso.

En la práctica, se construye desde la experien-
cia individual, sumando saberes particulares, hasta 
recolectar el conocimiento general, entretejiendo la 
historia local, donde el valor agregado es producto 
de la integración, tanto el reconocimiento como el 
cooperativismo comunitario, para propiciar el forta-
lecimiento de la convivencia así como,  procurar la 
comunicación efectiva que coadyuvan al aprender 
haciendo, desde la práctica cotidiana de los princi-
pios y valores universales, ejerciendo una ciudada-
nía participativa en función del bienestar de todos. 

Ahora bien, dentro de este proceso secuencial 
“conocer-actuar-transformar”, la investigación es 
tan sólo una parte de la “acción transformadora glo-
bal”, tomando en cuenta que se trata de una forma 
de intervención, al sensibilizar a la población sobre 
sus propios problemas, profundizar en el análisis 
de su propia situación u organizar y movilizar a los 
participantes. 



PROPUESTA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

De acuerdo a lo establecido en el punto prece-
dente y como estrategia pedagógica, se implemen-
tó el Taller: valores y convivencia  comunitaria, cu-
yos propósitos y objetivos se detallan en el próximo 
capítulo. Así mismo se diseñó el Taller: deporte y  
convivencia comunitaria, tomando en cuenta el im-
pacto que la actividad deportiva ejerce en una co-
munidad, conglomerado o colectivo.

Sustentos Teóricos.

Ala teoría se fundamenta, en  la teoría  de Sche-
ler (1874 - 1928) quien distingue, entre los valores, 
bienes y los fines, ya que para él, los valores cons-
tituirían una esfera especial de las esencias. Por 
lo tanto, para este filósofo alemán, no hay valores 
porque haya bienes y fines (que sería lo que opina-
ba Santo Tomás de Aquino), ni hay valores porque 
haya normas (como decía Kant), sino que los va-
lores serían independientes de las cosas, estarían 
en otra esfera diferente. Lo propio de las cosas es 
“ser”, pero lo propio de los valores no es “ser”, sino 
que es “valer”: las cosas son y los valores valen.

Los valores son descubiertos mediante la expe-
riencia fenomenológica, que es a priori, porque no 
se conocen por la experiencia sensible: se sustraen 
por inducción. Los valores son dados igual a las de-
más esencias, mediante una intuición inmediata y 
evidente, por la experiencia. Los valores no perte-
necen al dominio de lo pensado, ni son captados 
por una intuición racional, sino que la experiencia 
de los valores se tiene por un acto especial llama-
do “percepción afectiva” de los mismos es  el sen-
timiento. Los valores sólo son dados en una per-
cepción afectiva absoluta, es un sentimiento puro, 
que capta la esencia a priori. A esta percepción de 
los valores por la vía del sentimiento, se le conoce 
como “intuición emocional de las esencias”. 

Al respecto, Scheler (1918), clasifica también los 
valores en relación a los sujetos portadores de los 
mismos: los valores de las personas y los de las 
cosas, que pueden ser propios o extraños. Estarían 
además los valores de los actos, de conocer, de 
amar, de pensar, de las funciones de ver, oír, sentir; 
valores de la disposición interior, de la intención, de 
la acción, de los estados afectivos; valores de la 
forma de unión y relaciones entre personas.

 (Ejemplo: el matrimonio) en general, valores in-
dividuales y colectivos que engloban todas las reali-
dades del universo en su nueva categoría del valor.

Con el soporte teórico presentado, se erigió tan-
to como fundamento científico del proyecto como 
de justificación para sensibilizar y concienciar a la 
comunidad, en el sentido de tomar la práctica de 
los valores como estilo de vida para  construir en-
tre todos los habitantes la convivencia deseada, en 
un ambiente socializador que reúna los elementos 
necesarios para la paz, la solidaridad y el coopera-
tivismo.  

Con base en los referentes teóricos de la pro-
puesta y su valor didáctico-pedagógico se propu-
sieron los talleres de, valores y convivencia co-
munitaria así como el de: deporte y convivencia 
comunitaria como estrategias de acción para infor-
mar, instruir y capacitar a la comunidad en el tema  
seleccionado.

Los elementos que se consideraron para la eje-
cución de la innovación educativa y que se han 
establecido previamente, determinan el tipo de 
relaciones que prevalecen en la comunidad obje-
to de estudio, las cuales han marcado de manera 
determinante la historia de sus habitantes de forma 
directa e indirecta, donde subyacen la práctica o no 
de principios y valores para el crecimiento o estan-
camiento del colectivo.   

En este punto, se seleccionó el contenido di-
dáctico: “Principios y Valores, Convivir Comuni-
tario” como estrategia educativa para impulsar y 
fortalecer dichos valores en pro del desarrollo co-
munitario eficiente y eficaz.

Objetivos de la Propuesta de Innovación 
Educativa 

Objetivo General
- Determinar la importancia de un estilo de con-

vivencia en la consolidación de la práctica de prin-
cipios y valores en urbanización Los Compatriotas.

Objetivos Específicos
- Identificar cuáles son las características de la 

convivencia comunitaria en la comunidad objeto de 
estudio.

- Indagar si se contempla el desarrollo de valo-
res en el sistema de convivencia en la comunidad. 

- Identificar las características a considerar en 
un estilo de convivencia para la comunidad.

- Establecer las actividades para promover un 
estilo de convivencia.

Desde esta perspectiva se obtuvo como resul-
tado, la conformación de mesas de trabajo y de 



varios equipos deportivos, de diferentes disciplinas 
y categorías, los  cuales  contribuyeron,  al mejor 
desenvolvimiento y prosecución de  las diferentes 
actividades de integración y convivencia comunita-
ria, las cuáles  se detallan tanto en  el Plan de Ac-
ción como en el testimonio gráfico.

DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

Inicialmente, se conformaron mesas de trabajo, 
las cuáles desarrollaron los diferentes temas que se 
detallan en la Propuesta de Innovación Educativa, 
dividiendo el grupo grande en cuatro pequeños, los 
cuales trabajaron con dos aspectos cada uno, se 
generaron intercambios, discusiones, conclusiones 
y exposiciones para socializar con los otros grupos 
el resultado de sus ideas.

De la misma manera, se logró la integración ade-
más de  socialización de los elementos emergentes 
en la convivencia comunitaria con la conformación 
y organización de los diferentes equipos, dinámica 
donde se reforzó la disciplina aunado al trabajo en 
equipo; durante prácticas se estimó la recepción y 
seguimiento de instrucciones así como el respeto, 
la aceptación del dirigente y los pares.

Ahora bien, se conjugo el enfoque, pedagó-
gico-teórico y el pedagógico-deportivo, aspectos 
estratégicos empleados para impactar el colectivo 
mediante la puesta en marcha de las acciones pre-
vistas en el Plan de Acción, diseñado con el propó-
sito de sistematizar en el tiempo, el espacio y los 
actores todas las actividades acordadas en las me-
sas de trabajo.

El primer taller, desarrollado versó sobre los va-
lores que deben tener como individuos y miembros 
de una comunidad, tales como: Solidaridad. Res-
ponsabilidad Social. Igualdad. Cooperación Corres-
ponsabilidad Participación Ciudadana Asistencia 
Humanitaria. Respeto Mutuo.  Cambio Social. Se 
organizo distribuyendo los participantes en 4 equi-
pos de trabajo para discusión, reflexión y elabora-
ción de conclusiones de acuerdo al tema corres-
pondiente.

Con éste se pretendió, en los habitantes de la 
comunidad, un cambio social, que es una altera-
ción apreciable de las estructuras sociales, las con-
secuencias y manifestaciones de esas estructuras 
ligadas a las normas, los valores y a los productos 
de las mismas, en busca de adherirlos consciente-
mente a las tesis del cambio social. 

En este contexto, la expresión “cambio social” 
adquiere otro significado, se refiere a las acciones 
en defensa de una causa que pretende cambiar 
alguna regla o convención de la sociedad, ya sea 
para satisfacer los intereses de un determinado 
grupo social, ya sea con la intencionalidad de “me-
jorar” la sociedad en su conjunto.

El segundo Taller, se denominó; Deporte y Con-
vivencia Comunitaria, partiendo de la concepción 
de Medina (1997): “la interiorización por parte de 
los individuos, de aquellos elementos que integran 
un sistema sociocultural determinado y que permi-
te, las interrelaciones que hacen posible dentro del 
grupo la generación de vida compartida. Elementos 
que, desde esta perspectiva, producen y recrean la 
diversidad grupal”.

En este contexto, el deporte es un instrumento 
de transmisión de cultura el cual, va a reflejar los 
valores básicos del marco cultural en el que se des-
envuelve, por tanto, la práctica deportiva se con-
vierte en un elemento clave de socialización. 

De tal manera, que este taller complementa las 
experiencias, mediante clínicas deportivas llevadas 
a cabo con la valiosa intervención y colaboración 
de los profesores Instructor Felipe Zúñiga y Pro-
fesor Tulio Anzola, realizando de forma alternativa 
prácticas de entrenamiento e intercambios deporti-
vos con diferentes equipos de otras comunidades. 

Como resultado de dichas acciones, se obtuvo 
la conformación de: (a) un equipo de kikingball, in-
tegrado por niñas y adolescente de 9 a 14 años de 
edad. Dos equipos de Balón Pie de sala, uno de 
categoría juvenil y otro infantil y un equipo de bolas 
criollas masculino, reportando que para el  momen-
to de elaboración del informe ya se habían realiza-
do dos intercambios.



PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVOS LÍNEAS
ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES PROPÓSITO FECHA POBLACIÓN

BENEFICIADA RESPONSABLES

Diseñar una 
propuesta de 
desarrollo co-
munitario para 
la convivencia 

en urbani-
zación Los 

Compatriotas 
del municipio 
Idelfonso Váz-

quez.

Reunión con 
directiva del Con-

cejo Comunal/
Asociación de 

vecinos

Entrega de 
propuesta de 
proyecto co-

munitario

Participar a la 
comunidad de 
la intención de 

proyecto

15/08/2013

Habitantes de 
la urbanización 
Los Compatrio-

tas

Benito Bracho
Investigadora

Asamblea de ve-
cinos

Anuncio y 
retroalimen-
tación sobre 
propuesta de 

proyecto

Indagar en el 
colectivo la 

percepción de 
la propuesta

20/08/2013

Habitantes de 
la urbanización 
Los Compatrio-

tas

Carmen Pérez
Manuel Faría

Elizabeth Toledo
Carmen Pulgar

Plan de trabajo
Constituir el 

equipo de tra-
bajo

Asignación de 
roles y respon-

sabilidades

1-2 y 
3/09/2014

Habitantes de 
la urbanización 
Los Compatrio-

tas

Jesús Alfredo 
Guzmán

Carlos Machado

Identificar 
los nudos 

críticos que 
obstaculizan 
el desarrollo 
comunitario

Taller sobre desa-
rrollo comunitario 
y sus beneficios

Realizar un 
taller con la 
participación 
de los habi-
tantes de la 
comunidad

en padres y 
jóvenes de la 
comunidad la 
importancia  

del desarrollo 
comunitario

20/09/2015

Habitantes de 
la urbanización 
Los Compatrio-

tas
…invitados de 
grupos focales 
de comunida-
des vecinas

Jesús Alfredo 
Guzmàn

Thania de Guz-
mán

Investigadora

Analizar el de-
sarrollo comu-
nitario para la 
convivencia

Taller – Conviven-
cia familiar

Realizar un día 
familiar con 
actividades 
grupales de 
integración

Educar en 
valores que 

fortalezcan la 
convivencia 
comunitaria

30/09/2015

Habitantes de 
la urbanización; 

invitados de 
grupos focales 
de comunida-
des vecinas

Nereida de He-
rrera

Jorge Herrera
Investigadora

Evaluar el 
desarrollo 

comunitario 
para la con-
vivencia en 

urbanización 
Los Compa-

triotas

Promoción de-
portiva con fines 

didácticos

Integrar a jó-
venes, adoles-
centes y niños
Mediante acti-
vidades depor-

tivas

Fortalecer 
el concepto 
de trabajo 

en equipo y 
fomentar la 
integración 
comunal

12-13 y 
14/10/2016

Habitantes de 
la urbanización; 

invitados de 
grupos focales 
de comunida-
des vecinas

Néstor Zúñiga
Carmen Pérez

Carlos Machado
Jesús Alfredo 

Guzmán
Tulio Anzola

Revisión y eva-
luación

Realizar en-
cuesta

Percepción del 
colectivo 29/10/2017 En proceso…

Consejo Comunal
Asociación de 

Vecinos

Alianza para
Intercambio
deportivo

Partido de ki-
kingball

Consolidación 
de la práctica 
de los valores 
universales en 
la convivencia 
comunitaria

08/04/2018
Participantes 

de los equipos 
de KB

Felipe Zúñiga
Tulio Anzola

Investigadora

Alianza para
Intercambio
deportivo

Partido de ki-
kingball

Balón pie y 
convivencia 

familiar

Consolidación 
de la práctica 
de los valores 
universales en 
la convivencia 
comunitaria

22/04/2018

Participantes 
de las   comu-
nidades Los 

Compatriotas y 
B. Rafael Cal-

dera

Felipe Zúñiga
Tulio Anzola

Investigadora

Fuente: Guerrero y González (2019)



CONCLUSIONES 

La educación dentro de las comunidades debe 
propiciar la participación efectiva y  protagónica que 
siembre las bases de una articulación real, entre 
los miembros de  un conglomerado y  otros actores, 
tales como: gobierno local, instituciones públicas 
de carácter educativo, de salud, de infraestructura, 
entre otras. Esa participación es considerada una 
garantía para la sustentabilidad  y  continuidad de 
los proyectos, ya que las comunidades al sentirse 
partícipes, se comprometen con su ejecución con 
motivación y efectividad.

En el caso  de la comunidad Los Compatriotas, 
se puede afirmar que el presente es un proyecto 
sustentable, debido a que para su sustentabilidad 
solo requiere del aporte y voluntad de sus habitan-
tes,  considerando que su estructura y diseño sis-
tematizador,  fueron negociados con la comunidad, 
de manera que todos aportaron y a la vez, son be-
neficios de las bondades de la propuesta. 

Para generar un cambio de vida, desde la pers-
pectiva de la práctica de un estilo  de vida basado 
en principios y valores, es preciso tener la apertura 
suficiente para reconocer en primer lugar, la necesi-
dad de cambiar como ser individual para luego, con 
el devenir social, la convivencia que genera este 
intercambio, dando el espacio para: indagar, aso-
ciar, acomodar y construir oportunidades flexibles 
de acuerdo a las circunstancias o eventos de una 
historia personal y colectiva, moldeando interna y 
externamente el ser, para constituirse en el genera-
dor de ideas y actitudes para entonces impactar el 
contexto y gestionar  el cambio deseado. 

Como seres humanos somos seres sociales, la 
verdad, la justicia y el amor a los demás, represen-
tan una alternativa o una opción  y responsabilidad 
de cambio. Lo planteado es la base del desarrollo 
pleno de la personalidad.

De tal manera, que el logro de una convivencia 
social placentera, demanda responsabilidad en el 
cumplimiento de los deberes comunitarios, decir el 
logro de la armonía social, se fundamenta en tra-
tar a los demás tal como queremos que los demás 
nos traten a nosotros. Lo referido se centra en tres 
factores indispensables para una convivencia so-
cial agradable  entre esto: la verdad, la justicia y el 
amor. Esta triada, es el eje epistémico, del trabajo 
comunitario, realizado en la urbanización Los Com-
patriotas.
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OBRA: “EL RETRATO, ETERNO SUJETO EN EL ARTE”

Interpretar la obra “Felipe Díaz”, invita a pensar en la profunda valoración del arte, como expresión de 
la cotidianidad. En ella se muestra una amplia destreza técnica del arte y creación del dibujo represen-
tada al combinar el color negro y gris, los cuales ofrecen calidez, que habla del respeto al tiempo en el 
abordaje de la obra. Se representa un hombre, médico, académico e investigador, que modela valores 
universitarios.

Autor: Univ. Vidal Alfaro, Estudiante de Artes Plásticas, Facultad Experimental de Arte, Universidad 
del Zulia

Técnica: Carboncillo sobre papel.      Año: 2019

EL RETRATO, ETERNO SUJETO EN EL ARTE. 

“La necesidad de ejecutar retratos refleja una sociedad que concede importancia a la individualidad”
John Devane

La historia de la humanidad reincide a través del tiempo en presentar su necesidad de guardar un re-
cuerdo del proprio rostro, en tal sentido el arte ha utilizado diferentes técnicas para tal propósito, desde 
bustos en mármol o yeso, hasta las más variadas técnicas pictóricas, con protagonista el tema del rostro, 
por no mencionar el arte cinematográfico que ha hecho del primer plano de la cara del actor su carga 
simbólica y expresiva por excelencia.



Retratar un personaje de manera artística conlleva intrínseca la posibilidad de capturar la esencia 
profesional del sujeto, a lo largo de todas las eras se ha retratado a una gran variedad de sujetos desde 
humildes campesinos, a generales, condes, monarcas, y médicos, muchas profesiones han quedado 
plasmadas en las pinturas de los más importantes creadores, quienes han interpretado no sólo la fisiono-
mía, sino además han cargado de rasgos psicológicos sus obras.

Y es que para llevar a cabo un retrato lo que destaca es precisamente ese encuentro entre las posi-
bilidades técnicas y la creatividad, en el que se conjuga el espacio entre lo técnico y lo artístico, carac-
terizado por la observación entre el retratado y el retratista, quien escogerá según su mejor percepción 
aquellos rasgos que predominan y que proporcionan aquellas características físicas que hacen al sujeto 
reconocible aún en un plano bidimensional.

Dra. Romina De Rugeriis
Facultad Experimental de Arte

Universidad del Zulia
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NOTA TECNICA 
“HACIENDO CIENCIA, CONSTRUIMOS FUTURO”

Cada año, la Revista Venezolana de Investiga-
ción Estudiantil de la Universidad del Zulia (Re-
dieluz), adscrito al Vicerrectorado Académico, 
documenta en esta nota técnica, los eventos y 
experiencias significativas que recoge su produc-
tividad en el año 2019. Su título “Haciendo ciencia, 
construimos futuro” el eslogan refiere el rostro es-
peranzador, positivo y comprometido de la juventud 
de nuestra centenaria universidad. Los tiempos han 
cambiado, para nadie es un secreto que la Univer-
sidad del Zulia atraviesa una de sus peores crisis 
en toda su historia, debido a la insuficiencia pre-
supuestaria y la diáspora de estudiantes, personal 
docente, administrativo y obrero.

Sin embargo, continuando nuestra política inter-
na de sostenibilidad académica del programa Re-
dieluz. En  estas líneas  les presentamos  en sín-
tesis,  las buenas prácticas  del programa logradas 
en este año

Iniciando el año académico 2019, celebramos, 
el 22 de enero de 2018, el lll Aniversario ininterrum-
pido del Programa de Radio Ciencia para Llevar, 
Protagonismo Estudiantil, es producido y moderado 
por estudiantes de pregrado, el cual se trasmite por 
LUZ Radio FM 102.9, los días viernes de 2:00 – 
3:00 p.m. En su productividad de los meses de ene-
ro- diciembre, reportan 32 programas, con 24 invi-
tados profesores, 130, estudiantes que participan 
como productores, locutores e invitados. Un logro, 
amplió la cobertura del programa en las facultades 
y en la comunidad zuliana, por la diversidad de la 
información transmitida y la disposición de nuestros 
estudiantes y profesores de ofrecer apoyo comu-
nicacional a las actividades científicas, académica 
y de servicios desarrolladas por las Facultades y 
Núcleos de LUZ. 

Ahora bien, dando cumplimiento, a la política 
editorial del programa, se   publica el Volumen 9. 
Números 1  Enero- junio -2019, de la Revista Vene-
zolana de Investigación Estudiantil Redieluz, cons-
ta de 12 artículos en las área de  Ciencia de la Sa-
lud; Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias; 
Ciencias Sociales y Humanas; Investigación Tecno-

lógica, Incluye  un proemio ensayo, editorial y   un 
Espacio Artístico-Cultural. Se presenta en  formato 
electrónico, a través de la plataforma de Revistas 
Científicas y Humanísticas de la Universidad del 
Zulia. (RevicyhLUZ).

Asimismo, en el mes de abril en el marco del VIII 
Congreso Científico Internacional de la Facultad de 
Medicina ¨Dr. Rafael Martínez Leal¨ se realizo el 
conversatorio estudiantil: ¨Redes de investigación 
y construcción de oportunidades en jóvenes. Al-
ternativas en tiempos de cambio.  El propósito fue 
fomentar la cooperación y movilidad en jóvenes in-
vestigadores e innovadores, a través de redes de in-
vestigación generadoras de interconexión, dialogo 
y construcción de oportunidades. Con participación 
de estudiantes investigadores de las 4 Escuelas de 
la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, 
y 2 estudiantes de la Universidad de los Andes y 
Universidad Central de Venezuela. Sus coordina-
dores: Dra. Luz Maritza Reyes, Dr. Julio Carruyo, 
Univ. Rafael Linares, Univ. Rodrigo Narváez, Inves-
tigadores participantes: Univ. Maimma González, 
Univ. Leonel Beltrán y Univ. Jesús Vílchez  

Asimismo se reporta la participación institucional 
de la coordinadora de Redieluz, Dra. Luz Maritza 
Reyes como representante de LUZ, para la crea-
ción de la Red Iberoamericana de Investigación y 
Posgrado (REDIP), en la República de Ecuador del 
6 al 10 de junio de 2019, en la Universidad Téc-
nica  de Oruro, el encuentro tuvo como propósito; 
la internacionalización de los procesos formativos 
en el nivel de   posgrado  y la promoción de la in-
vestigación y tecnología, con participación de las 
Universidades de Perú: Universidad Nacional de  
San Agustín de Arequipa  y  Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. Argentina: Universidad 
Nacional de la Riojas. Venezuela Universidad de 
Zulia. Ecuador: Universidades Nacional del Chim-
borazo, Universidad Técnica de Ambato.  Bolivia:  
Universidad Autónoma Tomas Frías y la Universi-
dad Técnica de Oruro. 



En estas universidades se compartieron los pro-
gramas de investigación, la estructura científica y 
las ofertas de estudio de los posgrados. Se logro 
incluir la investigación estudiantil universitaria en 
la estructura científica de la Red Iberoamericana 
Asimismo se realizo un conversatorio en la Facul-
tad de Medicina de la universidad de Oruro, el día 
9-6-2019, con estudiantes de varias facultades, se 
estableció un intercambio  y conformación de es-
trategias digitales de enlaces, igual se promocio-
no el programa y las inscripciones  del congreso 
Redieluz.

De  igual manera, se realizo una visita a la Repú-
blica de Ecuador  del  2 al 23 de agosto 2019,  con 
el fin de  intercambiar experiencias de la Redieluz  
en varias universidades, Universidad Tecnológica 
Empresarial de Guayaquil, Universidad Técnica de 
Machala, Universidad de Guayaquil, Universidad 
Estatal de Milagro, Universidad de Guayaquil y Uni-
versidad Estatal del Sur de Manabí, donde se de-
sarrollaron conversatorio, conferencias, encuentros 
de estudiantes y visita a las instituciones para la 
elaboración e institucionalización de convenios es-
pecíficos, al igual que se promociono el programa 
del congreso  de la Redieluz. 

Así mismo, se visitó la República de Colombia 
estableciendo alianza con los profesores de la 
universidad de la Goajira, para la promoción del 
congreso y desarrollos de proyectos conjuntos. El 
enlace con estas universidades, permitió una parti-
cipación significativa de profesores en el congreso, 
en términos de conferencias, publicación de memo-
rias y libros del congreso.   

Asimismo, se fortaleció en el inicio del año 2019, 
como política la cooperación interinstitucional con 
los Hospital: Hospital Coromoto, Hospital Univer-
sitario de Maracaibo, Hospital General del Sur y 
Clínica Docente María Auxiliadora, quienes ofrecie-
ron apoyo con sus infraestructuras para lo curso, 
y participación como conferencistas en los simpo-
sio, al igual que formaron parte de los facilitador 
de los cursos pre congresos y asesoría científica 
entre otros.

En el mes de septiembre  la Red de Investigación 
Estudiantil de la Universidad del Zulia (Redieluz), 
y el Vicerrectorado Académico de LUZ convoca 
nuevamente a la comunidad universitaria nacional 
e internacional al III Congreso Internacional de In-
vestigación Estudiantil Universitaria, VIII Congreso 
Venezolano, IX Jornadas Nacionales de Investiga-
ción Estudiantil “Dr. Felipe Díaz Araujo” “Haciendo 
ciencia, construimos futuro”, en el marco del 11vo 

aniversario de la Redieluz, que se celebró los días 
26 y 27 de septiembre de 2019, en el Tibisay Hotel 
del Lago, estado Zulia, Venezuela.

Este congreso es un espacio de interconexión, 
dialogo y cooperación que crea puntos de encuen-
tro entre universidades de Iberoamérica a través de 
redes académicas científicas. El padrino epónimo 
fue el Dr. Felipe Díaz Araujo, destacado médico es-
pecialista en cirugía oncológica, profesor titular y 
jefe de Cátedra de Biología Celular y Molecular de 
la Facultad de Medicina de LUZ, Profesor invitado 
de la Universidad de Mercer, Georgia, USA y miem-
bro titular de numero de la Academia de Medicina 
del estado Zulia.

El congreso conto con 487 trabajos libres en las 
áreas de las Ciencias de la Salud, Investigación Tec-
nológica, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias 
Exactas, Naturales y Agropecuarias y en Arte, ade-
más de 11 simposios, 62 conferencias, una mesa 
redonda y un conversatorio estudiantil. Se incluye: 
la Expo-Redieluz, la Expo-Arte y Goajira, Entre las 
universidades participantes, se encuentran: La Uni-
versidad de Talca (Chile), Universidad Central del 
Ecuador, Universidad de La Guajira (Colombia), Es-
cuela Superior Politécnica Agropecuaria de Mana-
bí (Ecuador), Universidad Tecnológica Empresarial 
de Guayaquil (Ecuador), Universidad Técnica de 
Machala (Ecuador), Universidad Católica de Cuen-
ca (Ecuador), Universidad El Bosque (Colombia), 
Universidad Estatal de Milagro Guayaquil(Ecua-
dor), Universidad Americana de Europa (México), 
Instituto Superior Tecnológico Atlantic (Ecuador), 
así como cooperante del programa: Servicio Autó-
nomo Hospital Universitario de Maracaibo, Hospital 
Coromoto de Maracaibo, Hospital General del Sur, 
Cámara de Comercio de Maracaibo, Fedecamara  
y  otras universidades nacionales e internacionales. 
El eje de interés de este congreso se centra

“Seguridad alimentaria. Retos y oportunidades”.
“Manejo multidisciplinario para la separación 

de siamesas toraconfalopagas servicio autóno-
mo hospital universitario de maracaibo, venezuela 
(sahum)”.

“Saberes emergentes aplicables a la formación 
de profesionales universitarios en Iberoamérica.

“De lo básico a lo controversial de la investiga-
ción”.

“Consideraciones jurídicas, sociales y políticas 
de la dinámica venezolana actual”.

“Emprendedores de la ingeniería en tiempos de 
cambio”.



“Redes de investigación estudiantil. Un entrama-
do para la construcción de la calidad en la forma-
ción universitaria”.

“La medicina y el servicio. Pilares de la respon-
sabilidad académica universitaria”.

“Construyendo sonrisas: labio y/o paladar hendi-
do. Una intervención multidisciplinaria”.

“Economía de cambio: oportunidades y retos 
ante un contexto económico disruptivo”.

“El arte de la sutura convencional y laparoscópi-
ca”, “el venezolano de hoy y su alimentación en las 
diferentes etapas de su vida”.

“¿Cómo se hace un investigador con distinción 
y excelencia?. Una experiencia desde sus actores 
“los estudiantes”. 

Asimismo, el Congreso Redieluz presento un 
Conversatorio estudiantil  denominado. Como se 
hace un investigador de distinción y excelencia. 
Desde la experiencia de sus propios actores los es-
tudiantes” realizado el  26/09/ 2019 salón Europa 2.  
El propósito: del congreso  ofrecer desde LUZ un 
espacio de interconexión científico nacional e inter-
nacional, que enlaza  a través de este congreso, la 
política editorial de la Redieluz, al documentar los 
trabajos presentados en dos modalidades  libro y 
memorias. Los coordinadores fueron: Dra. Luz Ma-
ritza Reyes, Dra. Judith Aular de Durán, Dr. Rafael 
Martínez, Dr. Julio Carruyo, Dra. Dalia Plata, Uni-
versitarios: Rafael Linares, Univ. Rodrigo Narváez, 
Luis Ferrer, Roberto Bauza, Maimma González, 
Simón Velasco, Daniel Ojeda, Julio Morales, Ma-
ría Sanabria, Daniel Sanabria, Alex Rincón, Juan 
Vega, María Hernández, Jesús Vílchez, Gabriela 
Nieto, (Redieluz, ASME LUZ, UNICEFO, CEDIA, 
CEIC).

También, participo Redieluz como miembro del 
comité organizador y conferencista, en la Jornada 
de Cátedras Libre Reflexión Financiera con el sec-
tor empresarial y de servicio, desarrollada el día 16 
de octubre 2019, se presentó por Redieluz la confe-
rencia sostenibilidad de la investigación a través de 
las cátedras libres, en representación de la cátedra 
libre investigación estudiantil voluntaria para la for-
mación ciudadana. 

Asimismo, se realizó el curso de PODCAST y 
locución a distancia facilitado por el profesor Cesar 
Pérez, el 24 de noviembre 2019, presento una pro-
puesta integrada de digitalización comunicacional 
de apoyo al Programa de Radio Ciencias para Lle-
var, Protagonismo Estudiantil.

De igual manera, se participó en la Comisión 
Central de Cátedras Libres de LUZ, en el Encuentro 
Latinoamericano Dra. Judith Aular de Duran, en el 
edificio de investigación y posgrado de la Facultad 
de Humidades y Educación de LUZ, los días 28 y 
29 de noviembre de 2019, representando la Cáte-
dra Libre Investigación Estudiantil Voluntaria para 
la Formación Ciudadana.

Rreconocimiento a los estudiantes universitarios 
de la Región Zuliana, en la   Copa Día del Estudian-
te, por invitación de equipo de las Águilas de Zulia, 
en el estadio Luis Aparicio el grande, el día 4 de 
diciembre de 2019, siendo nuestra casa de estu-
dio LUZ, la encargada de representar la educación 
superior en la región zuliana. La rectora encargada 
Dra. Judith Aular de Duran y el coordinador de Re-
dieluz Rafael Linares, fueron invitados a realizar el 
primer lanzamiento.

De igual manera, se dio cumplimiento a la políti-
ca editorial del programa, se   publica el Volumen 9. 
Número 2 (julio-diciembre de 2019), de la Revista 
Venezolana de Investigación Estudiantil Redieluz. 
Consta de 12 artículos en las áreas de Ciencia de 
la Salud; Ciencias Exactas, Naturales y Agropecua-
rias; Ciencias Sociales y Humanas; Investigación 
Tecnológica e incluye un proemio, ensayo, editorial, 
un Espacio Artístico-Cultural y su presentación. Es 
en formato electrónico, a través de la plataforma de 
Revistas Científicas y Humanísticas de la Universi-
dad del Zulia. Consta de 12 artículos 

Asimismo, en diciembre del 219, se culminaron 
y publicaron las memorias del III Congreso Inter-
nacional de Investigación Estudiantil Universitaria, 
VIII Congreso Venezolano, IX Jornadas Nacionales 
de Investigación Estudiantil “Dr. Felipe Díaz Araujo” 
“Haciendo ciencia, construimos futuro, con 92 tra-
bajos publicados. 

Al finalizar esta nota técnica damos gracias a 
dios por permitirnos documentar la memoria históri-
ca del programa Redieluz, para lo cual se sistema-
tizaron las experiencias y se valoraron las mejores 
prácticas de este año. 

Dra. Judith Aular de Duran.
Rectora encargada de la Universidad de Zulia.  

Dra. Luz Maritza Reyes de Suarez.
Editora Jefe de la Revista Redieluz.

Dr. Julio Carruyo Avila. 
Editor Asociado de la Revista Redieluz.
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Instrucciones para los árbitros
Los árbitros deben pronunciarse en la planilla adjunta con los criterios de evaluación expuestos en las 

instrucciones expuestas seguidamente:
Aspectos a Evaluar Criterios a considerar para la evaluación

Título
Se examina la correspondencia del título con el contenido del artículo, así como: la correcta sintaxis del 
mismo, el enunciado debe ser conciso, claro y explicativo del contenido del artículo; la extensión no debe 
excederse de doce palabras; evitar el uso de abreviaturas, paréntesis o caracteres desconocidos

Importancia del tema
estudiado Se refiere a su pertinencia social, académica y científica.

Originalidad del articulo Se refiere a si el artículo constituye un aporte, es inédito y producto de un proceso de investigación, por los 
datos que maneja, sus enfoques metodológicos y argumentos teórica.

Calidad del resumen

El artículo debe poseer un resumen a fin de dar cuenta de manera sintética del contenido del mismo conforme 
a las indicaciones para los colaboradores. Así, debe condensar en un máximo de 120 palabras, de manera 
precisa, el contenido básico del trabajo; sus aspectos fundamentales son exponer los principales objetivos y 
la importancia de la investigación, describir la metodología empleada, sintetizar los resultados y presentar las 
conclusiones más relevantes. 

Palabras clave Las palabras que hacen referencia a la investigación de forma específica y concisa que ayuden a su ubica-
ción. Para ello debe: incorpora de un máximo de tres (3) palabras clave o descriptores al artículo. 

Introducción
Es una reflexión de entrada al tema estudiado para su mayor compresión al público destinatario. Debe ex-
poner el propósito del artículo y aportar al lector la información necesaria para comprender el contenido y 
la temática del estudio; plantear los objetivos principales y aportes más relevantes del trabajo; describir la 
estructura general de los aspectos que contiene el cuerpo del artículo.

Diseño y metodología
Valoración de la arquitectura del artículo conforme a los criterios razonables de presentación tanto formal 
como metodológica. Debe describir: diseño, población y muestra, el contexto o espacio en el cual se desarro-
lló el estudio y el análisis estadístico de los datos, según el enfoque metodológico aplicado.

Organización interna
El artículo debe ser presentado con un nivel de coherencia que, facilitando su lectura, pueda contribuir a 
fomentar su discusión. Para ello debe presentar una división del artículo en secciones y poseer secuencia 
lógica y conexión entre los componentes del artículo.

Claridad y coherencia del 
discurso

El artículo debe mostrar el uso correcto del idioma, argumentación coherente, claridad expositiva, plantea-
miento pertinente de las ideas, enlace correcto de párrafos y secciones.

Dominio del área Se refiere a exhibir un conocimiento exhaustivo sobre el tema desarrollado, que implica explicación lógica y 
pertinente del contenido.

Generación de conocimien-
to y/o existencia de pro-

puesta
El artículo debe aportar nuevos enfoques y teorías para ampliar el conocimiento e información sobre el tema 
tratado. Este debe surgir de los resultados de la investigación expuestos en el trabajo.

Contribución a futuras in-
vestigaciones

El artículo debe servir de fuente de consulta para indagaciones futuras, en las cuales se desarrollen nuevos 
aspectos y emerjan líneas de investigación viables.

Información actualizada El artículo debe contener información vigente sobre la temática tratada.

Conclusiones Deben responden a los objetivos presentados en el trabajo; el impacto de los planteamientos del artículo 
dentro de la comunidad científica en términos de su contribución.

Referencias bibliográficas y 
fuentes

Deben ser suministradas con claridad. El evaluador tomará en cuenta su pertinencia, actualidad y coherencia 
con el tema desarrollado. Deben escribirse en orden alfabético y de acuerdo con las normas establecidas por 
la American Psychological Association (APA).

Pertinencia del tema para la 
revista

El contenido del artículo debe estar directamente vinculado con nuevas ideas, experiencias prácticas y teóri-
cas originales, identificación y aplicación de conocimientos novedosos, que de alguna manera proporcionen 
conocimientos a las áreas del saber.

Cumplimiento de las normas 
de la revista Presentación de artículos según características descritas en las normas de publicación.

Apreciación general Aspectos de valoración sobre la forma y contenido del artículo evaluado.

Observaciones:
Indique y explique las modificaciones que deben introducirse en el artículo antes de su publicación. Especifique cuales son las 
modificaciones de forma y cuáles son las modificaciones de fondo. Redacte las modificaciones sugeridas de manera que el autor 
sea capaz de identificar claramente la debilidad del trabajo a fi n de subsanarlas. Utilice las hojas adicionales que necesite.

Nota: tiene un tiempo estimado para la evaluación del arbitraje en un (01) mes, si desea puede enviar el resultado en formato 
electrónico: revistaredieluz@gmail.com
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Planilla de arbitraje de artículo
1. Datos Personales del Árbitro
Nombres: Apellidos:
C.I: Correo electrónico:
Número telefónico fijo: Número telefónico móvil:
Institución: 

2. Datos del trabajo consignado
Código: Fecha de envío al árbitro:
Título: 
Fecha de evaluación: Fecha de recepción:

3. Datos acerca de la Evaluación
En el cuadro que se presenta a continuación, marque una “X” en la casilla que a su juicio, corresponda al artículo 
evaluado para cada aspecto de los indicados.

Aspecto a evaluar
Escala de evaluación

Observaciones
E B A D

Título
Importancia del tema estudiado
Originalidad del articulo
Calidad del resumen
Palabras clave
Introducción
Diseño y metodología
Organización interna
Claridad y coherencia del discurso
Dominio del área
Generación de conocimiento y/o existencia de propuesta
Contribución a futuras investigaciones
Información actualizada
Conclusiones
Referencias bibliográficas y fuentes
Pertinencia del tema para la revista
Cumplimiento de las normas de la revista
Apreciación general

Leyenda de escala de evaluación: E = Excelente; B = Bueno; A = Aceptable; D = Deficiente

4. Resultado de la evaluación:
Publicable ( )
Publicable con ligeras modificaciones ( )
Publicable con modificaciones sustanciales ( )
No publicable ( )
Observación:

(Por favor justifique su decisión. Anexe hoja con instrucciones, si es necesario)
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Del envío de los artículos
Serán enviados vía web al correo electrónico 

redieluz@viceacademico.luz.edu.ve, acompañado 
de una comunicación dirigida a la Editora-Jefa de 
la Revista Redieluz, firmada por todos los autores, 
donde se declare la originalidad del mismo y la res-
ponsabilidad por los juicios y comentarios emitidos.

Se considerará: la importancia del tema estu-
diado, según su pertinencia social, académica y 
científica; además, la originalidad de los artícu-
los referidos, constituyen un aporte, por los datos 
que maneja, su enfoque metodológico y argumen-
tos teóricos.

El formato de elaboración de los trabajos, debe 
estar bajo el procesador de palabras Word for 
Windows®, letra Arial 12, doble espacio, con una 
extensión mínima de 10 y máxima de 20 páginas 
cuartillas, con márgenes uniformes de 3 cm.
Del proceso de arbitraje

Los artículos recibidos, serán consignados al 
Comité Editorial de la Revista Redieluz para su 
consideración, los cuales decidirán si se inicia el 
proceso de arbitraje, en atención a las normas edi-
toriales y a los tratados de bioética y bioseguridad, 
en el caso de la experimentación en seres vivos.

Posterior a esto, el comité editorial lo consignará 
a los árbitros, en un sistema “doble ciego”, en aten-
ción a los criterios: Publicable sin modificaciones, 
Publicable con ligeras modificaciones, Publicable 
con modificaciones sustanciales y No publicables. 
De resultar publicable con ligeras modificaciones 
o publicable con sustanciales modificaciones, será 
enviado a los articulistas con 10 días hábiles para 
consignar la versión definitiva.
De las normas editoriales

Título de la investigación, debe reflejar las ideas 
básicas que estructuran el objeto o situación de es-
tudio y tener relación con el objetivo de la investi-
gación. Se redacta en forma declarativa con una 
extensión máxima de doce (12) palabras, en ma-
yúscula y negrita, no debe tener juicios de valor. 
Se debe colocar el titulo traducido al idioma inglés 
centrado. Evitar el uso de abreviaturas, paréntesis 
o caracteres desconocidos.

Resumen, con una extensión máxima de 200 
palabras, en un sólo párrafo a espacio sencillo, 
debe contener una breve introducción sobre el pro-
blema u objeto de estudio, objetivo general de la 
investigación, metodología, resultados y conclusio-

nes más relevantes, se acompaña de un abstract. 
Al final del resumen y abstract, deben colocarse las 
palabras clave (mínimo 3 y máximo 5).

Introducción, es una reflexión de entrada que 
describe la situación que se estudia. Debe aportar 
al lector la información necesaria para comprender 
el contenido del estudio; plantear los objetivos prin-
cipales, justificación y aportes más relevantes del 
trabajo; describir la estructura general de los aspec-
tos contenidos en el cuerpo del artículo.

Desarrollo del artículo, refiere la estructura 
teórica y sus relaciones con datos y experiencias 
derivadas del estudio.

Metodología, asume varias denominaciones, 
entre éstas: consideraciones metodológicas, metó-
dica de la investigación, metodología o materiales 
y métodos. Incluye, el tipo de investigación, diseño, 
población y muestra o unidades de análisis o espa-
cio en el cual se desarrolló el estudio; así mismo, la 
técnica de análisis de los datos, según el enfoque 
metodológico aplicado.

Los Resultados, expone sistemáticamente los 
hallazgos de la investigación, permiten verificar el 
cumplimiento de los objetivos y la comprobación de 
la hipótesis.

Pueden estar representados en tablas, cuadros, 
figuras y construcciones teóricas.

La discusión, requiere confrontar los datos con 
las teorías y antecedentes e incluye, el pensamien-
to independiente del investigador para contextuali-
zar los hallazgos.

Las conclusiones, dependiendo del paradigma 
de investigación pueden ser conclusiones propia-
mente dichas, Reflexiones Finales o Consideracio-
nes Finales. Las conclusiones, resumen los hallaz-
gos de la investigación en correspondencia con los 
objetivos. En el caso de trabajos donde no figura la 
discusión, las conclusiones serán el apartado final 
del manuscrito.

Los cuadros, deben ser identificados en núme-
ros arábigos. En su título sólo se utilizarán mayús-
culas en la primera letra y nombres propios, en la 
parte superior.

Si existe en la tabla alguna abreviatura, signo o 
símbolo, debe expresarse su significado al final de 
la misma. Se debe señalar la fuente de los cuadros.

Las Figuras, se identificarán en números arábi-
gos y su título se colocará debajo de ella.

Instrucciones a los Autores



139

Las Fotografías, serán incluidas en escala de 
grises.Se identificarán en números arábigos y su 
título se colocará debajo de ella.

Las Citas, se elaborarán siguiendo las normas 
internacionales pautadas por la American Psycho-
logical Association (APA), pudiendo ser textuales 
y parafraseadas.Las primeras, se ubicarán entre 
comillas con el sistema autor-fecha y página de la 
cita, por ejemplo, Martínez (2008:45); en el caso de 
citas parafraseadas, el sistema autor-fecha sin indi-
car paginación, por ejemplo: Martínez (2008).

Las Referencias Bibliográficas, se elaborarán 
siguiendo las normas internacionales pautadas por 
la American Psychological Association (APA), por 
tanto, serán ubicadas en esta sección en orden al-
fabético. Sólo aparecerán aquellas incluidas en el 
texto del artículo, siguiendo los siguientes modelos:

Libros:
• Tobón, S. (2006). Formación basada en com-
petencias. Pensamiento complejo, diseño cu-
rricular y didáctica. Bogotá: Ecoe ediciones 
Ltda.

Capítulos de Libros:
• Reyes, L., Muñoz D., Salazar W. (Año de pu-
blicación) Estudios de Casos. En: L. Reyes, W. 
Salazar, D. Muñoz y Z. Villalobos (Eds.). La in-
vestigación en ciencias de la salud. Una visión 
integradora. Universidad del Zulia. Maracaibo. 
(Incluir número de páginas consultadas).

Revistas de publicación periódica:
• Pirela, J. y Ocando, J. (2002). El desarrollo de 
las actitudes hacia el conocimiento y la investi-

gación desde la biblioteca escolar. Educere 19 
(5), 277-290.

Memorias de eventos científicos:
• Peinado, J. (2007). ¿Cree que está coordina-
do el grado y la formación especializada? XVIII 
Congreso de la Sociedad Española de Educa-
ción Médica. Tenerife-España.

Consultas en la web:
• Martín, I. (2009). Aprender con proyectos de 
trabajo en educación infantil. Recuperado de: 
http// www.consejoeducativo.org

La Revista Redieluz, se reserva el derecho de:
• Publicar trabajos que no cumplan con los cri-

terios ético-científicos, al igual, que con las normas 
editoriales descritas.

• El Vicerrectorado Académico de la Universidad 
del Zulia, el Programa Red de Investigación Es-
tudiantil de LUZ y el comité editorial de la Revista 
Redieluz, no se responsabilizan por los juicios y co-
mentarios emitidos en los trabajos.

• El incumplimiento de las correcciones una vez 
que el trabajo sea arbitrado, pierde el derecho de 
publicación.

• El comité editorial se reserva el derecho nor-
mativo, de no publicar más de un (1) artículo por 
año de un mismo autor y realizados en un tiempo 
mayor de 1 año.

La Revista Venezolana de Investigación Estu-
diantil, mantiene activa la recepción de artículos vía 
electrónica durante todo el año.
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About the submission of articles
Articles will be sent via Web to the email redie-

luz@viceacademico.luz.edu.ve, accompanied by 
a communication addressed to the Editor-in-Chief 
of the Journal Redieluz, signed by all the authors, 
which declares the originality of the work and takes 
responsibility for the judgments and commentaries 
expressed therein.

Editors will consider: the importance of the to-
pic studied according to its social, academic and 
scientific relevance; the originality of the article, 
to whether or not it constitutes a contribution and is 
the product of research process, according to the 
data it handles, its methodological approaches and 
theoretical arguments.

Articles should be presented in Word for Win-
dows®, font Arial 12, double spaced, with a mini-
mum of 10 and a maximum length of 20 A5 pages 
with uniform margins of 3 cm.
Regarding the Arbitration Process

The articles received will be sent to the Editorial 
Committee for the Journal Redieluz for its conside-
ration. The Committee will decide whether or not the 
arbitration process will be initiated, paying attention 
to editorial standards and treaties on bioethics and 
biosecurity in the case of experimentation on live 
beings. Next, the Editorial Committee will remit the 
work to the reviewers using a “double blind” system. 
The reviewers will classify each work according to 
the categories: publishable without modifications, 
publishable with slight modifications, publishable 
with substantial modifications and not publishable. 
If the work is considered publishable with slight or 
substantial modifications, it will be sent back to the 
authors allowing ten working days before the dead-
line for the definitive version.
Regarding Editorial Standards

The title of the research should reflect the ba-
sic ideas that structure the object or situation under 
study and relate to the research objective. It should 
be written in a declarative mode with a maximum 
length of twelve (12) words, in bolded, capital let-
ters, and should not contain value judgments. The 
title, translated to English, should be centered. 
Avoid the use of abbreviations, parentheses or un-
familiar characters.

The resumen (in Spanish) consists of one sin-
glespaced paragraph with a maximum length of 200 
words. It should contain a brief introduction to the 
problem or object under study, the general objective 

of the research, methodology, results and the most 
relevant conclusions. It is followed by an abstract in 
English (translation of the resumen). Keywords (mi-
nimum 3, maximum 5) should be placed after each 
resumen and abstract in their respective languages.

The introduction is an opening reflection that 
describes the situation being studied. It should give 
the reader the information needed to understand 
the contents of the study; state the principle objecti-
ves, justification and contributions most relevant to 
the work. It should describe the general structure of 
the aspects contained in the body of the article.

Development of the article refers to the theore-
tical structure and its relations to the data and expe-
riences derived from the study.

Methodology is called by various names: me-
thodological considerations, research methodology, 
methodology or materials and methods. It includes 
the type of research, the research design, popu-
lation and sample or units of analysis or space in 
which the study was developed, as well as the data 
analysis technique, according to the methodological 
approach applied.

Results explain the research findings systemati-
cally and make it possible to verify fulfillment of the 
objectives and proof of the hypothesis. They can be 
represented in tables, charts, figures and theoreti-
cal constructions.

The discussion requires comparing data with 
the theories and antecedents and includes indepen-
dent thought from the researcher to contextualize 
the findings.

The conclusions, depending on the research 
paradigm, can be conclusions as such, final reflec-
tions or final considerations. The conclusions sum-
marize the research findings in correspondence 
with the objectives. In the case of works where dis-
cussion is not used, the conclusions will be the final 
section of the manuscript.

Charts should be identified with Arabic nume-
rals. The title for each chart should be placed above 
it, and capital letters used only for the first letter and 
proper names. If any abbreviation, sign or symbol 
is used in the chart or table, its meaning should be 
explained at the end of the same. The source of the 
chart or table should be indicated.

Figures will be identified with Arabic numerals 
and their titles placed below the figure.

Photographs will be included using the grey 
scale. They will be identified with Arabic numerals 

Instructions to Authors
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and the title placed beneath.
Quotations, whether textual or paraphrased, will 

be written following the international standards set 
by the American Psychological Association (APA). 
Direct quotations will be placed in quotation marks 
using the system author-date and page of the quo-
tation; for example, Martínez (2008:45). Paraphra-
sed quotations should use the system author-date 
without indicating pages, for example: Martínez 
(2008).

Bibliographic References will be written accor-
ding to the international standards set by the Ame-
rican Psychological Association (APA); therefore, 
they will be placed in this section in alphabetical 
order. Only references included in the text of the ar-
ticle will appear, according to the following models:

Books:
• Tobón, S. (2006). Formación basada en com-

petencias. Pensamiento complejo, diseño curricular 
y didáctica. Bogotá: Ecoe ediciones Ltda.

Book Chapters:
• Reyes, L., Muñoz D., Salazar W. (Year of pu-

blication) Estudios de Casos. In: L. Reyes, W. Sa-
lazar, D. Muñoz y Z. Villalobos (Eds.). La investiga-
ción en ciencias de la salud. Una visión integradora. 
Universidad del Zulia. Maracaibo. (Numbers of the 
pages consulted must be included)

Periodicals:
• Pirela, J. y Ocando, J. (2002). El desarrollo de 

las actitudes hacia el conocimiento y la investiga-
ción desde la biblioteca escolar. Educere 19 (5), 

277-290.
Reports of Scientific Events:
• Peinado, J. (2007). ¿Cree que está coordinado 

el grado y la formación especializada? XVIII Con-
greso de la Sociedad Española de Educación Mé-
dica. Tenerife-España.

Internet Consultations:
• Martín, I. (2009). Aprender con proyectos de 

trabajo en educación infantil. Retrieved from: http// 
www.consejoeducativo.org

The Journal Redieluz, reserves the right to:
• Publish works that do not comply with the ethi-

cal-scientific criteria or the described editorial stan-
dards.

• The Academic Vice-Rectorate of the University 
of Zulia, the Student Research Network Program at 
LUZ (Redieluz) and the editorial committee of the 
Journal Redieluz, are not responsible for the judg-
ments and commentaries expressed in the works.

• Once the work has been reviewed, a lack of 
compliance with the corrections will occasion loss 
of the right to publication.

• The editorial committee reserves the legal right 
to publish no more than one (1) article per year by 
the same author and written in a time span greater 
than 1 year. Reception of articles for the Venezue-
lan Journal for Student Research is kept active by 
electronic means throughout the entire year. RE-
DIELUZ, Vol.


