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Resumen
El proyecto de investigaci&oacute;n presente se desarroll&oacute; en cinco fases que ser&aacute;n
descritas brevemente a continuaci&oacute;n. En la primera fase, El Problema o
Diagn&oacute;stico, se evaluaron las causas que contribuyen a la situaci&oacute;n actual de
la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica junto con sus posibles efectos en el caso
de que las causas no sean solventadas, adem&aacute;s de la presentaci&oacute;n de
lineamientos generales de soluci&oacute;n para mitigar los aspectos negativos
encontrados. La segunda fase, El Marco Te&oacute;rico, const&oacute; principalmente de la
adquisici&oacute;n de conocimientos afines a la problem&aacute;tica encontrada en la
Instituci&oacute;n con el prop&oacute;sito de plantear alternativas viables y factibles que
resuelvan los problemas hallados en la fase de diagn&oacute;stico. La tercera fase,
El Marco Metodol&oacute;gico, se concentr&oacute; en la tipolog&iacute;a de la investigaci&oacute;n, la
poblaci&oacute;n a estudiar con sus respectivas muestras obtenidas bajo diversos
m&eacute;todos de muestreo, la aplicaci&oacute;n de herramientas de obtenci&oacute;n de
informaci&oacute;n tales como encuestas y entrevistas, adem&aacute;s de la justificaci&oacute;n de
las herramientas de software utilizadas para procesar la informaci&oacute;n obtenida
de los sujetos v&aacute;lidos. La cuarta fase, Presentaci&oacute;n de Resultados, nos
muestra la informaci&oacute;n obtenida de las diversas muestras estudiadas de
forma cuantitativa y gr&aacute;fica para facilitar la interpretaci&oacute;n de los datos
obtenidos y priorizar los problemas que deben ser solventados de manera
urgente. La fase final, La Propuesta, se enfoc&oacute; en tomar la informaci&oacute;n
obtenida en las fases de Diagn&oacute;stico y de Presentaci&oacute;n de Resultados para
la aplicaci&oacute;n de herramientas de calidad y planeaci&oacute;n estrat&eacute;gica ambas
siendo alineadas con el modelo de Autoevaluaci&oacute;n propuesto por el Consejo
de Evaluaci&oacute;n, Acreditaci&oacute;n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci&oacute;n
Superior del Ecuador (CEAACES) con el objeto de crear un Plan General
que trace las directrices generales para solventar los problemas hallados a
trav&eacute;s de la designaci&oacute;n de actividades, plazos y responsables.
x
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CAP&Iacute;TULO 1
EL PROBLEMA
Nombre del Proyecto
Autoevaluaci&oacute;n de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica de la Universidad
de Guayaquil y Dise&ntilde;o de un Plan de Mejora.
Introducci&oacute;n
En estos momentos la sociedad est&aacute; inmersa en una &eacute;poca en
donde la &uacute;nica variable que se considera constante es el cambio. Este
cambio se da en todos los niveles de percepci&oacute;n posibles desde los cambios
culturales o de la idiosincrasia del g&eacute;nero humano en general, las
percepciones psicol&oacute;gicas de cada individuo al tener que adaptarse a nuevas
tendencias que aparecen cada d&iacute;a en el acontecer cotidiano hasta los
continuos cambios en el orden pol&iacute;tico, socio-econ&oacute;mico, tecnol&oacute;gico y
cient&iacute;fico que rigen el comportamiento de los pa&iacute;ses del orbe.
En consecuencia a los escenarios mencionados previamente el
cambio y la competitividad exige que tanto las instituciones privadas como
estatales, categor&iacute;a en la que recae la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica (FIQ),
se actualicen constantemente y enfoquen sus esfuerzos en mejorar
continuamente de una manera consistente a trav&eacute;s del tiempo para poder
satisfacer los nuevos requisitos que exige la sociedad, lo que se traduce en
la necesidad de llevar a cabo modificaciones o cambios en el quehacer de la
organizaci&oacute;n para poder satisfacer las demandas de la sociedad actual y
cambiante.
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Actualmente, una de las debilidades a las cual se tienen que
enfrentar la mayor&iacute;a de las instituciones educativas del Ecuador es la falta de
un Plan Estrat&eacute;gico bien dise&ntilde;ado. Adicionalmente, el desconocimiento de
una adecuada Gesti&oacute;n Administrativa y de los planteamientos delimitados
por el Consejo de Evaluaci&oacute;n, Acreditaci&oacute;n y Aseguramiento de la Calidad de
la
Educaci&oacute;n
Superior
del
Ecuador
(CEAACES)
en
su
Gu&iacute;a
de
Autoevaluaci&oacute;n para la Acreditaci&oacute;n de Institutos de Educaci&oacute;n Superior
hace que los objetivos no sean acordes a la realidad y capacidad de
cumplirlos por parte de la unidad educativa. Por estas razones es evidente la
necesidad de la Facultad de aplicar estos cambios para mejorar con la
finalidad de que exista sinergia en su personal para lograr los objetivos de
una planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica bien estructurada.
El personal docente y administrativo se enfrenta a dificultades de
orden econ&oacute;mico, administrativo, t&eacute;cnico pedag&oacute;gico y socio organizativo por
la ausencia de un direccionamiento adecuado y preciso hacia la aplicaci&oacute;n
de nuevas t&eacute;cnicas de pedagog&iacute;a, administraci&oacute;n y aplicaci&oacute;n de
herramientas curriculares que tengan concordancia con las pol&iacute;ticas
educativas de la Reforma Curricular y el Modelo del Sistema de Educaci&oacute;n
Universitario, cuya metodolog&iacute;a es global, sist&eacute;mica y procesual.
En el entorno globalizado, altamente competitivo, siempre cambiante
y dotado de un dinamismo y desarrollo sorprendente, la planificaci&oacute;n
estrat&eacute;gica es de clave importancia en los planes de las c&uacute;pulas de las
instituciones debido a que ayuda a plantear o replantear la forma actual de
c&oacute;mo se realizan las actividades internamente con el fin de adaptarse a los
cambios y escenarios encontrados en el entorno competitivo global a lo largo
del tiempo, es por esta raz&oacute;n que la presente investigaci&oacute;n es llevada a cabo
con el objetivo de realizar una Propuesta de un Dise&ntilde;o Planificaci&oacute;n
Estrat&eacute;gica que mejore la gesti&oacute;n interna en las funciones claves de la
Educaci&oacute;n Superior establecidas por el CEAACES: Gesti&oacute;n Administrativa,
12
Docencia, Investigaci&oacute;n y Desarrollo, y Vinculaci&oacute;n Con La Colectividad para
poder tener un desarrollo institucional sostenible en el futuro.
1.1. Problematizaci&oacute;n: Origen y Descripci&oacute;n del Problema
Dentro de la Facultad tanto en las &aacute;reas Administrativas como en los
procesos correspondientes a la Docencia, Investigaci&oacute;n y Desarrollo, y
Vinculaci&oacute;n con la Colectividad se han detectado debilidades que afectan
tanto a alumnos, docentes como al personal administrativo que la conforma.
Es evidente que cuando existen muchas debilidades que son f&aacute;cilmente
percibidas por las personas que tienen una relaci&oacute;n con la organizaci&oacute;n son
indicios de que se necesita ajustar o redise&ntilde;ar la forma actual en la que se
llevan a cabo las actividades con la finalidad de garantizar una mejor calidad
de servicio para los estudiantes y los clientes internos de la organizaci&oacute;n.
La determinaci&oacute;n de las causas y efectos subyacentes al problema se
realiz&oacute; empleando determinadas herramientas de calidad tales como
Brainstorming, Diagramas de Afinidad y Diagrama de Causa-Efecto utilizando
como base la informaci&oacute;n obtenida mediante la observaci&oacute;n directa de las
consecuencias a partir de las deficiencias internas y recolectando
informaci&oacute;n obtenida mediante entrevistas para conocer las opiniones de
docentes, de la comunidad estudiantil y tambi&eacute;n del personal administrativo y
de apoyo que labora dentro de la organizaci&oacute;n. Adicionalmente, es menester
notificar que para ampliar el espectro del diagn&oacute;stico se consideraron los
aspectos positivos que posee la Facultad.
Una vez con la informaci&oacute;n obtenida de los sujetos pertinentes se
procedi&oacute; a utilizar las herramientas de calidad previamente mencionadas
para filtrar todo el conjunto de datos recolectados con el prop&oacute;sito de obtener
informaci&oacute;n coherente y asociada con el problema en cuesti&oacute;n, la necesidad
de plantear un mejor dise&ntilde;o de la Planificaci&oacute;n Estrat&eacute;gica de la Facultad,
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con el objetivo de determinar las causas de las debilidades observadas y
pronosticando los efectos que se llevar&iacute;an a cabo en el caso de no presentar
una propuesta de soluci&oacute;n al problema identificado y directrices para
mantener y mejorar los aspectos positivos con los que cuenta la Instituci&oacute;n.
Adem&aacute;s la combinaci&oacute;n de herramientas como el diagrama de
Ishikawa y el Brainstorming se pudo analizar el entorno y los factores que
intervienen en el funcionamiento actual de la FIQ, tambi&eacute;n se utiliz&oacute; un
enfoque que consta de 3 fases para poder facilitar y agrupar la informaci&oacute;n
obtenida de los informantes de calidad.
Estas 3 fases son: Diagn&oacute;stico,
Pron&oacute;stico y Control de Pron&oacute;stico.
En la primera fase, Diagn&oacute;stico, se analizan las potenciales causas de
los problemas que posee la FIQ como Instituci&oacute;n; a medida que se culmine
con la primera fase, se procede a desarrollar el Pron&oacute;stico, es decir, dentro
de esta fase se determinaron los potenciales efectos en el caso que las
causas expuestas en el Diagn&oacute;stico no sean resueltas o prevenidas.
Finalmente, en la fase de Control de Pron&oacute;stico, se delinearon alternativas
generales de soluci&oacute;n para erradicar, minimizar y prevenir la ocurrencia de
las causas apreciadas en la primera fase.
Estas herramientas de calidad combinadas con estas tres fases de
an&aacute;lisis fueron asociadas bajo las cuatro funciones exigidas por el
CEAACES, tales como: Gesti&oacute;n Universitaria, Docencia, Investigaci&oacute;n y
Desarrollo, y Vinculaci&oacute;n con la Colectividad. Esto permitir&aacute; que el an&aacute;lisis de
causas y efectos presente coherencia y correspondencia a la norma de
referencia, el CEAACES.
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A continuaci&oacute;n se describen las causas, efectos y lineamientos de
soluci&oacute;n por cada una de las fases de an&aacute;lisis antes mencionadas asociada
por cada funci&oacute;n exigida por el CEAACES.
Fase 1: Diagn&oacute;stico
Fase 1: Diagn&oacute;stico – Funci&oacute;n 1: Gesti&oacute;n Administrativa
Dentro de la gesti&oacute;n administrativa de la FIQ pudimos encontrar
causas que pueden afectar el desempe&ntilde;o de esta funci&oacute;n. Las causas
encontradas en esta secci&oacute;n son las siguientes:
-
Infraestructura deficiente en aulas, patios y laboratorios de Ing.
Qu&iacute;mica
-
No existe un sistema de control de desempe&ntilde;o para los procesos
internos existentes
- Gesti&oacute;n documental ineficiente en Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica (IQ)
- No existe un Sistema de Gesti&oacute;n ni Planeaci&oacute;n Eficiente
- Gesti&oacute;n ineficiente de los recursos
- No existe cultura de la calidad en la organizaci&oacute;n
- Ausencia de Manual de Procedimientos y de Funciones
-
Desconocimiento de los lineamientos del CEAACES por parte de las
autoridades
- Comunicaci&oacute;n Interna no es eficaz
-
Faltan &aacute;reas en el organigrama que permitan cubrir las necesidades
de un sector (No hay departamento de mantenimiento, ni de
publicidad, ni de calidad)
- Remuneraciones insuficientes
- Factibilidad de implementar planes de salud y seguridad
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-
Ciertos colaboradores opinan que los procedimientos para pr&eacute;stamos
de materiales son tediosos
- Ausencia de un reporte o listado que informe el estado actual de la
infraestructura
- El equipo inform&aacute;tico necesita actualizarse urgentemente y el acceso
a redes tiene muchas fallas
- Presupuesto insuficiente para cubrir el costo de las carreras de FIQ
- Evaluaciones de desempe&ntilde;o poco frecuentes
- No hay planes de salud y prevenci&oacute;n de riesgos laborales
- La biblioteca necesita mejorarse urgentemente
Mediante el uso apropiado de las herramientas se pudieron
determinar aspectos positivos con finalidades de ampliar el alcance del
diagn&oacute;stico de la situaci&oacute;n actual de la Instituci&oacute;n. Los aspectos positivos
encontrados est&aacute;n enlistados a continuaci&oacute;n:
- Existen iniciativas de autogesti&oacute;n por parte de la direcci&oacute;n
- Buena plataforma inform&aacute;tica para la gesti&oacute;n de informaci&oacute;n
acad&eacute;mica los estudiantes de Gastronom&iacute;a e Ingenier&iacute;a en Sistemas de
Calidad y Emprendimiento (ISCE)
- Buena gesti&oacute;n documental de Gastronom&iacute;a e ISCE
- FIQ en proceso de certificaci&oacute;n para norma ISO 9001:2008
- Sistema biom&eacute;trico de control de asistencia al personal de la FIQ
- Secretarias con trato educado
- Apertura de las autoridades para implementaci&oacute;n de cambios y
recepci&oacute;n de sugerencias
- Opini&oacute;n positiva y compromiso con la misi&oacute;n y visi&oacute;n establecidas por
la Instituci&oacute;n.
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- Participaci&oacute;n integral de las autoridades de la FIQ para realizar el Plan
Estrat&eacute;gico de Desarrollo Institucional (PEDI)
- Existencia de actividades de autofinanciamiento
- Buenos controles presupuestarios
- Personal conforme con los reglamentos institucionales
- Existe mucha aceptaci&oacute;n de la estructura org&aacute;nica vigente
- Existe un buen nivel de liderazgo y de apoyo proveniente de las
autoridades hacia todo el personal
- Existe una frecuencia regular de capacitaci&oacute;n al personal
- Existen acciones que apoyan a los alumnos de alto rendimiento y
bajos recursos
- Existen disposiciones para mantener a un alumno con discapacidad
f&iacute;sica dentro de las instalaciones de la FIQ
- Existe un excelente nivel de transparencia dentro de la FIQ
-
Opini&oacute;n muy positiva acerca de la gesti&oacute;n administrativa aplicada para
la FIQ
Fase 1: Diagn&oacute;stico – Funci&oacute;n 2: Docencia
Dentro de la funci&oacute;n docencia de la FIQ se descubrieron factores que
afectan negativamente la ejecuci&oacute;n de esta funci&oacute;n vital para la Instituci&oacute;n.
Las causas encontradas en esta secci&oacute;n son las siguientes:
- No existe un procedimiento documentado para la contrataci&oacute;n de
docentes
- Demora en implementaci&oacute;n de malla curricular redise&ntilde;ada
- No hay muchos estudiantes realizando pr&aacute;cticas en empresas (en
especial ISCE)
- No existen profesores de planta para las carreras ISCE y Gastronom&iacute;a
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- Ciertos profesores tienen relaciones tensas con los estudiantes
- La FIQ no ha cumplido con la cantidad de seminarios prometidos a los
estudiantes
- Docentes no cuentan con todos los recursos materiales para poder
impartir clases
Mediante el uso apropiado de las herramientas se pudieron
determinar aspectos positivos con finalidades de ampliar el alcance del
diagn&oacute;stico de la situaci&oacute;n actual de la Instituci&oacute;n. Los aspectos positivos
encontrados est&aacute;n enlistados a continuaci&oacute;n:
- Carreras novedosas e interesantes para los estudiantes
- Personal docente con muchas capacidades
- Formaci&oacute;n y educaci&oacute;n con conocimiento de alto nivel te&oacute;rico-pr&aacute;ctico
- Demanda de estudiantes de esta facultad por parte de muchas
empresas
- Crecimiento en la poblaci&oacute;n de alumnos (en especial, Gastronom&iacute;a e
ISCE)
- Buen procedimiento de contrataci&oacute;n de personal docente aunque
dicha actividad no est&eacute; respaldada documentalmente
- Alto nivel de correspondencia entre los planes de estudio y los
objetivos de la FIQ
- Existencia de convenios y negociaciones con empresas para que los
estudiantes de las carreras realicen sus respectivas pasant&iacute;as
Fase 1: Diagn&oacute;stico – Funci&oacute;n 3: Investigaci&oacute;n y Desarrollo
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Dentro de la funci&oacute;n de investigaci&oacute;n y desarrollo de la FIQ se
hallaron eventos que impiden el desarrollo de una actividad nuclear para toda
entidad universitaria. Las causas encontradas en esta secci&oacute;n son las
siguientes:
- Pocos proyectos de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
- No hay recursos ni gesti&oacute;n para financiar actividades de investigaci&oacute;n
- No existe un enfoque organizacional dirigido hacia la investigaci&oacute;n
- No hay mucho personal capacitado dedicado a la investigaci&oacute;n
- Investigadores no consideran que la misi&oacute;n y visi&oacute;n de la FIQ tenga
impacto alguno
- No hay infraestructura adecuada para la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
- Divergencia de objetivos de la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en la FIQ
- Falta difusi&oacute;n de actividades de investigaci&oacute;n
Mediante el uso apropiado de las herramientas se pudieron
determinar aspectos positivos con finalidades de ampliar el alcance del
diagn&oacute;stico de la situaci&oacute;n actual de la Instituci&oacute;n. Los aspectos positivos
encontrados est&aacute;n enlistados a continuaci&oacute;n:
- El Laboratorio de Petr&oacute;leos para Servicio con certificaci&oacute;n ISO 17025
- Alumnos de la FIQ formados en una cultura de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
- El Instituto de Investigaciones Tecnol&oacute;gicas apoya con asesor&iacute;as a
distintos estudiantes en realizaciones de tesis, pr&aacute;cticas para
estudiantes de colegios y casas abiertas.
- Buena opini&oacute;n de la sociedad acerca del trabajo de investigaci&oacute;n
cient&iacute;fica de la FIQ
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Fase 1: Diagn&oacute;stico – Funci&oacute;n 4: Vinculaci&oacute;n con La Colectividad
Dentro de la funci&oacute;n de vinculaci&oacute;n con la colectividad de la FIQ se
detectaron problemas que no permiten un n&uacute;mero apropiado de desarrollo de
programas que brinden contribuciones importantes o soluciones a los
problemas de la sociedad. Las causas encontradas en esta secci&oacute;n son las
siguientes:
- Desconocimiento del rol de la FIQ en la sociedad por la comunidad
universitaria
- Existen muy pocas actividades vinculadas con la comunidad
- No existe una difusi&oacute;n adecuada de las actividades de la FIQ en la
sociedad
Mediante el uso apropiado de las herramientas se pudieron
determinar aspectos positivos con finalidades de ampliar el alcance del
diagn&oacute;stico de la situaci&oacute;n actual de la Instituci&oacute;n. Los aspectos positivos
encontrados est&aacute;n enlistados a continuaci&oacute;n:
-
Realizaci&oacute;n de ferias y casas abiertas para promocionar carreras
-
La FIQ ha realizado estudios de calidad de agua para la Municipalidad
de Guayaquil
-
Entorno del sector productivo con demanda creciente hacia las
carreras que ofrece la FIQ
-
Buena imagen de la FIQ dentro de la comunidad universitaria
-
La FIQ colabora con la sociedad a trav&eacute;s de distintas actividades
Fase 2: Pron&oacute;stico
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Fase 2: Pron&oacute;stico – Funci&oacute;n 1: Gesti&oacute;n Administrativa
Mediante una lluvia de ideas se pudieron observar los diversos
efectos que podr&iacute;a afectar a esta funci&oacute;n si no se toman acciones para
solucionar los problemas mencionados en la Fase 1, de esta funci&oacute;n. Dentro
de la gesti&oacute;n administrativa de la FIQ pudimos encontrar los siguientes
efectos potenciales:
-
Calidad baja de clases impartidas
-
Nivel de ausentismo alto
-
Peligros de accidentes para estudiantes y profesores
-
Insatisfacci&oacute;n de profesores y estudiantes
-
Alta variabilidad de procesos
-
Baja productividad del recurso humano
-
Rendimiento organizacional por debajo de lo normal
-
Planificaci&oacute;n ineficiente debido a la ausencia de indicadores que
reflejen el comportamiento de los procesos organizacionales
-
Desorganizaci&oacute;n documental
-
Demoras en tr&aacute;mites documentales
-
Secretar&iacute;as reciben llamadas de atenci&oacute;n de sus superiores
-
Insatisfacci&oacute;n del estudiante
-
P&eacute;rdida de documentos importantes
-
Organizaci&oacute;n sin una meta concreta
-
No existe un orden preestablecido
-
Organizaci&oacute;n susceptible a cambios externos
-
Procesos fuera de control
-
Fracaso organizacional
-
Actividades que no se pueden realizar por falta de dinero
-
Huelgas sindicales
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-
Falta de liquidez
-
Cierre de la instituci&oacute;n
-
Personal no comprometido
-
Trabajo mal realizado
-
Temor a perder su trabajo
-
Mayor resistencia al cambio de lo normal
-
No hay uniformidad en el trabajo
-
Actividades fuera de control
-
Mayor incidencia de errores humanos en las actividades
-
Bajo rendimiento en todas las &aacute;reas funcionales de la organizaci&oacute;n
-
No poder planificar actividades orientadas a la acreditaci&oacute;n de la
instituci&oacute;n
-
Si no hay cambios sustanciales, pueden cerrar carreras
-
Confusi&oacute;n dentro de la organizaci&oacute;n
-
Errores en la ejecuci&oacute;n de &oacute;rdenes
-
Comunidad aislada de los eventos que suceden en el entorno
-
Demora en tr&aacute;mites documentales
-
Necesidades de clientes internos y externos insatisfechas
-
No se pueden alcanzar los objetivos organizacionales
Se realizaron pron&oacute;sticos para identificar cu&aacute;les ser&iacute;an los efectos
potenciales beneficiosos en el caso de que se sigan manteniendo un
desarrollo progresivo de los aspectos positivos que posee la FIQ. A
continuaci&oacute;n se presenta la lista de aquellos efectos:
-
La FIQ podr&aacute; generar recursos para financiar actividades internas
-
Aliviar&aacute; su estructura de costos
-
Empresa p&uacute;blica beneficiar&aacute; a la comunidad
-
Obligaciones se pueden cumplir a tiempo
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-
Informaci&oacute;n segura y de f&aacute;cil disponibilidad
-
Agilizaci&oacute;n de procesos documentales relativos a estudiantes
-
Plataforma inform&aacute;tica de gesti&oacute;n documental puede ser utilizado
como modelo est&aacute;ndar para automatizar otras &aacute;reas
-
Almacenamiento f&iacute;sico de carpetas en correcto orden
-
Facilidad de consultar informaci&oacute;n de estudiantes en medios f&iacute;sicos
-
Mejorar&aacute; el
rendimiento del talento humano que
maneje la
documentaci&oacute;n
-
Procesos internos se estandarizar&aacute;n
-
Mejor rendimiento organizacional
-
Mayor prestigio de la FIQ en la universidad y sociedad
-
Mayor control sobre la entrada y salida del personal de la FIQ
-
Registros ser&aacute;n llevados de forma digital, ahorrando papel
-
Estudiante satisfecho con atenci&oacute;n recibida
-
La FIQ puede recibir una buena imagen por un buen trato a los
clientes externos
-
Mayor capacidad de retroalimentaci&oacute;n recibida de la comunidad
universitaria
-
Ideas sugeridas pueden ser implementadas
-
Soluci&oacute;n r&aacute;pida a problemas de diverso orden sean estos de
estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo
Fase 2: Pron&oacute;stico – Funci&oacute;n 2: Docencia
Mediante una lluvia de ideas se pudieron observar los diversos efectos
que podr&iacute;a afectar a esta funci&oacute;n si no se toman acciones para solucionar los
problemas mencionados en la Fase 1, de esta funci&oacute;n. Dentro de la funci&oacute;n
docencia de la FIQ pudimos encontrar los siguientes efectos potenciales:
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- Profesionales con conocimientos obsoletos
- Graduados sin valor agregado y posici&oacute;n competitiva en el mercado
- Puede da&ntilde;ar el prestigio de la carrera
- Docentes no poseen el perfil necesario para poder impartir clases en
la universidad
- Ense&ntilde;anza de baja calidad
- Insatisfacci&oacute;n de la comunidad estudiantil
- Personal docente no se dedica a actividades de investigaci&oacute;n para sus
carreras
- El proceso de acreditaci&oacute;n no puede ser culminado
- Estudiantes sin conocimiento pr&aacute;ctico, solo te&oacute;rico
- Ausencia de experiencia puede mermar rendimiento laboral
- Desconocimiento de la eficacia de la carrera en satisfacer las
necesidades del sector productivo a trav&eacute;s de los estudiantes en
formaci&oacute;n
- Posici&oacute;n desfavorable con respecto a estudiantes con mayor
experiencia laboral
- Conocimiento sin refuerzo o informaci&oacute;n sobre las tendencias actuales
del mercado
- Vac&iacute;os de conocimiento en temas espec&iacute;ficos
- Curr&iacute;culum Vitae muy limitado
- Estudiantes inconformes y posibles retirados
- P&eacute;simo clima dentro del aula
- Bajo rendimiento acad&eacute;mico
- Estudiantes pueden pedir cambio de profesor
- P&eacute;rdida de tiempo de clase al no contar con materiales de manera
inmediata
- Profesores no cumplen a totalidad con el programa de clases diario
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Se realizaron pron&oacute;sticos para identificar cu&aacute;les ser&iacute;an los efectos
potenciales beneficiosos en el caso de que se sigan manteniendo un
desarrollo progresivo de los aspectos positivos que posee la FIQ.
A
continuaci&oacute;n se presenta la lista de aquellos efectos:
-
Estudiantes con mayor sentido de pertenencia en las carreras
-
Mejora de rendimiento acad&eacute;mico de los estudiantes
-
Atraer&aacute; a mayor n&uacute;mero de estudiantes
-
Estudiantes interesados en recibir clases
-
Ense&ntilde;anza de alta calidad
-
Estudiantes con conocimientos suficientes para dar soluciones en su
lugar de trabajo
-
Mayor captaci&oacute;n de conocimientos por los alumnos
-
Estudiantes pueden ser contratados por empresas
-
Estudiantes cotizados en el sector productivo correspondiente
-
Crecimiento de la importancia de las carreras dentro de la comunidad
universitaria
-
Carreras pueden atraer a m&aacute;s estudiantes
-
Mayor n&uacute;mero de profesionales para satisfacer la demanda del sector
productivo
Fase 2: Pron&oacute;stico – Funci&oacute;n 3: Investigaci&oacute;n y Desarrollo
Mediante una lluvia de ideas se pudieron observar los diversos efectos
que podr&iacute;a afectar a esta funci&oacute;n si no se toman acciones para solucionar los
problemas mencionados en la Fase 1, de esta funci&oacute;n. Dentro de la funci&oacute;n
de investigaci&oacute;n y desarrollo de la FIQ pudimos encontrar los siguientes
efectos potenciales:
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-
Poco desarrollo tecnol&oacute;gico-cient&iacute;fico
-
Retraso en investigaci&oacute;n y avances cient&iacute;ficos
-
Fuga de investigadores hacia otras entidades
-
Ausencia de soluciones para la problem&aacute;tica social
-
Poca contribuci&oacute;n de la FIQ hacia la comunidad
-
Arriesga la meta de acreditaci&oacute;n del CEAACES a la Instituci&oacute;n
-
Se pueden realizar solo pocos proyectos
-
El proceso de investigaci&oacute;n puede estancarse
-
Puede desaparecer el departamento de investigaci&oacute;n
-
Ausencia de infraestructura necesaria para la investigaci&oacute;n
-
Falta de recursos - Par&aacute;lisis
Se realizaron pron&oacute;sticos para identificar cu&aacute;les ser&iacute;an los efectos
potenciales beneficiosos en el caso de que se sigan manteniendo un
desarrollo progresivo de los aspectos positivos que posee la FIQ.
A
continuaci&oacute;n se presenta la lista de aquellos efectos:
-
Estudiantes pueden aprender c&oacute;mo se maneja un &aacute;rea bajo una
norma certificable
-
Capacidad para realizar investigaciones cient&iacute;ficas
-
Estudiantes que propongan soluciones a problemas de la comunidad
-
Investigadores pueden contar con ellos como ayudantes para sus
investigaciones
Fase 2: Pron&oacute;stico – Funci&oacute;n 4: Vinculaci&oacute;n con La Colectividad
Mediante una lluvia de ideas se pudieron observar los diversos efectos
que podr&iacute;a afectar a esta funci&oacute;n si no se toman acciones para solucionar los
problemas mencionados en la Fase 1, de esta funci&oacute;n. Dentro de la funci&oacute;n
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de vinculaci&oacute;n con la colectividad de la FIQ pudimos encontrar los siguientes
efectos potenciales:
-
Mala percepci&oacute;n de la comunidad hacia la labor de la FIQ
-
La sociedad no conocer&aacute; sobre la FIQ
-
P&eacute;rdida de oportunidades de captar m&aacute;s alumnos o tener un impacto
social importante
-
La FIQ no puede ser reconocida como una Instituci&oacute;n que ayuda a la
comunidad
-
Imagen no definida de la FIQ en la Universidad
-
La comunidad no sabr&iacute;a cu&aacute;ndo la FIQ podr&iacute;a haber contribuido en
algo importante
-
Oportunidades perdidas para cambiar su imagen institucional
-
Puede afectar la meta de obtener la acreditaci&oacute;n del CEAACES
Se realizaron pron&oacute;sticos para identificar cu&aacute;les ser&iacute;an los efectos
potenciales beneficiosos en el caso de que se sigan manteniendo un
desarrollo progresivo de los aspectos positivos que posee la FIQ.
A
continuaci&oacute;n se presenta la lista de aquellos efectos:
-
Mayor n&uacute;mero de estudiantes se inscribir&aacute;n en las carreras
-
La formaci&oacute;n de los profesionales se fortalecer&aacute; y actualizar&aacute;
frecuentemente
-
Mayor volumen de estudiantes conocer&aacute; sobre lo que ofrece la FIQ
-
Muchos interesados podr&aacute;n formar parte de la carrera
-
Opini&oacute;n positiva de la sociedad hacia la labor de la FIQ
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-
Comentarios y opiniones positivas de las carreras entre estudiantes
-
Comunidad conocer&aacute; que la FIQ es un ente calificado y objetivo para
realizar este tipo de pruebas
-
Diagnosticar el estado actual de la infraestructura
-
Costear y cotizar las reparaciones y renovaciones estructurales que
deben ser efectuadas
-
Ejecutar Plan de Mejora de Infraestructura
-
Monitorear seguimiento
-
Analizar las entradas, operaciones, salidas y recursos con los que
cuentan cada proceso interno dentro de la FIQ
-
Dise&ntilde;ar e implementar indicadores de gesti&oacute;n y operaci&oacute;n para la
medici&oacute;n de los procesos
-
Evaluar la eficacia del sistema documental actual
-
Dise&ntilde;ar una nueva ordenaci&oacute;n y procedimientos para mejorar la
gesti&oacute;n documental en las 3 carreras
-
Evaluar de forma integral a la Instituci&oacute;n para conocer su estado
actual
-
Realizar una planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica basada en la informaci&oacute;n de la
evaluaci&oacute;n para delinear actividades que lleven a la mejora
-
Redise&ntilde;o del mapa de procesos con la finalidad de optimizar
operaciones internas para la eficacia del Sistema de Gesti&oacute;n
-
Distribuir los recursos mediante a los objetivos y directrices
especificados en la planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica
-
Implementar mecanismos de control al presupuesto para asegurar la
apropiada repartici&oacute;n de los recursos
-
Capacitar al talento humano de la FIQ acerca de la importancia de la
Calidad para la supervivencia de la organizaci&oacute;n
-
Obtener informaci&oacute;n de las actividades de cada operador en las &aacute;reas
funcionales
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-
Estudiar y analizar los requerimientos necesarios para ocupar cada
cargo dentro de la FIQ
-
Colocar informaci&oacute;n en formatos dise&ntilde;ados para Manual de Funciones
y Procedimientos
Fase 3: Control de Pron&oacute;stico
Fase 3: Control de Pron&oacute;stico – Funci&oacute;n 1: Gesti&oacute;n Administrativa
Mediante una lluvia de ideas y asociaciones por afinidades se
pudieron delinear alternativas de soluci&oacute;n para las diferentes causas que
contribuyen al problema que afecta a esta funci&oacute;n y a su vez a la FIQ por
ende.
Dentro de la gesti&oacute;n administrativa de la FIQ se delinearon estas
alternativas de soluci&oacute;n:
-
Capacitar a las autoridades sobre la importancia y pertinencia de una
gesti&oacute;n basada en las directrices del CEAACES
-
Examinar los m&eacute;todos de comunicaci&oacute;n interna de la FIQ
-
Proponer m&eacute;todos o sistemas de comunicaci&oacute;n nuevos/m&aacute;s eficientes
-
Medir eficacia de nuevas alternativas
-
Determinar
si
los
problemas
existentes
en
la
FIQ
son
lo
suficientemente importantes para requerir de la creaci&oacute;n de una nueva
&aacute;rea funcional
-
Realizar un an&aacute;lisis costo/beneficio para explicar la propuesta de
creaci&oacute;n de una nueva &aacute;rea funcional
Se delinearon alternativas de soluci&oacute;n para mantener el desarrollo de
los aspectos positivos en la Instituci&oacute;n:
-
Monitorear el funcionamiento del desempe&ntilde;o de la Empresa P&uacute;blica
de la FIQ
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-
Realizar Planes de Mejora para maximizar los beneficios de la misma
-
Identificar oportunidades para emprender
m&aacute;s actividades de
autogesti&oacute;n dentro de la FIQ
-
Evaluar peri&oacute;dicamente el desempe&ntilde;o del sistema inform&aacute;tico para
identificar mejoras
-
Implementar mejoras que agilicen el funcionamiento del sistema
inform&aacute;tico
-
Medir desempe&ntilde;o del sistema
-
Migrar esta plataforma para la gesti&oacute;n documental de la carrera de
Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica
-
Realizar evaluaciones de la eficacia de la gesti&oacute;n documental en estas
carreras
-
Identificar oportunidades de mejora para este proceso
-
Implementar cambios
-
Monitorear desempe&ntilde;o
-
Diagnosticar integralmente la situaci&oacute;n actual de la FIQ
-
Recolectar y procesar datos obtenidos de los procesos a certificar que
se realizan en la FIQ
-
Elaborar procedimientos documentados para cada proceso
-
Capacitar al talento humano de la FIQ sobre el nuevo sistema de
gesti&oacute;n de calidad
-
Implementar cambios
-
Medir y analizar el cumplimiento de estos cambios para la mejora
continua
-
Monitorear peri&oacute;dicamente la eficacia del dispositivo
-
Identificar, corregir y prevenir fallos en el sistema
-
Evaluar desempe&ntilde;o de atenci&oacute;n de secretar&iacute;as mediante encuestas
de satisfacci&oacute;n al cliente
-
Identificar falencias
-
Capacitar en t&eacute;cnicas de servicio al cliente
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-
Monitorear el cumplimiento de acciones tomadas
-
Mantener el compromiso de las autoridades con el bienestar de la
Instituci&oacute;n mediante la aplicaci&oacute;n de soluciones r&aacute;pidas y efectivas a
los problemas existentes
Fase 3: Control de Pron&oacute;stico – Funci&oacute;n 2: Docencia
Mediante una lluvia de ideas y asociaciones por afinidades se
pudieron delinear alternativas de soluci&oacute;n para las diferentes causas que
contribuyen al problema que afecta a esta funci&oacute;n y a su vez a la FIQ por
ende.
Dentro de la funci&oacute;n docencia de la FIQ se delinearon estas
alternativas de soluci&oacute;n:
-
Proponer
al
Consejo
Universitario
una
reuni&oacute;n
para
agilizar
el
procedimiento para aprobaci&oacute;n de una malla curricular en una Facultad
-
Obtener informaci&oacute;n del proceso de contrataci&oacute;n docente actual
-
Evaluar eficacia del proceso y redise&ntilde;arlo con el due&ntilde;o del proceso de
forma consensuada en un procedimiento
-
Gestionar y distribuir recursos para nombramientos de profesores
-
Construir instalaciones adecuadas para las actividades de investigaci&oacute;n de
estas carreras
-
Aumentar el n&uacute;mero de convenios con empresas relacionadas a la
orientaci&oacute;n de cada carrera en la FIQ
-
Buscar y traer conferencistas para impartir seminarios con conocimientos
actuales, nuevos y orientados a la l&iacute;nea de cada una de las carreras en la
FIQ
-
Concientizar al profesor sobre los beneficios de una relaci&oacute;n positiva entre
maestro-alumnos
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-
Distribuir adecuadamente los recursos en la planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica para
contemplar la adquisici&oacute;n de recursos materiales que el docente necesita
para impartir sus clases
Se delinearon alternativas de soluci&oacute;n para mantener el desarrollo de
los aspectos positivos en la Instituci&oacute;n:
-
Investigar las tendencias y cambios del sector productivo actual
para asegurar la creaci&oacute;n de mallas curriculares coherentes a la
realidad de las necesidades del pa&iacute;s
-
Implementar y mantener un riguroso procedimiento para la
selecci&oacute;n de docentes en base a su formaci&oacute;n, experiencia y
habilidades
-
Evaluar el desempe&ntilde;o del docente mediante la realizaci&oacute;n peri&oacute;dica
de encuestas de satisfacci&oacute;n al estudiante
-
Concientizar al personal docente sobre las ventajas de implementar
m&eacute;todos eficaces en mejorar la captaci&oacute;n de conocimientos por parte
de los estudiantes
-
Fomentar la formaci&oacute;n te&oacute;rica-pr&aacute;ctica mediante clases dictadas en el
aula y el desarrollo de talleres, experimentos o visitas a industrias
-
Evaluar el progreso de estas acciones
-
Fortalecer los conocimientos te&oacute;ricos-pr&aacute;cticos de los estudiantes
-
Disponer del n&uacute;mero necesario de estudiantes aptos para cubrir las
necesidades de la demanda
-
Mejorar las herramientas de difusi&oacute;n para las carreras de la FIQ
Fase 3: Control de Pron&oacute;stico – Funci&oacute;n 3: Investigaci&oacute;n y Desarrollo
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Mediante una lluvia de ideas y asociaciones por afinidades se
pudieron delinear alternativas de soluci&oacute;n para las diferentes causas que
contribuyen al problema que afecta a esta funci&oacute;n y a su vez a la FIQ por
ende.
Dentro de la funci&oacute;n de investigaci&oacute;n y desarrollo de la FIQ se
delinearon estas alternativas de soluci&oacute;n:
-
Realizar convenios con entidades financieras o universidades
internacionales para fines de investigaci&oacute;n
-
Distribuir la proporci&oacute;n de recursos correspondiente a la investigaci&oacute;n
como est&aacute; estipulado en la norma del CEAACES
-
Atraer a profesionales calificados para trabajar en las actividades de
investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
-
Proporcionar
infraestructura
y
recursos
pertinentes
a
los
investigadores
-
Informar a las autoridades sobre los beneficios de desarrollar
investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en la FIQ
-
Impulsar o promover concursos que tengan como objetivo fomentar la
investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en la Instituci&oacute;n
Se delinearon alternativas de soluci&oacute;n para mantener el desarrollo de
los aspectos positivos en la Instituci&oacute;n:
-
Realizaci&oacute;n de auditor&iacute;as internas para determinar el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la norma ISO 17025 para este laboratorio
-
Identificar no conformidades
-
Ejecutar
acciones
correctivas/preventivas
para
cerrar
no
conformidades
-
Evaluar efectividad de dichas acciones
-
Capacitar a los alumnos y profesores de la importancia del rol de la
investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en sus carreras
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-
Orientar la metodolog&iacute;a de los docentes para incentivar actividades de
investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en los trabajos designados a los estudiantes.
Fase 3: Control de Pron&oacute;stico –
Funci&oacute;n 4: Vinculaci&oacute;n con La
Colectividad
Mediante una lluvia de ideas y asociaciones por afinidades se
pudieron delinear alternativas de soluci&oacute;n para las diferentes causas que
contribuyen al problema que afecta a esta funci&oacute;n y a su vez a la FIQ por
ende. Dentro de la funci&oacute;n de vinculaci&oacute;n con la colectividad de la FIQ se
delinearon estas alternativas de soluci&oacute;n:
-
Realizar convenios con entidades p&uacute;blicas y/o privadas para participar
en eventos o programas que ayuden a mitigar problemas sociales
frecuentes
-
Motivar a la comunidad estudiantil a concentrar esfuerzos para
contribuir con programas de ayuda social
-
Informar peri&oacute;dicamente a la comunidad universitaria sobre el papel y
logros de la cooperaci&oacute;n de la FIQ con la sociedad
-
Mejorar los canales de difusi&oacute;n/informaci&oacute;n sobre los logros o trabajos
que la FIQ haya realizado para la ciudadan&iacute;a
Se delinearon alternativas de soluci&oacute;n para mantener el desarrollo de
los aspectos positivos en la Instituci&oacute;n:
-
Incentivar a los docentes y estudiantes a planificar eventos o
actividades pertinentes a la carrera que llamen la atenci&oacute;n de los
visitantes a la Casa Abierta
-
Evaluar el estado de los equipos utilizados en los laboratorios de
an&aacute;lisis
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-
En el caso de ser obsoletos, renovar o actualizar el inventario de
equipos utilizados en los laboratorios
-
Difundir las mejoras realizadas en los laboratorios a lo largo de la
comunidad universitaria y en la sociedad
-
Realizar acuerdos con el Municipio de Guayaquil para la realizaci&oacute;n de
ex&aacute;menes de calidad de agua
- Disponer de un n&uacute;mero suficiente de profesionales competentes y de
calidad para satisfacer la demanda de los sectores productivos
pertinentes
La lista de causas, efectos y lineamientos de soluci&oacute;n obedecen al
an&aacute;lisis realizado al problema de la FIQ el cual es el no tener una
Planificaci&oacute;n Estrat&eacute;gica basada en las 4 funciones del CEAACES debido a
que no cuenta con un panorama o autoevaluaci&oacute;n de su situaci&oacute;n actual con
informaci&oacute;n objetiva y organizada.
Gracias a este diagn&oacute;stico detallado se puede contemplar la
naturaleza real del problema, lo cual es importante para la aplicaci&oacute;n
posterior de m&eacute;todos y herramientas pertinentes para solucionarlo.
1.2 Formulaci&oacute;n del Problema
&iquest;Cu&aacute;n importante es la realizaci&oacute;n de la Autoevaluaci&oacute;n de la
Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica de la Universidad de Guayaquil y qu&eacute;
beneficios traer&aacute; un Dise&ntilde;o de un Plan de Mejora para las metas de
acreditaci&oacute;n que tiene la Instituci&oacute;n?
1.3 Sistematizaci&oacute;n del Problema
-
&iquest;Qu&eacute; incidencia tendr&aacute; si la comunidad que compone la FIQ est&aacute;
consciente de la importancia de poner en pr&aacute;ctica los lineamientos del
CEAACES para la acreditaci&oacute;n de la Instituci&oacute;n?
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-
&iquest;Cu&aacute;l es la importancia de realizar un an&aacute;lisis integral a la FIQ sobre
el estado de situaci&oacute;n actual de las 4 funciones establecidas en el
CEAACES?
-
&iquest;Qu&eacute; impacto tendr&aacute; el Plan de Mejora en el incremento del
desempe&ntilde;o de las cuatro funciones para cumplir con los est&aacute;ndares
de acreditaci&oacute;n descritos por el CEAACES?
-
&iquest;Qu&eacute; importancia tendr&aacute; dentro de la comunidad universitaria una
adecuada difusi&oacute;n de las actividades de la FIQ en la sociedad?
-
&iquest;En qu&eacute; grado podr&aacute; contribuir la propuesta de soluci&oacute;n planteada
con el objetivo de la acreditaci&oacute;n de la FIQ bajo los est&aacute;ndares del
CEAACES?
1.4 Delimitaci&oacute;n del Problema
El problema se encuentra en la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica
localizada dentro de la Universidad Estatal de Guayaquil en la ciudad de
Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. Para tratar la naturaleza de la
problem&aacute;tica y sus soluciones se utilizaron conocimientos relacionados con
la Planificaci&oacute;n Estrat&eacute;gica, Modelos de Gesti&oacute;n de Instituciones de
Educaci&oacute;n Superior a nivel nacional e internacional, principios de
Administraci&oacute;n, Herramientas y Metodolog&iacute;as de Calidad, Estad&iacute;stica, y la
Gu&iacute;a de Autoevaluaci&oacute;n para Fines de Acreditaci&oacute;n del CEAACES. Para
cumplir con el prop&oacute;sito de brindar soluciones eficaces y actuales, la
antig&uuml;edad de las fuentes de conocimiento aplicados en esta investigaci&oacute;n
no es superior a 6 a&ntilde;os antes del a&ntilde;o en que se est&aacute; realizando el estudio.
El universo en que este estudio se desarroll&oacute; est&aacute; conformado por los
siguientes informantes de calidad:
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-
Autoridades: Grupo conformado por el Decano, Sub-Decano y Jefes
de &Aacute;reas departamentales de la FIQ y los miembros del Consejo
Directivo de la Facultad.
-
Docentes: Grupo compuesto por los profesores que imparten clases
en las carreras de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, Licenciatura en Gastronom&iacute;a e
Ingenier&iacute;a en Sistemas de Calidad y Emprendimiento.
-
Investigadores: Conjunto de personas que realizan las actividades de
investigaci&oacute;n cient&iacute;fica dentro de la Instituci&oacute;n.
-
Personal Administrativo: Personal que trabaja en las oficinas y
dependencias administrativas de la Instituci&oacute;n.
-
Personal de Apoyo: Grupo de colaboradores que se encargan de
tareas de mantenimiento en toda la Facultad.
-
Estudiantes: Grupo compuesto por la poblaci&oacute;n de las carreras de
Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, Licenciatura en Gastronom&iacute;a e Ingenier&iacute;a en
Sistemas de Calidad y Emprendimiento.
1.5 Objetivo General
Realizar la autoevaluaci&oacute;n de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica
de la Universidad de Guayaquil y Dise&ntilde;ar un Plan de Mejora con el fin
realizar actividades direccionadas con la finalidad de lograr una eficiente
gesti&oacute;n administrativa, adem&aacute;s de una adecuada formaci&oacute;n de recursos
humanos mediante mejoras en el proceso de docencia, fomentando la
investigaci&oacute;n y desarrollo para solucionar los problemas de la sociedad
ecuatoriana y cooperar con el bienestar com&uacute;n de la sociedad.
1.6 Objetivos Espec&iacute;ficos
1) Informar a los directivos sobre la importancia de implementar los
lineamientos del CEAACES con fines de acreditaci&oacute;n
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2) Evaluar a la Instituci&oacute;n con referencia a la normativa del
CEAACES para conocer su grado de cumplimiento de requisitos con
este est&aacute;ndar
3) Realizar un Plan de Mejora basado en los resultados de la
autoevaluaci&oacute;n para orientar las actividades de la FIQ hacia el
cumplimiento de los requisitos del est&aacute;ndar CEAACES
4) Plantear
mejores
formas
de
difusi&oacute;n
en
la
comunidad
universitaria sobre las actividades de FIQ en la sociedad
5) Contribuir con una propuesta de soluci&oacute;n factible para la
acreditaci&oacute;n de la FIQ bajo los lineamientos del CEAACES
1.7 Justificaci&oacute;n
El estudio que se realiz&oacute; a la naturaleza del problema que aqueja la
FIQ, la mejora de su Planificaci&oacute;n Estrat&eacute;gica, es considerado de una
importancia elemental ya que es necesario efectuar un diagn&oacute;stico y una
autoevaluaci&oacute;n apropiadas para poder conocer la dimensi&oacute;n de las causas y
efectos que pueden existir en sus procesos internos. Adem&aacute;s esto form&oacute; la
base para la obtenci&oacute;n de informaci&oacute;n necesaria y objetiva con el fin de
armar un Plan de Mejora que permita a la FIQ cumplir con los est&aacute;ndares del
CEAACES, lo mismo que hace hincapi&eacute; en su pertinencia ya que todo este
an&aacute;lisis fue concentrado en la mejora de la gesti&oacute;n de la educaci&oacute;n
universitaria en una Instituci&oacute;n, por lo que los procesos est&aacute;n relacionados
hacia un adecuado direccionamiento y distribuci&oacute;n de los recursos en las
actividades internas y externas de la Instituci&oacute;n. Esto es de gran relevancia
para lograr una excelente calidad acad&eacute;mica y as&iacute; aspirar a obtener la
acreditaci&oacute;n otorgada por el CEAACES que ratificar&iacute;a el cambio positivo
realizado por la entidad a estudiar.
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El marco te&oacute;rico utilizado dentro del estudio fue compuesto por
distintas disciplinas que abarcan principios de administraci&oacute;n, planificaci&oacute;n
estrat&eacute;gica, modelos de gesti&oacute;n de universidades locales y del extranjero,
metodolog&iacute;as y herramientas de calidad, entre otro conocimiento adicional si
as&iacute; fuera pertinente. La parte central del marco te&oacute;rico fue basada en la
Gu&iacute;a de Autoevaluaci&oacute;n para Fines de Acreditaci&oacute;n emitida por el Consejo
de Evaluaci&oacute;n, Acreditaci&oacute;n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci&oacute;n
Superior del Ecuador (CEAACES), ya que todas las herramientas,
conocimientos, t&eacute;cnicas y disciplinas usadas en esta investigaci&oacute;n fueron
adaptadas a la naturaleza de la normativa con el fin de asegurar la
pertinencia en el proceder de las actividades de este estudio.
Para la realizaci&oacute;n del estudio inicial del diagn&oacute;stico de la situaci&oacute;n
actual se utiliz&oacute; una de las herramientas que componen la metodolog&iacute;a de la
investigaci&oacute;n; la entrevista fue la herramienta seleccionada, adem&aacute;s se pudo
obtener informaci&oacute;n proveniente de la observaci&oacute;n directa, comentarios,
opiniones y se tom&oacute; testimonio de las experiencias vividas por los dem&aacute;s
miembros de la comunidad universitaria de la Facultad de Ingenier&iacute;a
Qu&iacute;mica, siendo estos: alumnos, profesores, personal de apoyo, personal
administrativo y autoridades.
Adem&aacute;s se utiliz&oacute; una hibridaci&oacute;n de las herramientas de investigaci&oacute;n
con los lineamientos especificados en el CEAACES para la creaci&oacute;n de
entrevistas y encuestas totalmente alineadas a la metodolog&iacute;a y naturaleza
de este est&aacute;ndar. Estas mismas herramientas nos permitieron obtener datos
pertinentes sobre la percepci&oacute;n de los informantes de calidad, se realizar&aacute;
esto con el fin de realizar un diagn&oacute;stico incluso de mucho mayor alcance,
m&aacute;s preciso y detallado. Esto posee una importancia vital&iacute;sima para realizar
la propuesta de soluci&oacute;n al problema identificado en la Instituci&oacute;n.
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Una vez obtenida la informaci&oacute;n de los informantes mediante las
t&eacute;cnicas previamente mencionadas, el estudio entr&oacute; en su fase de
procesamiento de datos, para el cual se utilizaron herramientas que permitan
la f&aacute;cil interpretaci&oacute;n y asociaci&oacute;n de la informaci&oacute;n obtenida. Las t&eacute;cnicas
utilizadas fueron el Brainstorming, cuya finalidad es de extraer la mayor
informaci&oacute;n, opiniones, causas, efectos o soluciones de un tema en an&aacute;lisis.
Adicionalmente, se utiliz&oacute; la herramienta del Diagrama de Afinidad
para poder agrupar todas las opciones obtenidas en la t&eacute;cnica del
Brainstorming en categor&iacute;as; por motivos te&oacute;ricos y de normativa legal, las
categor&iacute;as de afinidad usadas fueron las cuatro funciones delimitadas por el
CEAACES.
Cabe recalcar el empleo del diagrama de Ishikawa en este diagn&oacute;stico
organizacional. A trav&eacute;s del diagrama de Ishikawa se obtuvieron las m&aacute;s
diversas causas clasificadas en distintas categor&iacute;as; todas las causas
encontradas tomar&aacute;n parte en distinta proporci&oacute;n unas de otras en un efecto
general, el cual en este caso ser&iacute;a el problema que aqueja a la Instituci&oacute;n.
Es importante denotar el uso de los diagramas de Pareto debido a que
mediante su empleo se pudieron identificar las causas que poseen mayor
relevancia y urgencia, los posibles efectos con los mayores impactos
potenciales, y las alternativas de soluciones con mayor viabilidad y
repercusi&oacute;n positiva si su implementaci&oacute;n se llegara a dar dentro de la
Instituci&oacute;n.
Se utiliz&oacute; una pl&eacute;tora de herramientas de calidad para poder procesar
informaci&oacute;n, concluir y presentar recomendaciones y soluciones a las
distintas
deficiencias que
pueden
ser
encontradas
en
el
an&aacute;lisis.
Herramientas como el FODA, que analiza el aspecto interno (las fortalezas y
debilidades) y externo (oportunidades y amenazas) de una organizaci&oacute;n,
Planes de Mejora, Matrices FO-FA, DO-DA, Matrices de Perfil Competitivo,
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Matriz de Evaluaci&oacute;n de Factores Internos y Externos, an&aacute;lisis PEST, entre
otros, forman parte del universo de herramientas empleadas en el estudio.
La fase de propuesta arrib&oacute; despu&eacute;s de que la fase de recolecci&oacute;n y
procesamiento de datos concluya. En esta &uacute;ltima fase se realiz&oacute; un dise&ntilde;o
de un Plan de Mejora para la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, basado en los
principios de la Planificaci&oacute;n Estrat&eacute;gica y los lineamientos estipulados del
CEAACES, dentro de ese dise&ntilde;o se encuentran delineadas las alternativas
de soluci&oacute;n que permitan mejorar la situaci&oacute;n actual en que se encuentra la
Instituci&oacute;n para cumplir con los est&aacute;ndares requeridos y poder progresar
gradualmente hacia la obtenci&oacute;n de la anhelada acreditaci&oacute;n para la
Instituci&oacute;n en el caso de que el Dise&ntilde;o del Plan de Mejora Propuesto sea
implementado para su debida ejecuci&oacute;n.
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CAP&Iacute;TULO 2
MARCO TE&Oacute;RICO
2.1 Marco Te&oacute;rico
2.1.1 Antecedentes Hist&oacute;ricos
En el a&ntilde;o de 1957, la Facultad de Ciencias Qu&iacute;micas y Naturales de la
Universidad de Guayaquil, bajo el Decanato del Dr. Alberto C&eacute;lleri Ram&iacute;rez,
cre&oacute; la Escuela de Qu&iacute;mica Industrial, con un total de 79 alumnos
matriculados.
El 25 de noviembre del a&ntilde;o 1961 el Consejo Universitario de la
Universidad de Guayaquil, tras serias presiones estudiantiles en la Facultad
de Ciencias Qu&iacute;micas, resolvi&oacute; independizar a la Escuela y crear la “Facultad
de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica”.
El 13 de Diciembre de 1961, se re&uacute;ne la primera Junta de Facultad y
elige sus primeros dignatarios, como Decano el Ingeniero Qu&iacute;mico Jorge
Rodr&iacute;guez y como Sub-decano al Ingeniero Civil Carlos Maquil&oacute;n.
En su primera etapa de organizaci&oacute;n, en el a&ntilde;o de 1960 se firm&oacute; un
Convenio entre la Universidad de Guayaquil y la International Corporation
Administration (I.C.A.)
Hubo entonces necesidad de implementar planes de estudio de
Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, lo que motiv&oacute; que se cambie el nombre de Qu&iacute;mica
Industrial por el de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica a la Escuela. La primera fase del
Convenio contempl&oacute; el desarrollo de la Escuela de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica con el
asesoramiento de la Universidad de Houston (USA).
42
Con el apoyo de la Administraci&oacute;n de Corporaci&oacute;n Internacional (ICA)
lleg&oacute; al pa&iacute;s el Dr. Frank M. Tiller, Decano de la Facultad de Ingenier&iacute;a
Qu&iacute;mica de la Universidad de Houston. De los primeros contactos en la
Universidad de Guayaquil, representada por el Dr. Alberto S&eacute;ller, Decano de
la Facultad de Ciencias Qu&iacute;micas y Naturales de la misma, se establecieron
convenios
de
cooperaci&oacute;n
institucional
intercambiando
profesores
y
fundando la carrera de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica en la Universidad de Guayaquil.
El 11 de julio del a&ntilde;o 1963 sobreviene la ca&iacute;da del r&eacute;gimen
democr&aacute;tico en el pa&iacute;s y se entr&oacute; a una Junta Militar, la misma que interviene
la Universidad. En esta intervenci&oacute;n, la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, fue
una de las m&aacute;s afectadas, ya que se cancel&oacute; a todos sus
profesores, a
excepci&oacute;n de los ingenieros Guillero Ubilla e Idelfonso Boh&oacute;rquez.
El 29 de julio del a&ntilde;o 1963, se grad&uacute;an los primeros cinco ingenieros
qu&iacute;micos, Vicente S&aacute;nchez Luna, Eloy Nolivos Gonz&aacute;lez, Pablo Delgado
&Aacute;lava, Rodrigo Trivi&ntilde;o Moreira y Reynaldo Caama&ntilde;o A&ntilde;azo.
Posteriormente, se fund&oacute; el Instituto de Investigaciones Tecnol&oacute;gicas,
bajo el auspicio del Laboratorio de Operaciones Unitarias.
En el a&ntilde;o 1966, al caer la Junta Militar, la Junta de Facultad, reunida
el 27 de julio del mismo a&ntilde;o, elige a los Ingenieros Qu&iacute;micos: Hugo Castillo
como Decano y Col&oacute;n S&aacute;nchez, como Sub-decano.
Luego, se saca a licitaciones la construcci&oacute;n del actual edificio de la
Facultad y tambi&eacute;n se adquiri&oacute; la Planta Piloto de alimentos, se construye el
edificio anexo al Laboratorio de Operaciones Unitarias, donado por el
Consejo Provincial, por gestiones del Ingeniero Qu&iacute;mico Eustorgio Mendoza,
quien era Vicepresidente del Consejo.
El 26 de julio del a&ntilde;o 1968 se re&uacute;ne la Junta de Facultad y reelige a
los ingenieros qu&iacute;micos Hugo Castillo y Col&oacute;n S&aacute;nchez, como Decano y Sub-
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decano respectivamente.
En los primeros meses del a&ntilde;o 1969 el ingeniero
Castillo ocupa interinamente
el Rectorado de la
Universidad,
dejando
encargado al ingeniero S&aacute;nchez, el Decanato.
Los ex&aacute;menes de ingreso son suprimidos en la Universidad en el a&ntilde;o
1969, por lo que la Universidad recibe un gran incremento en la poblaci&oacute;n
estudiantil. Present&aacute;ndose inestabilidad, luego le suceden el Decanato los
ingenieros Col&oacute;n S&aacute;nchez, Ildefonso Boh&oacute;rquez, Shayler Nieto, Gunther
Lisken y Hugo Castillo.
El 27 de mayo de 1970 la Junta de Facultad, nombra como Decano al
ingeniero Gunther Lisken y como Sub-decano al ingeniero Ra&uacute;l Paz Ch&aacute;vez.
La Universidad entra el 19 de junio de 1970 a una dura prueba, la dictadura
civil del doctor Velasco Ibarra, quien clausura la misma, permaneciendo
inactiva hasta enero del a&ntilde;o 1971. Despu&eacute;s, al abrir la Instituci&oacute;n, la Junta
de Facultad, el 17 de enero de 1971, reelige como Decano al ingeniero
Gunther Lisken y Sub-decano al ingeniero Ra&uacute;l Paz. En este per&iacute;odo se
termina la construcci&oacute;n del Instituto de Investigaciones Tecnol&oacute;gicas.
A inicios de los a&ntilde;os 70 y aprovechando un saldo del pr&eacute;stamo del
BID se adquiri&oacute; equipos a escala piloto para la experimentaci&oacute;n con
alimentos, lo cual dio origen a la Planta Piloto del Instituto de Investigaciones
Tecnol&oacute;gicas de la Universidad de Guayaquil, llamando actualmente “Jos&eacute;
Baquerizo Ram&iacute;rez” en honor al ingeniero qu&iacute;mico guayaquile&ntilde;o, ya fallecido,
quien trabaj&oacute; en el mismo desde sus inicios.
A comienzos del a&ntilde;o 1972 se traslad&oacute; de su antiguo local (Boca del
Pozo) la Facultad al nuevo local (Ciudadela Universitaria) reiniciando la
actividad acad&eacute;mica en el mes de mayo de 1972.
El 17 de julio de 1972 sobrevino una huelga estudiantil, que se alarg&oacute;
hasta el mes de octubre, encarg&aacute;ndose del Decanato el ingeniero Salom&oacute;n
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Phillips. En diciembre de 1972 se re&uacute;ne la Junta de Facultad y nombra como
Decano al ingeniero C&eacute;sar Delgado y como sub-decano al ingeniero
Salom&oacute;n Phillips.
Durante este per&iacute;odo, se trabaj&oacute; intensamente en la parte acad&eacute;mica,
dando inicio a las especializaciones en Tecnolog&iacute;a de Alimentos y en
Petr&oacute;leo y Petroqu&iacute;mica. Tambi&eacute;n se iniciaron las gestiones para la
consecuci&oacute;n de
dos microbuses, as&iacute; como la ampliaci&oacute;n de su edificio,
adem&aacute;s se construy&oacute; el Complejo Deportivo.
El 14 de marzo de 1975 se re&uacute;ne la Junta de Facultad y designa como
Decano al ingeniero Caros Su&aacute;rez Rodr&iacute;guez
y como Sub-decano al
ingeniero civil Eduardo Molina, quien renunci&oacute; en el mes de mayo, siendo
elegido el ingeniero Aurelio Torres, en la Junta de Facultad, el 29 de mayo de
1975.
En el a&ntilde;o 1977 fueron electos Decano y Sub-decano respectivamente,
los ingenieros Salom&oacute;n Phillips y Eduardo Molina. Entre lo m&aacute;s relevante de
esta administraci&oacute;n se tiene, el trabajo realizado en la actualizaci&oacute;n del
pensum de estudios y al &eacute;nfasis dado en el trabajo por departamentos,
especialmente en el &aacute;rea de petr&oacute;leos.
Desde el a&ntilde;o 1979 y durante tres per&iacute;odos consecutivos, es decir,
hasta el a&ntilde;o 1985, dirigi&oacute; la Facultad el Ing. Guillermo Villavicencio
Dom&iacute;nguez (+) como Decano y como Sub-decanos, estuvieron en dos
per&iacute;odos consecutivos el Ing. Luis Pactong Asan y en el tercero el Ing.
Salom&oacute;n Phillips.
En octubre de 1983 se funda la asociaci&oacute;n de Empleados de la
Facultad siendo su primer Presidente el Ing. Jaime Villac&iacute;s Ram&iacute;rez.
En el a&ntilde;o 1985 fue electo Decano el Ing. Luis Pactong Asan y como
Sub-decano el Ing. Roberto Rivadeneira G&aacute;lvez. Durante ese per&iacute;odo se
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trabaj&oacute; en un nuevo Reglamento Interno para la parte acad&eacute;mica, mediante
el cual, se estableci&oacute; la modalidad de matr&iacute;cula por materia, se redujo el
n&uacute;mero de ex&aacute;menes de seis a tres, y se aprob&oacute; que los egresados puedan
optar al t&iacute;tulo de Ingenieros Qu&iacute;micos a trav&eacute;s de un Curso de Graduaci&oacute;n.
Se inaugur&oacute; el primer “Centro de C&oacute;mputo” con la adquisici&oacute;n en
Comodato de un sistema S-34 de IBM, y se termin&oacute; la construcci&oacute;n del &aacute;rea
administrativa del edificio del IIT.
Dado un n&uacute;mero de alumnos que se matriculaban en la Facultad se
construy&oacute; un bloque adicional de aulas especiales, la misma que se termin&oacute;
en 1986. Durante este per&iacute;odo la Facultad lider&oacute; a nivel de la Universidad de
Guayaquil la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica al desarrollar 8 proyectos de
investigaci&oacute;n.
En el a&ntilde;o 1988 vuelve a ser electo Decano el Ing. Guillermo
Villavicencio Dom&iacute;nguez y Sub-decano el Ing. Eduardo Bustamante.
En ese per&iacute;odo lo m&aacute;s relevante aconteci&oacute; en el crecimiento de los
Laboratorios de Operaciones Unitarias, al iniciar un programa nuevo,
mediante el cual las Tesis de Grado de Ingenieros Qu&iacute;micos se pod&iacute;an
realizar construyendo equipos did&aacute;cticos para pr&aacute;cticas estudiantiles, lo que
permiti&oacute; que la Facultad adquiriera equipos m&aacute;s modernos usando
tecnolog&iacute;a nacional ya que eran construidos por sus egresados.
En el a&ntilde;o 1991 la Junta de la Facultad elige al Ing. Luis Pactong Asan,
Decano y al Ing. Pedro Glas Viejo, Sub-decano. Durante este per&iacute;odo la
realizaci&oacute;n de pr&aacute;cticas estudiantiles en las industrias tuvo mucho apoyo.
Adem&aacute;s, se incorporaron nuevos espacios f&iacute;sicos para brindar mayor
comodidad a los estudiantes y empleados. Las oficinas del Decanato,
Subdecanato y Secretar&iacute;a se trasladaron definitivamente al 2do piso del
edificio principal.
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Se inici&oacute; la automatizaci&oacute;n de todos los procesos administrativos de la
Facultad. Se automatizaron los sistemas acad&eacute;micos, la matriculaci&oacute;n
estudiantil, el control de entrega de calificaciones y la asistencia.
Adicionalmente, se ampli&oacute; el Laboratorio de Operaciones Unitarias para
ubicar la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales.
En el a&ntilde;o 1994 vuelve a ser reelecto el Ing. Luis Pactong Asan como
Decano y como Sub-decano se elige al Ing. Ecuador G&oacute;mez. Durante este
per&iacute;odo se trabaj&oacute; en una reforma acad&eacute;mica que contemplaba la creaci&oacute;n
del a&ntilde;o proped&eacute;utico. En base a un nuevo dise&ntilde;o del perfil profesional se
hicieron reformas a los contenidos de las materias y se las clasific&oacute; en
b&aacute;sicas y profesionales.
En base a fondos conseguidos por la Universidad de Guayaquil, se
adquirieron equipos para el Instituto de Investigaciones Tecnol&oacute;gicas (IIT),
los laboratorios de Qu&iacute;mica, Operaciones Unitarias, Tratamiento de Aguas,
Petr&oacute;leo, Alimentos, Mec&aacute;nica de Fluidos, C&oacute;mputo y la sala para ense&ntilde;anza
de ingl&eacute;s.
En el a&ntilde;o 1997 es electo Decano de la Facultad el Ing. Fausto Nolivos
Reinoso y Sub-decano el Ing. Luis Pactong Asan. En este per&iacute;odo, se firm&oacute;
un convenio con Petroindustrial, para fiscalizar los combustibles producidos
por la Refiner&iacute;a de La Libertad, y sus descargas industriales.
Se gestion&oacute; ante al existente entonces CONESUP, ahora Consejo de
Educaci&oacute;n Superior (CES), la aprobaci&oacute;n de la “Maestr&iacute;a en Ingenier&iacute;a
Ambiental” y se firm&oacute; un Convenio Marco para el intercambio de profesores
con la Universidad de La Coru&ntilde;a, Espa&ntilde;a.
En abril del 2001 es electo el Ing. Johnny Carchi Paredes como
Decano y Sub-decano el Ing. Carlos Decker Coello. Durante este per&iacute;odo la
Facultad inici&oacute; la Acreditaci&oacute;n de sus Laboratorios de Aguas y Petr&oacute;leos bajo
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la Norma ISO 17025 a trav&eacute;s de un Convenio Interinstitucional con
Petroecuador.
Se adquirieron equipos con tecnolog&iacute;a de punta para brindar servicio a
la industria y colectividad en los Laboratorios de Petr&oacute;leos y Aguas y se dio
inicio a la primera versi&oacute;n de la “Maestr&iacute;a en Ingenier&iacute;a Ambiental” en
cooperaci&oacute;n con la Universidad de La Coru&ntilde;a con 42 estudiantes inscritos.
Se dio inicio al “Programa de Control de Calidad de Aguas de Mesa” y
posteriormente se ampli&oacute; a otros productos alimenticios de consumo en la
provincia del Guayas, en conjunto con el Ministerio de Salud del Ecuador, y
coordinado a trav&eacute;s de la Direcci&oacute;n Nacional de Salud del Guayas,
logr&aacute;ndose resultados que merecieron el reconocimiento de toda la
ciudadan&iacute;a.
En Abril del 2004 es electo el Ing. Jos&eacute; Quiroz P&eacute;rez, Decano, y Subdecano el Ing. Carlos Decker Coello. En este per&iacute;odo se ha dado impulso a
la creaci&oacute;n de nuevas carreras y estudios de cuarto nivel. Al momento cuenta
con las carreras de Licenciatura en Gastronom&iacute;a, Ingenier&iacute;a en Sistemas de
Calidad y Emprendimiento, los postgrados en Sistemas de Gesti&oacute;n de
Calidad, Diplomado Superior en Procesamiento y Conservaci&oacute;n de Alimentos
y Maestr&iacute;a en Ingenier&iacute;a Ambiental.
Adem&aacute;s se ha venido realizando un trabajo de reestructuraci&oacute;n de la
infraestructura de los edificios que componen la FIQ en su totalidad, y se ha
realizado capacitaci&oacute;n a los docentes de la Facultad en Instituciones a nivel
nacional e internacional.
En el mes de junio del 2008 los alumnos de la nueva carrera de
Licenciatura de Gastronom&iacute;a ganaron la Copa Culinaria de Naciones
celebrada en el Centro de Convenciones de Guayaquil.
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El 16 de abril del a&ntilde;o 2009 fueron reelegidos el Ing. Jos&eacute; Quiroz
P&eacute;rez, Decano, y Sub-decano, el Ing. Carlos Decker Coello los mismos que
dirigen la Facultad hasta la actualidad.
En este per&iacute;odo se debe recalcar la iniciativa de la Instituci&oacute;n al crear
una Empresa P&uacute;blica con fines de autogesti&oacute;n para poder mantener el
funcionamiento de la Facultad.
En el mes de septiembre del 2011, los estudiantes de la carrera de
Licenciatura en Gastronom&iacute;a participaron en la competencia que tom&oacute; lugar
en el Orange Center de Orlando organizada por la Asociaci&oacute;n Culinaria de
los Estados Unidos, Cap&iacute;tulo Florida. En este concurso los estudiantes
consiguieron ganar las medallas de oro, plata y bronce en sus respectivas
categor&iacute;as.
Adem&aacute;s los mismos obtuvieron el primer lugar en el Concurso
Gastron&oacute;mico Antiguo de la 4&deg; Cumbre Culinaria SABE 2011 desarrollada en
el Centro Comercial Mall del R&iacute;o durante el 6, 7 y 8 de octubre del 2011 en la
ciudad de Cuenca, Ecuador.
Durante la fruct&iacute;fera vida de la Facultad a trav&eacute;s de todos estos a&ntilde;os,
se han firmado muchos convenios de colaboraci&oacute;n con instituciones
gubernamentales y empresas estatales y privadas, tanto nacionales como
extranjeras para mutua ayuda y desarrollo de tecnolog&iacute;a que ha permitido la
implementaci&oacute;n de diferentes laboratorios e Institutos especializados de
investigaci&oacute;n aplicada cono que actualmente cuenta la Facultad. Es prioridad
para la Facultad el mantener y ampliar sus contactos con las empresas
estatales y privadas as&iacute; como las C&aacute;maras de Industrias a todo nivel a fin
de no perder el contacto con quienes necesitan de la investigaci&oacute;n y el
trabajo que nosotros podeos desarrollar.
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Actualmente, La Facultad mantiene convenios en el &aacute;mbito nacional e
internacional con varias empresas, organiza conferencias y seminarios en el
campo de la ciencia de los alimentos, operaciones unitarias, tratamiento de
aguas residuales, seguridad industrial, petr&oacute;leo y petroqu&iacute;mica, entre otras
disciplinas.
2.1.2 Antecedentes Referenciales
El proyecto de investigaci&oacute;n realizado consta de dos fases medulares
y sustanciales para su adecuado desarrollo. La primera parte del proyecto
fue compuesta por una etapa de an&aacute;lisis y evaluaci&oacute;n de cumplimiento de los
est&aacute;ndares educativos establecidos por el ente regulador, en este caso el
Consejo de Autoevaluaci&oacute;n, Acreditaci&oacute;n y Aseguramiento de la Calidad de
la Educaci&oacute;n Superior del Ecuador (CEAACES) a la Facultad de Ingenier&iacute;a
Qu&iacute;mica sobre el nivel de direccionamiento que posee la Instituci&oacute;n hacia el
ofrecimiento de una educaci&oacute;n y servicios adicionales de alta calidad,
adem&aacute;s de medir y determinar el estado de situaci&oacute;n actual del desempe&ntilde;o
de las funciones internas que gobiernan la Instituci&oacute;n. La segunda parte del
mismo radic&oacute; en el Dise&ntilde;o de un Plan de Mejora Institucional basado en la
informaci&oacute;n obtenida mediante los instrumentos de investigaci&oacute;n pertinentes
y utilizando principios de planeaci&oacute;n estrat&eacute;gica con el fin de estructurar un
modelo coherente y funcional para la definici&oacute;n y cumplimiento de objetivos
institucionales al largo plazo.
La importancia de realizar una Autoevaluaci&oacute;n a la Facultad de
Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica es vital debido a que sin un diagn&oacute;stico que presente un
panorama sobre la naturaleza y el comportamiento de las funciones
realizadas no se puede presentar una propuesta de soluci&oacute;n plausible y
realista que mitigue los problemas existentes o prevenga las causas
potenciales de problemas que puedan incidir de manera negativa y masiva a
la
comunidad
que
compone
la
Instituci&oacute;n.
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Adicionalmente,
es
un
requerimiento obligatorio que las Instituciones de Educaci&oacute;n Superior dirijan
sus esfuerzos y actividades con fines de acreditaci&oacute;n para poder mantener
su existencia en el Sistema de Educaci&oacute;n Superior del Ecuador.
En cumplimiento de la Disposici&oacute;n Transitoria Vig&eacute;sima de la
Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica del Ecuador, en el plazo de cinco a&ntilde;os
contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las
universidades y escuelas polit&eacute;cnicas, sus extensiones y modalidades,
institutos superiores t&eacute;cnicos, tecnol&oacute;gicos, pedag&oacute;gicos, de artes y
conservatorios superiores, tanto p&uacute;blicos como particulares, as&iacute; como sus
carreras, programas y posgrados, deber&aacute;n haber cumplido con la
evaluaci&oacute;n y acreditaci&oacute;n del Consejo de Evaluaci&oacute;n, Acreditaci&oacute;n y
Aseguramiento de la Calidad de la Educaci&oacute;n Superior.
Este proceso se realizar&aacute; a todas las instituciones de educaci&oacute;n
superior, aun a las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el anterior
Consejo Nacional de Evaluaci&oacute;n y Acreditaci&oacute;n de la Educaci&oacute;n Superior
Ecuatoriana (CONEA).
Las universidades y escuelas polit&eacute;cnicas de reciente creaci&oacute;n que
tengan menos de cinco a&ntilde;os de existencia legal a la fecha de vigencia de
la presente Ley, continuar&aacute;n en sus procesos de institucionalizaci&oacute;n ya
iniciados, hasta su conclusi&oacute;n, sin perjuicio de lo previsto en la Transitoria
Vig&eacute;sima de la Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica del Ecuador. (Ley Org&aacute;nica
de Educaci&oacute;n Superior del Ecuador, 2010, pp. 36)
Como se puede apreciar en esta referencia a la Ley Org&aacute;nica de
Educaci&oacute;n Superior del Ecuador en vigencia desde el 12 de octubre del 2010
es de car&aacute;cter imperativo que las unidades acad&eacute;micas entren en un proceso
de acreditaci&oacute;n con un plazo m&aacute;ximo de 5 a&ntilde;os desde que la Ley fue
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expedida, el mismo que no puede ser efectuado correctamente sin la previa y
debida autoevaluaci&oacute;n de la Instituci&oacute;n a acreditar.
Mediante la aplicaci&oacute;n de la Autoevaluaci&oacute;n se podr&aacute; realizar un
an&aacute;lisis cr&iacute;tico, detallado e integral sobre las actividades que se llevan a cabo
en la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, adem&aacute;s que la misma presentar&aacute;
informaci&oacute;n precisa y real sobre el grado de desempe&ntilde;o de sus funciones
internas.
La autoevaluaci&oacute;n es el riguroso y sistem&aacute;tico examen que una
instituci&oacute;n realiza, con amplia participaci&oacute;n de sus integrantes a trav&eacute;s de
un
an&aacute;lisis cr&iacute;tico y un di&aacute;logo reflexivo sobre la totalidad de las
actividades institucionales o de un programa espec&iacute;fico, a fin de superar
los obst&aacute;culos existentes y considerar los logros alcanzados, para
mejorar
la eficiencia institucional, y alcanzar la excelencia acad&eacute;mica.
[Reglamento del Sistema Nacional de Evaluaci&oacute;n y Acreditaci&oacute;n de la
Educaci&oacute;n Superior del Ecuador, art&iacute;culo 24] (Gu&iacute;a de Autoevaluaci&oacute;n con
Fines de Acreditaci&oacute;n para Universidades y Escuelas Polit&eacute;cnicas,
CEAACES, 2003, pp. 1)
Adem&aacute;s de conocer el estado de situaci&oacute;n actual del desempe&ntilde;o de la
Facultad en las funciones pertinentes, la autoevaluaci&oacute;n es una metodolog&iacute;a
que permite a las instituciones revisar, examinar y mejorar sus procesos
internos con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad universitaria y
crecer como un ente que contribuya al desarrollo del pa&iacute;s mediante la
generaci&oacute;n de conocimiento cient&iacute;fico para solucionar problemas de la
sociedad.
“En general, el prop&oacute;sito fundamental de la autoevaluaci&oacute;n est&aacute;
orientado a que las universidades reajusten por s&iacute; mismas sus procesos,
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con pertinencia y oportunidad, en busca de una m&aacute;s efectiva contribuci&oacute;n
al desarrollo nacional” (Gu&iacute;a de Autoevaluaci&oacute;n con Fines de Acreditaci&oacute;n
para Universidades y Escuelas Polit&eacute;cnicas, CEAACES, 2003, pp. 2).
Una vez culminada la primera fase de autoevaluaci&oacute;n, se prosigui&oacute;
hacia la segunda fase del proyecto de investigaci&oacute;n donde se contempla la
elaboraci&oacute;n de un dise&ntilde;o de un Plan de Mejora basado en los principios de
planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica con la finalidad de identificar causas, definir el grado
de prioridad de objetivos claves para la Instituci&oacute;n, delinear actividades,
designar responsables y actividades de seguimiento del cumplimiento de
objetivos utilizando una metodolog&iacute;a sistem&aacute;tica y estructurada con el fin de
la ejecuci&oacute;n ordenada del Plan de Mejora. Cabe destacar que la aplicaci&oacute;n
de los principios de la Planificaci&oacute;n Estrat&eacute;gica fue llevada a cabo tomando
en cuenta distintas referencias de modelos de Gesti&oacute;n de Instituciones de
Educaci&oacute;n Superior a nivel estrat&eacute;gico.
“Este plan desarrolla una estructura de trabajo para asesorar el
progreso que resalte la importancia de (a) mediciones m&uacute;ltiples para un
objetivo o prioridad definida, (b) la combinaci&oacute;n de medidas cuantitativas e
indicadores cualitativos, y (c) reduciendo el tiempo administrativo dedicado
a esas mediciones. Este plan espec&iacute;fica un conjunto clave de medidas
para asesorar el progreso institucional hacia las prioridades claves”
(Cornell University at Its Sesquicentennial, A Strategic Plan 2010 – 2015,
2010, pp. 5).
Si una entidad de educaci&oacute;n superior lleva a cabo una adecuada
planificaci&oacute;n, la misma le podr&aacute; permitir adaptarse a los cambios radicales
que le puede presentar el entorno, haciendo especial &eacute;nfasis hacia las
acciones realizadas por los competidores m&aacute;s cercanos. Si las operaciones
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son alineadas hacia una efectiva planeaci&oacute;n donde existan objetivos realistas
claramente definidos, actividades concretas y coherentes con los objetivos y
mediciones de cumplimiento peri&oacute;dicas, esto tendr&aacute; como consecuencia una
mejor capacidad de an&aacute;lisis competitivo y poder adaptarse a los cambios
externos repentinos.
La Universidad de Illinois en su Plan Estrat&eacute;gico (2010) describe lo
siguiente:
Un componente clave del desarrollo de la estrategia global de la
Universidad para lograr un futuro brillante es el entendimiento y el an&aacute;lisis
del ambiente competitivo en el cual opera. Adem&aacute;s, la estrategia que la
Universidad desarrolla a trav&eacute;s del proceso de planeaci&oacute;n estrat&eacute;gica
debe estar en coherencia para destronar a los competidores m&aacute;s fuertes y
evitar ser desplazados por seguidores cercanos. Con el fin de construir
una ventaja competitiva sostenible, la Universidad debe conocer sus
competidores, identificar los programas y productos en los cu&aacute;les ella
compite y revisar su posici&oacute;n/rendimiento a trav&eacute;s de un an&aacute;lisis de datos
objetivo y otra informaci&oacute;n relevante. (pp. 9)
Una planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica no solamente est&aacute; basada en el
delineamiento de objetivos, actividades, responsables e indicadores de
medici&oacute;n sino que tambi&eacute;n la misma debe ser anexada y tener coherencia
con el presupuesto con el que cuenta la Instituci&oacute;n. Una planificaci&oacute;n efectiva
est&aacute; compuesta de objetivos realistas, medibles y que posean los recursos
necesarios para poder cumplir con el avance del Plan de Mejora propuesto.
Esto ayudar&aacute; a la organizaci&oacute;n a la redistribuci&oacute;n adecuada de sus recursos
mediante un presupuesto de acuerdo a las prioridades establecidas en el
Plan.
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“Los recursos es una condici&oacute;n necesaria – pero no suficiente para conseguir la excelencia. Los recursos necesarios para ejecutar el
Plan Estrat&eacute;gico de la Universidad incluir&aacute;n una mezcla de personas,
dinero, instalaciones y tecnolog&iacute;a” (University of Illinois Strategic
Framework, 2006, pp. 14).
Finalmente, el prop&oacute;sito de esta investigaci&oacute;n es presentar un Plan de
Mejora que cuente con una estructura definida que contemple los objetivos
organizacionales, y demuestre flexibilidad ante cualquier proceso de toma de
decisiones estrat&eacute;gicas que realice la Entidad y cuyos resultados impliquen
la realizaci&oacute;n de cambios en el Plan de Mejora propuesto, adem&aacute;s de ser un
documento vigente a trav&eacute;s del tiempo y cuya estructura permita
modificaciones de acuerdo a las necesidades del entorno en que se
encuentre la Instituci&oacute;n en ese entonces.
La Universidad de Cornell en su Plan Estrat&eacute;gico (2010) manifest&oacute;
sobre la flexibilidad y adaptabilidad de la Planificaci&oacute;n Estrat&eacute;gica a trav&eacute;s
del tiempo:
Este plan estrat&eacute;gico es un “documento viviente” que cambiar&aacute; a
trav&eacute;s del tiempo. Este ofrece una estructura de trabajo y una gu&iacute;a flexible
para los tomadores de decisiones a trav&eacute;s de la universidad, y como tal,
debe impulsar una mayor coherencia, coordinaci&oacute;n y unidad a lo largo de
la Universidad. Al mismo tiempo, sin embargo, est&aacute; dise&ntilde;ado para ser lo
suficientemente adaptable para dejar un espacio significante para las
unidades acad&eacute;micas en busca de la excelencia acad&eacute;mica de formas
importantes para estas unidades particulares. (pp. 7)
2.1.3 Fundamentaci&oacute;n
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Para la presentaci&oacute;n de una propuesta coherente y af&iacute;n a la realidad
vivida en el entorno de la actual gesti&oacute;n de las entidades de Educaci&oacute;n
Superior era apropiado obtener informaci&oacute;n sobre temas claves para
estructurar la propuesta de soluci&oacute;n de manera sistem&aacute;tica, ordenada y con
el mayor respaldo de conocimientos relacionados a las disciplinas que son
necesarias para construir un modelo de desarrollo factible que se ajuste a la
naturaleza y capacidad de la Instituci&oacute;n para poder llevarlo a cabo.
A continuaci&oacute;n se presentar&aacute;n principios y buenas pr&aacute;cticas tomadas
de distintas disciplinas con el fin de presentar una propuesta que aumente la
eficiencia de la gesti&oacute;n de las cuatro funciones de la Educaci&oacute;n Superior
planteadas por el CEAACES.
Es de car&aacute;cter general en toda organizaci&oacute;n que el papel de la
planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica juega un rol vital e indispensable para la gesti&oacute;n y
direcci&oacute;n de una Instituci&oacute;n, ya sea esta p&uacute;blica o privada. Adem&aacute;s de la
fijaci&oacute;n de objetivos y directrices generales para el desenvolvimiento de la
organizaci&oacute;n, gracias a la planificaci&oacute;n se puede establecer medidas de
control con el fin de conocer c&oacute;mo avanza su desempe&ntilde;o y tomar acciones
que permitan reducir errores y aumentar efectividad.
Para empezar se necesita definir de manera adecuada los conceptos
b&aacute;sicos que conforman la Planeaci&oacute;n Estrat&eacute;gica entre los cuales se
encuentra la definici&oacute;n de estrategia.
Jones (2008) plantea que la estrategia es:
“Un patr&oacute;n espec&iacute;fico de decisiones y acciones que toman los
gerentes para perseguir las competencias esenciales que les permitan
alcanzar una ventaja competitiva con la cual superar a sus seguidores”
(pp. 205).
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Basados en este concepto podemos deducir que el m&eacute;todo para poder
cambiar la situaci&oacute;n organizacional de un estado actual a un estado deseado
es meramente la estrategia ya que la misma involucra directrices y acciones
para lograr los objetivos planteados por la directiva de la organizaci&oacute;n.
Al referirnos a competencias especiales, Jones (2008) asevera que:
“(Son) habilidades y aptitudes para realizar actividades de creaci&oacute;n
de valor que permitan a una compa&ntilde;&iacute;a alcanzar niveles superiores de
eficiencia, calidad, innovaci&oacute;n o respuesta ante los clientes” (pp. 205).
Se tom&oacute; en consideraci&oacute;n este concepto debido a que si se toman
acciones que lleven a mejorar el rendimiento de los procesos que crean valor
para la Instituci&oacute;n se puede obtener una ventaja competitiva importante en el
mercado.
Una vez conocidos los conceptos anteriores, podemos citar una
definici&oacute;n de Planificaci&oacute;n Estrat&eacute;gica, en donde se asevera que:
La planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica se refiere a la organizaci&oacute;n como un todo
e indica la manera en que se debe formular y ejecutar la estrategia. Tiene
car&aacute;cter hol&iacute;stico y sist&eacute;mico porque involucra a la organizaci&oacute;n con el
entorno; es definida por la c&uacute;pula de la organizaci&oacute;n a un horizonte temporal
de largo plazo. (Chiavenato, 2009, pp. 205).
Para realizar una planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica efectiva se deben seguir un
conjunto de pasos que permitir&aacute;n obtener la informaci&oacute;n necesaria para
definir estrategias que permitan llevar a una organizaci&oacute;n hacia un sitial de
efectividad y excelencia.
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Hill &amp; Jones (2005) proponen cinco pasos para un modelo de
planeaci&oacute;n estrat&eacute;gica, detallados a continuaci&oacute;n:
1. Selecci&oacute;n de la misi&oacute;n corporativa y de las principales metas
corporativas.
2. Analizar el ambiente competitivo externo de la organizaci&oacute;n para
identificar oportunidades y amenazas.
3. Analizar el ambiente operativo interno de la organizaci&oacute;n para
identificar fortalezas y debilidades.
4. Seleccionar estrategias que construyan sobre las fuerzas de la
organizaci&oacute;n y corrijan sus debilidades para poder aprovechar las
oportunidades externas y oponerse a las amenazas externas.
5. Poner la estrategia en pr&aacute;ctica. (pp.10)
Hill &amp; Jones (2005) afirmaron que el primer punto se enfoca en la
declaraci&oacute;n de la misi&oacute;n de una organizaci&oacute;n y se&ntilde;ala que los elementos
principales de una misi&oacute;n bien estructurada deben ser los siguientes: La
declaraci&oacute;n de la raz&oacute;n de ser de una compa&ntilde;&iacute;a; una declaraci&oacute;n de los
valores o est&aacute;ndares orientadores clave que impulsar&aacute;n y moldear&aacute;n las
acciones y el comportamiento de los empleados; y una declaraci&oacute;n de las
principales metas u objetivos. (pp. 12)
En el segundo punto del proceso de planificaci&oacute;n radica en realizar un
an&aacute;lisis del entorno externo que circunda a la organizaci&oacute;n cuyo fin principal
es la detecci&oacute;n de oportunidades y amenazas estrat&eacute;gicas del ambiente que
rodea a la operaci&oacute;n de una Instituci&oacute;n para determinar su impacto en el
cumplimiento de la misi&oacute;n institucional. (Hill &amp; Jones, 2005, pp. 18)
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La tercera parte se refiere al an&aacute;lisis interno cuyo prop&oacute;sito es el
identificar las fuerzas y debilidades de la organizaci&oacute;n as&iacute; como tambi&eacute;n la
cantidad y la calidad de los recursos y capacidades de una instituci&oacute;n, y los
m&eacute;todos para construir habilidades &uacute;nicas y habilidades distintivas o
espec&iacute;ficas de la organizaci&oacute;n. (Hill &amp; Jones, 2005, pp. 18)
El cuarto punto se resume en la aplicaci&oacute;n de la herramienta de
an&aacute;lisis organizacional denominada FODA (acr&oacute;nimo de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) cuyo objetivo central es identificar
las estrategias que originar&aacute;n un modelo espec&iacute;fico para la empresa que
mejor se adapte a los recursos y capacidades de la misma dentro del
ambiente en que opera. Existen distintos tipos de estrategias resultantes del
an&aacute;lisis FODA:

Estrategia a nivel funcional: Se enfoca a mejorar la eficacia de las
operaciones dentro de una organizaci&oacute;n

Estrategia a nivel negocio: Comprende el tema competitivo general del
negocio para obtener una ventaja competitiva, y las diferentes
estrategias de posicionamiento que se pueden utilizar en distintos
escenarios.

Estrategia global: Ampliaci&oacute;n de las operaciones fuera del pa&iacute;s para
crecer y prosperar a nivel global.

Estrategia a nivel corporativo: Decide cu&aacute;les son los negocios generan
mayor rentabilidad y plantea los m&eacute;todos para aumentar la presencia
en aquellos negocios rentables y obtener una importante ventaja
competitiva. (Hill &amp; Jones, 2005, pp. 18 – 19)
Y para concluir el proceso nos encontramos en el quinto punto que se
refiere a la implementaci&oacute;n de la estrategia o la puesta en marcha de la
misma. La implementaci&oacute;n se divide en dos pasos principales: Dentro del
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primer paso encontramos los aspectos relacionados con el desempe&ntilde;o,
gobierno y &eacute;tica corporativos; en el segundo paso se refiere a la
implementaci&oacute;n propiamente dicha y sus efectos en la Instituci&oacute;n. (Hill &amp;
Jones, 2005, pp. 19)
Una parte adicional al proceso de la planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica se
enfoca en la retroalimentaci&oacute;n. Esto significa que la planeaci&oacute;n estrat&eacute;gica
es un proceso constante que nunca termina por lo tanto se debe monitorear
su ejecuci&oacute;n para determinar el grado hasta el cual las metas y objetivos
estrat&eacute;gicos se han alcanzado realmente y hasta qu&eacute; grado se ha creado y
apoyado una ventaja competitiva. (Hill &amp; Jones, 2005, pp. 19)
Hill &amp; Jones (2005) propusieron que si la implementaci&oacute;n de los
sistemas de control estrat&eacute;gico es realizada de manera adecuada, los
mismos pueden transformarse en herramientas de gran utilidad que pueden
monitorear y examinar si las estrategias y las estructuras planteadas est&aacute;n
funcionando como se hab&iacute;a previsto, adem&aacute;s de obtener datos veraces y
coherentes sobre la naturaleza del desempe&ntilde;o actual de la organizaci&oacute;n con
el fin de analizarlos y tomar decisiones para mejorar continuamente el
desempe&ntilde;o y garantizar la consecuci&oacute;n de los objetivos estrat&eacute;gicos
inicialmente planteados.
El control estrat&eacute;gico tambi&eacute;n se encarga de la creaci&oacute;n de est&iacute;mulos
que aumenten la motivaci&oacute;n de los empleados y con eso lograr mejoras en el
rendimiento de los mismos para que trabajen juntos en la b&uacute;squeda de
soluciones que puedan ayudar a la Instituci&oacute;n a tener un mejor desempe&ntilde;o
con el pasar del tiempo. Para su mejor comprensi&oacute;n, el sistema de control
estrat&eacute;gico se desenvuelve en cuatro campos cruciales que componen la
ventaja competitiva organizacional:
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Control y eficiencia: Mide con precisi&oacute;n cu&aacute;ntas unidades de insumos
(materia prima, recursos humanos, etc.) se emplean para producir una
unidad de producci&oacute;n sea esta un bien o servicio.

Control y calidad: Mide la satisfacci&oacute;n del cliente a trav&eacute;s de la
retroalimentaci&oacute;n de las experiencias con su producto/servicio con el
fin de determinar cu&aacute;nta calidad han incorporado a su producto.

Control e innovaci&oacute;n: Es cuando los gerentes crean un ambiente
organizacional en que los empleados sienten que tienen la facultad de
ser creativos y en el cual se descentraliza la autoridad para que estos
se sientan seguros de experimentar y tomar riesgos.

Control y respuesta a los clientes: La supervisi&oacute;n del comportamiento
de los empleados puede ayudar a los gerentes a encontrar maneras
de aumentar el nivel de rendimiento de los empleados. Cuando los
colaboradores saben que su comportamiento est&aacute; bajo supervisi&oacute;n,
quiz&aacute;s tengan m&aacute;s incentivos para ser &uacute;tiles y consistentes en la
manera que act&uacute;an hacia los clientes. (Hill &amp; Jones, 2005, pp. 439 –
440)
Una de las t&eacute;cnicas que puede ayudar a conocer el comportamiento
de la organizaci&oacute;n en base a la aplicaci&oacute;n de una estrategia es la
planificaci&oacute;n de escenarios que permite a los gerentes varios entornos
posibles de desarrollo organizacional. Eso permitir&aacute; monitorear el desarrollo
institucional y comprender la din&aacute;mica y complejidad del entorno que rodea a
la organizaci&oacute;n, adem&aacute;s de enfrentarse a problemas posibles que pueden
surgir en el tiempo y la generaci&oacute;n de estrategias alternativas que ayuden a
paliar las dificultades y continuar con el rendimiento institucional como fue
planeado al inicio. (Hill &amp; Jones, 2005, pp. 24)
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Existe un modelo muy utilizado en la gesti&oacute;n actualmente que podr&iacute;a
resumir la planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica de una organizaci&oacute;n mediante un an&aacute;lisis
hol&iacute;stico y sistem&aacute;tico del entorno en donde se desenvolver&aacute; la instituci&oacute;n.
Porter (1996) asever&oacute; que el fin &uacute;ltimo de la estrategia competitiva es
modificar las reglas de competencia a favor de una organizaci&oacute;n. El modelo
de las 5 Fuerzas de Michael Porter presenta un panorama amplio y en el cual
podemos encontrar las reglas de competencia en cinco fuerzas competitivas:
la entrada de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos, el
poder de negociaci&oacute;n de los compradores, el poder de negociaci&oacute;n de los
proveedores y la rivalidad entre los competidores existentes, v&eacute;ase Figura 1.
(pp. 22)
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Figura 1: Las cinco fuerzas competitivas que determinan la utilidad del sector
industrial
Elaboraci&oacute;n: Michael Porter. (1996). Estrategia Competitiva: Creaci&oacute;n y
sostenimiento de un desempe&ntilde;o superior. Pp. 23
Al observar de manera gr&aacute;fica el modelo de Porter podemos analizar y
describir cada una de sus fuerzas competitivas que influyen en el desempe&ntilde;o
de una organizaci&oacute;n cualquiera. El poder del comprador influye en los
precios que puede cargar la empresa as&iacute; como tambi&eacute;n en el costo y la
inversi&oacute;n que puede hacer la misma para entregar un producto/servicio. El
poder de negociaci&oacute;n de los proveedores determina el costo de las materias
primas y otros insumos. La intensidad de la rivalidad influye en los precios as&iacute;
como en los costos de competir en distintas &aacute;reas como el desarrollo del
producto/servicio, publicidad, etc. La amenaza de entrada pone un l&iacute;mite en
los precios y conforma la inversi&oacute;n requerida para desanimar a entrantes.
(Porter, 1996, pp. 22)
Porter (1996) afirm&oacute; que la finalidad del marco de cinco fuerzas es de
canalizar las energ&iacute;as creativas de los gerentes hacia los aspectos de las
estructuras de los sectores industriales que son los m&aacute;s importantes para la
utilidad y la ventaja competitiva a largo plazo. (pp. 25)
Analizado los conceptos b&aacute;sicos y el proceso de una adecuada
planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica continuaremos analizando las bases y tendencias
para fomentar y desarrollar un Sistema de Gesti&oacute;n de Calidad en cualquier
tipo de organizaci&oacute;n en la que se desee aplicarse. Para poder incursionar en
esta
metodolog&iacute;a
se
tienen
que
fijar
preceptos
que
faciliten
su
implementaci&oacute;n y adaptaci&oacute;n a la naturaleza de la organizaci&oacute;n por lo que es
necesario tener un enfoque en procesos como modelo de gesti&oacute;n, por lo que
es necesario definir lo que es proceso en s&iacute;.
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“Un proceso toma las entradas y realiza actividades de valor agregado
sobre esas entradas para crear una salida” (Summers, D. (2010). Quality,
pp. 5)
Si la gesti&oacute;n se manejara en un enfoque de procesos, se pueden
agrupar las distintas actividades de producci&oacute;n de un producto/servicio en
bloques que permitan optimizar los recursos, facilitar la relaci&oacute;n entre un
bloque de actividades y otros, y sobre todo facilita la detecci&oacute;n de problemas,
el an&aacute;lisis causa-efecto de los mismos y permite mayor facilidad para
ejecutar planes de acci&oacute;n con el fin de corregir o prevenir problemas que
afecten el desempe&ntilde;o organizacional interno.
Una organizaci&oacute;n cuya gesti&oacute;n es basada en procesos tendr&aacute; una
mejor adaptabilidad a los requisitos que exige un sistema de gesti&oacute;n de
calidad debido a que existe un mayor grado de orden en las actividades de la
Instituci&oacute;n. Este enfoque ayudar&aacute; a permanecer competitivo en el mercado
actual y para mantener tal competitividad las organizaciones deben identificar
procesos que no aporten valor agregado y mejorarlos, adem&aacute;s de contribuir
de manera importante en la prevenci&oacute;n de defectos al reducir los tiempos de
operaci&oacute;n de los procesos y eliminando los desperdicios. (Summers, 2010,
pp. 5)
Una metodolog&iacute;a y filosof&iacute;a que es muy &uacute;til cuando se trata de
implementar calidad en una organizaci&oacute;n es la Administraci&oacute;n de la Calidad
Total o Total Quality Management (TQM) la cual es un enfoque administrativo
que hace &eacute;nfasis en los procesos continuos y en las mejoras del sistema de
gesti&oacute;n como medios para lograr la satisfacci&oacute;n del cliente con la finalidad de
asegurar el &eacute;xito de una organizaci&oacute;n al largo plazo. La filosof&iacute;a del TQM se
basa en la participaci&oacute;n de todos los miembros de una organizaci&oacute;n para
mejorar continuamente los procesos, los productos y servicios que la
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Instituci&oacute;n provee como tambi&eacute;n implica la mejora de la cultura donde ellos
trabajan. (Summers, 2010, pp. 12-13).
La mejora continua se ha convertido en un elemento crucial para la
supervivencia de las organizaciones ya que posee una filosof&iacute;a que se
concentra en la mejora de los procesos para permitir que las organizaciones
brinden a sus clientes lo que ellos quieren por primera vez, cada vez. La
mejora continua representa un progresivo y continuo compromiso con la
mejora debido a que la b&uacute;squeda para la mejora continua no tiene fin, solo
nuevas direcciones por la cual se debe transitar, por lo tanto al hablar de
mejora continua se lo encasilla como un proceso, no como un programa
debido a que la naturaleza de un proceso es c&iacute;clica, no concluye nunca.
(Summers, 2010, pp. 13)
Entre los beneficios de implementar un proceso de mejora continua en
el funcionamiento de las organizaciones podemos destacar: la flexibilidad de
la organizaci&oacute;n para adaptarse a cambios que mejoren sus operaciones,
concentrar mayores esfuerzos en brindar un buen servicio al cliente,
fomentar el trabajo en equipo, prestar mayor atenci&oacute;n a los detalles y la
mejora de procesos, per se.
Es muy importante que la direcci&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a/instituci&oacute;n est&eacute;
involucrada activamente a la mejora de la calidad dentro de la organizaci&oacute;n
ya que los procesos de mejora continua m&aacute;s fuertes son aquellos que
comienzan con el compromiso genuino de la direcci&oacute;n de la empresa. La
mayor parte de las actividades de mejora continua comienzan con una visi&oacute;n
debido a que la visi&oacute;n de una compa&ntilde;&iacute;a es la base para todas las
estrategias, objetivos y decisiones subsecuentes. (Summers, 2010, pp. 13)
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La planificaci&oacute;n optimizante se la considera como un apoyo al proceso
de mejora continua y la definici&oacute;n sus correspondientes planes de acci&oacute;n ya
que seg&uacute;n Chiavenato (2009) la planificaci&oacute;n optimizante es la adaptaci&oacute;n e
innovaci&oacute;n de la organizaci&oacute;n ante cualquier escenario que se presente.
Dentro de este proceso se toman decisiones para obtener los mejores
resultados posibles para una organizaci&oacute;n, minimizando los recursos para
conseguir un desempe&ntilde;o deseado o cumplir un objetivo planteado
previamente como tambi&eacute;n puede derivar en la maximizaci&oacute;n del desempe&ntilde;o
organizacional para mejorar continuamente las operaciones. (pp. 78)
Los objetivos constituyen la piedra angular dentro de un plan de
mejora ya que ellos describen lo que la organizaci&oacute;n quiere llegar a ser
dentro de alg&uacute;n punto en el futuro. Pueden ser objetivos a corto, mediano y a
largo plazo y sus intervalos de tiempo pueden variar de semanas o meses en
cuanto se refiere a objetivos de corto y mediano plazo, hasta de tres a cinco
a&ntilde;os si nos referimos a objetivos a largo plazo.
Para poder realizar objetivos coherentes y bien expresados, los
mismos deben ser verificables, viables, flexibles y congruentes y cuentan con
cuatro caracter&iacute;sticas m&aacute;s:

Cada uno empieza con un infinitivo y despu&eacute;s un verbo de acci&oacute;n o
logro

Cada uno especifica un solo resultado mensurable por alcanzar

Cada uno especifica un plazo de tiempo para su realizaci&oacute;n

Cada uno especifica s&oacute;lo qu&eacute; y cu&aacute;ndo y evita aventurarse en el c&oacute;mo
o el por qu&eacute;. (Mintzberg et al., 1997, pp. 62 – 63)
La definici&oacute;n de objetivos es el primer paso para estructurar un plan de
mejora organizacional. El mismo se basa en los principios de la planeaci&oacute;n
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estrat&eacute;gica antes mencionados adem&aacute;s de utilizar t&eacute;cnicas de soluci&oacute;n de
problemas la cual consiste en el aislamiento y an&aacute;lisis de un problema y el
desarrollo de una soluci&oacute;n permanente. La soluci&oacute;n de problemas es una
parte integral del proceso de mejora procesos en calidad. (Summers, 2010,
pp. 47)
Existen distintas herramientas que pueden ser aplicadas para la
soluci&oacute;n de problemas entre las cuales podemos mencionar las 7 m&aacute;s
usadas tales como: diagramas de flujo, el an&aacute;lisis de Pareto, diagramas de
causa y efecto, listas de verificaci&oacute;n, an&aacute;lisis de fuerzas de campo,
metodolog&iacute;a de los 5 Por Qu&eacute;, y los diagramas de dispersi&oacute;n.
La informaci&oacute;n necesaria para poder armar el plan de mejora ser&aacute;
tomada de distintas fuentes que pueden venir de las distintas &aacute;reas,
empleados o clientes. El compromiso de la direcci&oacute;n es crucial para cualquier
proceso de soluci&oacute;n de problemas. Durante la etapa del reconocimiento del
problema, los problemas ser&aacute;n delimitados en t&eacute;rminos muy generales ya
que dentro del plan de mejora se utilizar&aacute; un esquema t&aacute;ctico que permitir&aacute;
plantear una serie de actividades espec&iacute;ficas, con plazos, responsables y
actividades de seguimiento incluidas que ayudar&aacute;n a cumplir el objetivo
propuesto para paliar con cada problema existente dentro de la organizaci&oacute;n.
Una excelente forma por la cual la administraci&oacute;n puede involucrarse
directamente en el problema es seleccionar equipos de soluci&oacute;n de
problemas, brindar directrices mientras los problemas son atacados, y
proveer el talento humano y los recursos financieros tambi&eacute;n como el
conocimiento para resolver el problema. (Summers, 2010, pp. 48, 49, 51)
Es menester que las instituciones educativas en el pa&iacute;s est&eacute;n
conscientes acerca del car&aacute;cter transformador y de la importancia que
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implica la realizaci&oacute;n de la autoevaluaci&oacute;n como el primer paso para el
mejoramiento sostenido de la educaci&oacute;n superior ecuatoriana.
En definitiva, el objetivo central de la autoevaluaci&oacute;n es fomentar las
universidades reajusten sus procesos independientemente, con pertinencia y
oportunidad, para contribuir de una manera m&aacute;s efectiva al desarrollo
nacional.
Existen muchos prop&oacute;sitos para realizar la autoevaluaci&oacute;n entre los
cuales se encuentran los siguientes:

Generar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad
acad&eacute;mica y de gesti&oacute;n.

Acreditar expl&iacute;citamente el nivel de calidad con que las instituciones
cumplen su Misi&oacute;n, fines y objetivos espec&iacute;ficos.

Permitir que el Estado reconozca p&uacute;blicamente que las instituciones
acreditadas tienen altos niveles de calidad y cumplen sus prop&oacute;sitos y
objetivos

Contribuir a garantizar la equivalencia de grados y t&iacute;tulos profesionales
en el pa&iacute;s y en el exterior.

Acceder a fondos adicionales, como lo establece el Art. 97 de la LOES
(CEAACES, 2003, pp. 2)
Dentro de la planeaci&oacute;n estrat&eacute;gica es importante tener una
metodolog&iacute;a que nos permita armar nuestra estructura de trabajo con el fin
de identificar y priorizar los problemas con mayor relevancia y que tengan
mayor impacto en el desenvolvimiento de la organizaci&oacute;n, adem&aacute;s de
plantear una serie de acciones destinadas a combatir las causas de estos
problemas, tambi&eacute;n nos ayuda a fijar plazos de tiempo y la asignaci&oacute;n de
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responsabilidades al personal competente que ayude a controlar el progreso
de cada actividad de soluci&oacute;n planteada para cumplir con los objetivos
definidos, pero todo esto no podr&iacute;a ser llevado a cabo si no se cuenta con
una parte primordial en el funcionamiento de toda organizaci&oacute;n a nivel
mundial: el recurso financiero, en este caso, encasillado en la categor&iacute;a de
presupuesto.
Para supervisar y organizar el proceso de presupuesto de capital
existe el director financiero, el mismo que est&aacute; muy involucrado en la pol&iacute;tica
financiera y la planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica, y a menudo sus responsabilidades
de direcci&oacute;n pueden ir m&aacute;s all&aacute; de los asuntos netamente financieros, y
puede ser miembro del consejo de la administraci&oacute;n. Pero el director
estrat&eacute;gico no est&aacute; solo ya que si la organizaci&oacute;n tiene empleados
especializados en planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica, &eacute;stos tambi&eacute;n ser&aacute;n involucrados
en la elaboraci&oacute;n del presupuesto de capital. (Brealey et al., 2006, pp. 10)
El plan de utilidades es otra forma de denominar al presupuesto
porque expl&iacute;citamente manifiesta las metas en t&eacute;rminos de expectativas de
tiempos y resultados financieros esperados (rendimiento sobre la inversi&oacute;n y
costo) para cada segmento principal de la entidad lo que asegura el control
sobre la distribuci&oacute;n de los recursos para actividad delineada que conforman
los objetivos dentro del plan de mejora institucional. (Brealey et al., 2006, pp.
20)
La planificaci&oacute;n y control de utilidades requiere de un sistema de
contabilidad por &aacute;reas de responsabilidad, es decir, de un sistema
desarrollado espec&iacute;ficamente para las responsabilidades organizacionales de
la empresa que se trate. Cabe recalcar que, tradicionalmente, la contabilidad
se ha encargado de determinar los costos de producci&oacute;n antes que la
planificaci&oacute;n y el control, mientras que en la contabilidad por &aacute;reas de
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responsabilidad, la perspectiva es diferente ya que se enfoca principalmente
en la planificaci&oacute;n, y el control de los costos e ingresos. (Brealey et al., 2006,
pp. 26)
Las &aacute;reas de responsabilidad son subunidades administrativas que se
encargan de implementar los planes, de asegurar el cumplimiento de los
objetivos organizacionales por lo tanto el control entra en funcionamiento ya
que cada &aacute;rea dentro de la entidad atiende un grado de responsabilidad
previamente asignado:

Centro de costos: Es un &aacute;rea responsable por los costos controlables
en la unidad. Los centros de responsabilidad m&aacute;s peque&ntilde;os y de nivel
inferior tienden a ser centros de costos.

Centro de ingresos: Un &aacute;rea responsable por los ingresos de la
entidad.

Centro de utilidades: Un &aacute;rea responsable por los ingresos, costos y
las utilidades de la entidad. La planificaci&oacute;n y el control se enfocan en
la utilidad generada por la Instituci&oacute;n.

Centro de inversi&oacute;n: Un &aacute;rea responsable por el ingreso, los costos,
la utilidad y el monto de los recursos invertidos en los activos
empleados por el centro. La planificaci&oacute;n y el control se centran en el
rendimiento de la inversi&oacute;n generado por el centro. (Brealey et al.,
2006, pp.30)
Las entidades que tengan un sistema de contabilidad por centros de
responsabilidad poseen una gran ventaja y una mayor facilidad para la
construcci&oacute;n de sus presupuestos anuales. Gracias a este modelo de
organizaci&oacute;n se pueden incluir las metas y los planes de cada centro de
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responsabilidad a los planes y metas de la empresa en conjunto. El proceso
para la construcci&oacute;n del presupuesto estar&iacute;a descrito en esta forma:

La direcci&oacute;n general especifica los objetivos, metas, estrategias,
supuestos de planeaci&oacute;n y pol&iacute;ticas generales que se comunican a los
responsables de cada subunidad o centro de responsabilidad.

El responsable de cada centro, bas&aacute;ndose en las pol&iacute;ticas generales
propuestas por la direcci&oacute;n, elabora su propio segmento del
presupuesto.

El responsable de cada subunidad entrega el presupuesto del centro a
la direcci&oacute;n para que eval&uacute;e y sugiera modificaciones al mismo, en el
caso de ser necesario.

Los presupuestos de cada centro de responsabilidad, aprobados ya
por la direcci&oacute;n, se unifican en el presupuesto general para toda la
organizaci&oacute;n. (Brealey et al., 2006, pp. 30 - 31)
La importancia del compromiso de la direcci&oacute;n en una organizaci&oacute;n es
de vital importancia para la ejecuci&oacute;n de una planeaci&oacute;n estrat&eacute;gica efectiva.
Existen muchas caracter&iacute;sticas que describen a la direcci&oacute;n de una
instituci&oacute;n, entre ellas se encuentra el liderazgo, y justamente a trav&eacute;s de
esta cualidad se puede instar al grupo humano que compone la fuerza
laboral de la Instituci&oacute;n a la consecuci&oacute;n de los objetivos planteados en la
planeaci&oacute;n.
El liderazgo es el factor crucial que ayuda a que los individuos o
grupos identifiquen sus objetivos y luego los motiva y auxilia para
alcanzarlos. Los tres elementos sustanciales que acompa&ntilde;an a esta
definici&oacute;n son influencia-apoyo, esfuerzo voluntario y logro de objetivos. La
orquesta y cualquier otra organizaci&oacute;n requieren de liderazgo para
desarrollar al m&aacute;ximo sus habilidades. (Davis y Newstrom, 2003, pp. 193)
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Los l&iacute;deres transformacionales desempe&ntilde;an un papel decisivo en este
proceso ya que ellos inician los cambios estrat&eacute;gicos atrevidos para
posicionar a la empresa en un sitial privilegiado en un futuro. Estas personas
son responsables de articular una visi&oacute;n y promoverla con energ&iacute;a y
entusiasmo; ayudan a los empleados a que su rendimiento se incremente por
encima de los l&iacute;mites de su &aacute;rea de trabajo con el fin de que puedan
observar las situaciones con una perspectiva m&aacute;s global y amplia. Este tipo
de l&iacute;deres estimulan a los empleados a que aprendan y est&eacute;n mejor
preparados para los desaf&iacute;os que pueden ocurrir en un futuro cercano. Un
papel de un l&iacute;der transformacional se puede resumir en tres caracter&iacute;sticas
b&aacute;sicas: creaci&oacute;n de una visi&oacute;n, carisma y estimular el aprendizaje. (Davis y
Newstrom, 2003, pp. 405)
Davis y Newstrom (2003) formularon que la creaci&oacute;n de una visi&oacute;n es
elaborar una imagen o idea de largo plazo cristalizada y que debe lograrse
tomando en cuenta las capacidades y recursos de la instituci&oacute;n. El l&iacute;der
tambi&eacute;n de poseer una comunicaci&oacute;n carism&aacute;tica para promover la visi&oacute;n
que &eacute;l mismo cre&oacute;, este aspecto consiste en persuadir a los empleados de
que la visi&oacute;n es de car&aacute;cter urgente y motivarlos para que puedan cumplirla,
y finalmente, un buen l&iacute;der estimula a sus colaboradores al aprendizaje, es
decir, fomentar la capacidad de las personas para aprender de la experiencia
del cambio, lo cual se denomina aprendizaje de doble ciclo el cual significa
que a la hora de manejar un cambio no solamente se debe contar la
informaci&oacute;n con la que se cuenta actualmente (primer ciclo) sino preparar a
los empleados a manejar los cambios futuros con mayor efectividad
(segundo ciclo). (pp. 405 – 406)
Una de las claves de una correcta direcci&oacute;n y de un liderazgo con
credibilidad es la difusi&oacute;n de la disciplina a lo largo de la Instituci&oacute;n ya que la
disciplina es una acci&oacute;n administrativa dirigida a hacer respetar los
72
est&aacute;ndares y pol&iacute;ticas institucionales. El modelo ideal de disciplina es aquella
que es fomentada por el propio empleado, ya que demostrar&iacute;a una gran
madurez personal y profesional que el sujeto se discipline a s&iacute; mismo en vez
de que la administraci&oacute;n tenga que corregir por su cuenta, a esta acci&oacute;n se la
denomina disciplina preventiva. (Davis y Newstrom, 2003, pp. 287)
Un buen liderazgo sumando a una disciplina preventiva crea un
ambiente s&oacute;lido y de confianza para poder llevar a cabo la visi&oacute;n y el
cumplimiento de los objetivos organizacionales de forma efectiva. Esta
credibilidad y compromiso se ver&iacute;a fortalecido de manera incremental si la
direcci&oacute;n maneja una pol&iacute;tica de puertas abiertas la cual alienta a los
empleados comenten a los altos directivos acerca de las situaciones que les
preocupen a ellos. El objetivo es eliminar el bloqueo de la comunicaci&oacute;n
ascendente para facilitar la socializaci&oacute;n de la direcci&oacute;n con el personal y
conocer a posteriori las diversas situaciones y escenarios que se vive dentro
de los lugares de trabajo para poder plantear estrategias y acciones para
eliminar causas de fallos potenciales como tambi&eacute;n para incrementar el
rendimiento organizacional a nivel de recursos humanos. Esto es conocido
como administraci&oacute;n por recorrido, en la cual el director tiene la iniciativa
de establecer contacto sistem&aacute;tico con un gran n&uacute;mero de empleados con el
fin de proyectar un ambiente de apoyo y conocer de primera mano los
eventos ocurrentes dentro de la Instituci&oacute;n. (Davis y Newstrom, 2003, pp. 76)
La gesti&oacute;n de una entidad estatal de educaci&oacute;n superior est&aacute; normada
bajo
los
par&aacute;metros
del
Consejo
de
Evaluaci&oacute;n,
Acreditaci&oacute;n
y
Aseguramiento de la Calidad de la Rep&uacute;blica del Ecuador (CEAACES), el
mismo que presta las directrices y definiciones acerca de c&oacute;mo gestionar
adecuadamente la universidad ecuatoriana.
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“La universidad es un conjunto estructurado para llevar a cabo un
trabajo de expertos, en un entorno relativamente estable, con &eacute;nfasis en la
estandarizaci&oacute;n de competencias y servicios compartamentalizados, llevados
a cabo por especialistas m&aacute;s bien aut&oacute;nomos e influyentes, con una
administraci&oacute;n que sirve de soporte antes que para ejercer funciones de
comando y control.” (CONEA, 2009, pp. 146)
El entonces Consejo Nacional de Evaluaci&oacute;n y Acreditaci&oacute;n (CONEA),
ahora CEAACES, formul&oacute; esta definici&oacute;n de la gesti&oacute;n en una entidad estatal
de educaci&oacute;n superior el cual plantea la estandarizaci&oacute;n de las actividades
realizadas con el fin de que la gesti&oacute;n sea una ayuda sustancial para la
direcci&oacute;n y el control del desempe&ntilde;o de la Instituci&oacute;n.
Para poder realizar una gesti&oacute;n m&aacute;s ordenada y de manera
sistem&aacute;tica, el CONEA agrup&oacute; las actividades y procesos realizados en la
universidad ecuatoriana en 4 grandes categor&iacute;as como se plantea en la
siguiente definici&oacute;n.
El Consejo Nacional de Evaluaci&oacute;n y Acreditaci&oacute;n (CONEA, 2003)
estableci&oacute; que las funciones sustantivas de la Universidad Ecuatoriana,
previstas en la Constituci&oacute;n y en la Ley de Educaci&oacute;n Superior, son:
Docencia, Investigaci&oacute;n y Vinculaci&oacute;n con la Colectividad, a las cuales se
agrega la Gesti&oacute;n Administrativa que se constituye en apoyo de las
anteriores.

La Docencia, es una de las funciones sustantivas de la Universidad
Ecuatoriana que se concreta en los procesos de formaci&oacute;n cient&iacute;fico t&eacute;cnica y humanista de profesionales que contribuyen efectivamente
en la soluci&oacute;n de problemas locales, regionales, nacionales; y el
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aporte
que
hacen los docentes universitarios
sobre:
dise&ntilde;o,
planificaci&oacute;n, ejecuci&oacute;n y evaluaci&oacute;n curriculares, b&aacute;sicamente.

La Investigaci&oacute;n. Esta funci&oacute;n sustantiva de la universidad
ecuatoriana, es objetiva en la apropiaci&oacute;n cr&iacute;tica, aplicaci&oacute;n,
generaci&oacute;n y difusi&oacute;n del conocimiento para el desarrollo de las
ciencias, las tecnolog&iacute;as, las artes orientadas al mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad.

La Vinculaci&oacute;n Con La Colectividad, comprende la interacci&oacute;n de la
universidad con los dem&aacute;s componentes de la sociedad, para mutuo
beneficio en el avance del conocimiento, la formaci&oacute;n de recursos
humanos y la soluci&oacute;n de problemas espec&iacute;ficos en funci&oacute;n del
desarrollo.

La Gesti&oacute;n Administrativa, se ha definido como una funci&oacute;n de
apoyo en la Universidad Ecuatoriana y est&aacute; referida a las actividades
vinculadas a la planificaci&oacute;n, organizaci&oacute;n institucional, su direcci&oacute;n y
gesti&oacute;n efectiva, el manejo econ&oacute;mico-financiero y la evaluaci&oacute;n,
acreditaci&oacute;n institucionales, orientadas al eficiente funcionamiento de
las universidades y a la consecuci&oacute;n de resultados efectivos en
beneficio de la sociedad. Tambi&eacute;n comprende los servicios que presta
la instituci&oacute;n en beneficio de la comunidad universitaria. (pp. 13)
Las oportunidades de generar recursos son de vital importancia para
cada organizaci&oacute;n, es el fin &uacute;ltimo de su creaci&oacute;n, siempre y cuando la
organizaci&oacute;n sea privada y con fines de lucro. Existen distintos tipos de
organizaciones tales como fundaciones, instituciones p&uacute;blicas y centros de
educaci&oacute;n superior estatales en las cuales su prop&oacute;sito no es el lucro, en
lugar de aquello, ellas brindan un servicio importante a la sociedad
ecuatoriana al incurrir en la formaci&oacute;n de los futuros profesionales que ser&aacute;n
actores del entorno productivo y del desarrollo tecnol&oacute;gico, sociol&oacute;gico y
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cient&iacute;fico del Ecuador. El hecho de que las universidades, escuelas
polit&eacute;cnicas y centros de educaci&oacute;n superior no busquen utilidades
financieras no les quita la iniciativa de realizar y fomentar actividades de
autogesti&oacute;n para poder cubrir erogaciones adicionales y realizar inversiones
con un capital disponible adicional para mejorar su infraestructura, procesos
y la calidad de sus servicios.
Para realizar aquellas actividades se debe contar con un cuadro de
inversiones, el cual permitir&aacute; identificar cu&aacute;les fueron las inversiones ya
realizadas y ayudar&aacute; a organizar las inversiones a realizarse a futuro. Las
actividades de autogesti&oacute;n pueden ser realizadas mediante la apertura de
emprendimientos que permitan a la Instituci&oacute;n obtener recursos adicionales
para actividades de inversi&oacute;n. (Guerrero, 2007, pp. 155)
Se puede apelar tambi&eacute;n al recurso del financiamiento ya que el
mismo procede de distintas fuentes como los recursos propios generados por
las iniciativas de emprendimiento de autogesti&oacute;n como tambi&eacute;n por parte de
terceros, en este caso: bancos, financieras privadas o de desarrollo; de
proveedores; o, a trav&eacute;s de la emisi&oacute;n de obligaciones de la empresa.
(Guerrero, 2007, pp. 157)
La presentaci&oacute;n de los cuadros de inversiones y financiamiento
pueden variar, de acuerdo a las necesidades, conveniencias y a la
naturaleza de la entidad. Generalmente, existen varias alternativas
disponibles y es conveniente estudiarlas cuidadosamente. (Guerrero, 2007,
pp. 159)
Un aspecto crucial para el correcto y efectivo funcionamiento de
cualquier entidad o instituci&oacute;n a nivel mundial es contar con una eficaz y
excelente comunicaci&oacute;n con la finalidad de intercambiar informaci&oacute;n sin
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distorsiones de cualquier tipo y evitar malas interpretaciones y poder ejecutar
las actividades planificadas sin obst&aacute;culos y confusi&oacute;n.
La informaci&oacute;n es la esencia de la comunicaci&oacute;n ya que este elemento
conforma el mensaje, el contenido que necesita ser distribuido hacia un
grupo/equipo de trabajo para su respectivo procesamiento y uso posterior en
la toma de decisiones. Consecuentemente, Laudon y Laudon (2008)
asentaron que:
“La informaci&oacute;n son los datos que se han moldeado en una forma
significativa y &uacute;til para los seres humanos” (pp. 14)
Por lo tanto podemos definir a la comunicaci&oacute;n como la transferencia
de informaci&oacute;n y significado de una persona a otra; es la manera de
relacionarse con otras personas a trav&eacute;s de datos, ideas, pensamientos y
valores (Chiavenato, 2000, pp. 87). El proceso de comunicaci&oacute;n est&aacute;
compuesto por cinco elementos que describiremos a continuaci&oacute;n:

Emisor o fuente: Persona, cosa o proceso que emite un mensaje
para alguien, es decir, hacia un destinatario.

Transmisor o codificador: Equipo que conecta la fuente con el canal,
es decir, que codifica el mensaje emitido por la fuente para que sea
adecuado y est&eacute; disponible en el canal.

Canal: Parte del sistema que establece el contacto entre la fuente y el
destino, que est&aacute;n f&iacute;sicamente pr&oacute;ximos o distantes

Receptor o decodificador: Equipo situado entre el canal y el destino;
decodifica el mensaje para hacerlo comprensible al destino

Destino: Persona, cosa o proceso hacia el que se env&iacute;a el mensaje.
(Chiavenato, 2000, pp. 88)
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Al conocer la estructura b&aacute;sica de la comunicaci&oacute;n y su prop&oacute;sito de
transmisi&oacute;n de informaci&oacute;n entre las personas, podemos denotar la
importancia medular que tiene la misma en cada aspecto de la convivencia
humana, en especial, en el desarrollo de las actividades ligadas a
organizaciones e instituciones de cualquier clase. A medida de que una
organizaci&oacute;n crece, crece el personal, como consecuencia la comunicaci&oacute;n
no puede ser transmitida n&iacute;tidamente a todos los colaboradores debido a
factores como la distorsi&oacute;n del mensaje y a errores humanos de retentiva y
comprensi&oacute;n. Basados en esta situaci&oacute;n, se deduce que existe una relaci&oacute;n
directamente proporcional entre el aumento del personal y la distorsi&oacute;n de la
comunicaci&oacute;n; estos errores pueden derivar en consecuencias cuyo rango
abarca desde un error en una tarea operativa hasta tomar una decisi&oacute;n
estrat&eacute;gica de vital importancia para la organizaci&oacute;n contando con la
informaci&oacute;n err&oacute;nea.
Para prevenir y paliar los errores y obst&aacute;culos que posee la
comunicaci&oacute;n se implementan las Tecnolog&iacute;as de Informaci&oacute;n (TI), las cuales
consisten en todo el hardware y software que una empresa requiere para
alcanzar sus objetivos de negocios. (Laudon y Laudon, 2008, pp. 13). La
aplicaci&oacute;n de las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n se traduce en el concepto de
sistemas de informaci&oacute;n el cual se define como un conjunto de componentes
interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen
informaci&oacute;n para apoyar la toma de decisiones y el control de una
organizaci&oacute;n. (Laudon y Laudon, 2008, pp. 14)
Para poder mejorar y agilizar las comunicaciones dentro de la
Instituci&oacute;n es necesario reconocer la necesidad de realizar inversiones
importantes en una infraestructura de TI, ya que si se gasta mucho, la misma
permanecer&iacute;a ociosa y se convertir&iacute;a en un impedimento para la estabilidad
de la salud financiera de una organizaci&oacute;n. En cambio, si no se invierte lo
necesario, no se podr&aacute; brindar servicios importantes, la comunicaci&oacute;n no
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mejorar&iacute;a y los competidores pueden superarla f&aacute;cilmente. (Laudon y
Laudon, 2008, pp. 209)
Laudon y Laudon (2008) presentan un modelo de fuerzas competitivas
para la inversi&oacute;n en la infraestructura de TI que cualquier organizaci&oacute;n puede
emplear para conocer cu&aacute;nto debe invertir en su infraestructura. Los factores
en discusi&oacute;n son los siguientes:

Demanda del mercado por los servicios de su empresa: Realizar
un inventario de los servicios que provee actualmente a los clientes,
proveedores y empleados. Consultar a cada grupo para conocer si los
servicios
que
ofrece
la
organizaci&oacute;n
est&aacute;n
cumpliendo
las
necesidades de cada uno.

La estrategia de la entidad: Analizar la estrategia a largo plazo de la
entidad y determinar si nuevos servicios y capacidades son necesarias
para alcanzar las metas estrat&eacute;gicas.

La estrategia, infraestructura y costo de la tecnolog&iacute;a de
informaci&oacute;n de la entidad: Estudiar los planes a largo plazo de
tecnolog&iacute;a de informaci&oacute;n de la entidad y determinar si existe
concordancia con la estrategia de la empresa.

Evaluaci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a de informaci&oacute;n: Es recomendable
invertir en tecnolog&iacute;as para las cuales se hayan establecido
est&aacute;ndares y en la cuales los proveedores de TI compitan en costo, no
en dise&ntilde;o, y donde existan nuevos proveedores.

Servicios de empresas competidoras: Determinar cu&aacute;les son los
servicios tecnol&oacute;gicos que ofrecen los competidores a sus clientes,
proveedores y empleados.

Inversiones en infraestructura de TI de las instituciones
competidoras: Comparar los gastos en infraestructura de TI con los
competidores. (pp. 209 – 210).
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Al momento de realizar las inversiones en infraestructura de TI
tambi&eacute;n existir&aacute; un rubro llamado el costo total de la propiedad (Total Cost
of Ownership, TCO, por sus siglas en ingl&eacute;s) el cual se conforma del
costo original de comprar e instalar el hardware y el software, as&iacute; como los
costos peri&oacute;dicos de administraci&oacute;n por actualizaciones del hardware y
software, el mantenimiento, el soporte t&eacute;cnico, la capacitaci&oacute;n e incluso los
costos de los servicios p&uacute;blicos y los bienes ra&iacute;ces necesarios para operar y
alojar la tecnolog&iacute;a. Se pueden reducir el TCO mediante una mejor labor
administrativa lo cual maximizar&aacute; el uso de estos activos valiosos para
aumentar la capacidad de la organizaci&oacute;n para mantener a sus partes
interesadas satisfechas. (Laudon y Laudon, 2008, pp. 211)
Si la entidad cuenta con una eficiente infraestructura de TI, la misma
puede mejorar exponencialmente sus relaciones con el cliente ya que existen
sistemas
espec&iacute;ficos
denominados
CRM
(Customer
Relationship
Management, por sus siglas en ingl&eacute;s) que proporcionan informaci&oacute;n y
herramientas para incrementar la eficiencia de los centros de atenci&oacute;n
telef&oacute;nica, los escritorios de ayuda y el personal de soporte al cliente.
Los beneficios de aplicar un sistema de CRM abarcan desde el
manejo personalizado de las relaciones con el cliente cuando los datos del
mismo son ingresados en el sistema hasta el incremento de la productividad
de los centros de atenci&oacute;n y un aumento en la calidad de servicio adem&aacute;s de
reducir simult&aacute;neamente los costos de servicio y los tiempos de
transacciones. Como resultado de la implementaci&oacute;n de estas iniciativas de
modernizaci&oacute;n de la comunicaci&oacute;n el cliente estar&aacute; m&aacute;s satisfecho porque
invierte menos tiempo en la entidad tratando de encontrar informaci&oacute;n
puntual y disponible cuando sea requerida. (Laudon y Laudon, 2008, pp. 372)
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Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde las operaciones
de una entidad influyen sobre los sectores productivos del pa&iacute;s de alguna
manera. Hoy en d&iacute;a las operaciones de las empresas p&uacute;blicas, privadas o
instituciones educativas o de cualquier &iacute;ndole est&aacute;n interconectadas con el
accionar de otras organizaciones con la finalidad de desarrollar una sinergia
que les permita maximizar sus beneficios y consolidar una fuerte posici&oacute;n
estrat&eacute;gica sobre la competencia. La negociaci&oacute;n comercial, a trav&eacute;s de sus
t&eacute;cnicas y aplicaciones, permite la realizaci&oacute;n de estos acuerdos entre
organizaciones.
“Los negociadores deber&iacute;an meter todas estas cuestiones de inter&eacute;s mutuo
en un saco y aprovechar la diferencia entre sus valoraciones relativas para
lograr unos mejores resultados en todo el mundo”. (Dixit y Nalebuff, 2010,
pp.402).
Es necesario reconocer que una organizaci&oacute;n no puede estar aislada
si desea progresar por lo tanto existen m&eacute;todos e instrumentos que permitan
a las instituciones realizar intercambios y acuerdos para poder optimizar su
funcionamiento buscando un beneficio mutuo a largo plazo.
Hill (2011) plante&oacute; que las alianzas estrat&eacute;gicas se refieren a acuerdos
cooperativos entre competidores potenciales o actuales con el fin de reunir
capacidades y activos que una empresa no puede desarrollar por s&iacute; sola,
(pp. 476), por lo tanto, las mismas son primordiales para la cooperaci&oacute;n
mutua entre dos o m&aacute;s empresas que quieran incrementar su rendimiento o
reducir gradualmente su estructura de costos.
Para realizar una buena alianza estrat&eacute;gica es necesario seguir una
serie de pasos que nos permitir&aacute;n asociarnos con un socio realmente
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comprometido en sostenimiento del beneficio mutuo a trav&eacute;s del tiempo. Los
tres pasos que propone Hill (2011) son los siguientes:
1. Identificar un buen socio: Debe cumplir con tres caracter&iacute;sticas
primordiales:
a. Ayudar
a
lograr
los
objetivos
estrat&eacute;gicos
de
la
organizaci&oacute;n: Esto se logra mediante:
i.
La habilidad del socio para acceder a nuevos mercados,
ii.
Su solidaridad para compartir los costos y riesgos de
nuevos productos/servicios, y
iii.
Permitir el acceso a las competencias b&aacute;sicas que desea
la empresa que desea asociarse con &eacute;l.
b. Compartir la visi&oacute;n de la empresa en cuanto al objetivo de
la alianza: Alinear sus actividades con la finalidad de cumplir la
meta del bienestar com&uacute;n.
c. No intentar de manera oportunista explotar la alianza para
lograr sus objetivos: Trabajar en equipo, anteponiendo el inter&eacute;s
com&uacute;n antes que el propio.
2. Estructura de la alianza: Esta debe estructurarse de manera que los
riesgos de la empresa, relativos a ceder demasiado al socio, son
realizados a un nivel aceptable.
3. Administraci&oacute;n de la Alianza: Consiste en la construcci&oacute;n de
relaciones interpersonales entre las direcciones de ambas empresas,
adem&aacute;s de aprender como un competidor potencial realiza sus
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negocios con la finalidad de maximizar los beneficios de ambas
entidades interesadas. (pp. 477)
Una de las claves para el &eacute;xito en cualquier tipo de organizaci&oacute;n sea
p&uacute;blica o privada es la difusi&oacute;n e implantaci&oacute;n de una apropiada cultura de
calidad en todos los niveles corporativos con el fin de realizar bien las
operaciones y tareas existentes en el quehacer diario para alcanzar la
satisfacci&oacute;n del cliente, por lo tanto es menester citar definiciones de cultura
y clima organizacional, de calidad y de cultura de calidad para comprender la
naturaleza de esta filosof&iacute;a organizacional.
“La cultura organizacional expresa un modo de vida, un sistema de
creencias, expectativas y valores, una forma particular de interacci&oacute;n y de
relaci&oacute;n de determinada organizaci&oacute;n [Beckhard, 1972, pp. 19]”.
(Chiavenato, 2000, pp. 589)
La &uacute;nica manera existente de cambiar el rendimiento y el
funcionamiento de una organizaci&oacute;n es modificando su cultura ya que dentro
de la entidad existe un sistema complejo y humano que tiene valores y
caracter&iacute;sticas propias adem&aacute;s de
ser
constantemente
din&aacute;mico
y
cambiante, por lo tanto la cultura influye en el clima organizacional.
Al referirnos a clima organizacional se describe al ambiente interno
que rodea a los colaboradores de la empresa o entidad, adem&aacute;s de estar
muy cercanamente relacionado al nivel de motivaci&oacute;n de los mismos y se&ntilde;ala
de
forma
espec&iacute;fica
las
caracter&iacute;sticas
motivacionales
del
entorno
organizacional, es decir, se enfoca en los aspectos de la organizaci&oacute;n que
act&uacute;an como precursores de distintos tipos de motivaci&oacute;n entre los
colaboradores. (Chiavenato, 2000, pp. 86)
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Los escenarios en los cuales se desenvuelve el clima organizacional
son: Cuando existe una gran motivaci&oacute;n, el clima motivacional permite
fomentar relaciones satisfactorias de animaci&oacute;n, inter&eacute;s, colaboraci&oacute;n, entre
otras. Cuando la motivaci&oacute;n es baja debido a la frustraci&oacute;n o por obst&aacute;culos
para la satisfacci&oacute;n de necesidades, el clima organizacional se enfr&iacute;a y con
ese enfriamiento se desencadenan estados de depresi&oacute;n, desinter&eacute;s, apat&iacute;a
y descontento. (Chiavenato, 2000, pp. 85)
Una vez conocidas las definiciones de clima y cultura organizacional
se puede proseguir citando una definici&oacute;n universal de calidad la cual
promulga lo siguiente:
La calidad es una determinaci&oacute;n del cliente la cual est&aacute; basada en
la experiencia actual del cliente con el producto o servicio, la cual es
medida contra sus requerimientos – expl&iacute;citos o impl&iacute;citos, conscientes o
meramente sentidos, t&eacute;cnicamente operacionales o completamente
subjetivos – y siempre representando un objetivo din&aacute;mico en un
mercado competitivo [Feigenbaum, 1961]. (Summers, 2010, pp. 4)
Basados en el concepto de Feigenbaum podemos interpretar que la
calidad tiene como eje la satisfacci&oacute;n del cliente mediante el cumplimiento de
sus requisitos al momento de su experiencia con el servicio ofrecido por la
entidad y tratar de mejorar continuamente el desempe&ntilde;o para aumentar la
satisfacci&oacute;n del cliente a trav&eacute;s del tiempo.
La cultura de calidad es algo que aplican las compa&ntilde;&iacute;as exitosas al
concentrarse en la voz de sus clientes, sus necesidades, requisitos y
expectativas. La voz del cliente sirve como una fuente importante de
informaci&oacute;n para realiza mejoras a los servicios de la instituci&oacute;n. La
declaraci&oacute;n de una visi&oacute;n es primordial para el establecimiento de una
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cultura de calidad ya que ayuda a crear una atmosfera dentro de una
organizaci&oacute;n que es cohesiva, con sus miembros compartiendo una cultura
com&uacute;n y un sistema de valores enfocado en los clientes. El trabajo en equipo
y un enfoque orientado hacia los resultados y la soluci&oacute;n de problemas son
los pilares en este tipo de filosof&iacute;a. (Summers, 2010, pp. 5)
Una de las claves para la mejora de rendimiento de una organizaci&oacute;n
es el entrenamiento de sus recursos humanos ya que solamente a trav&eacute;s de
ellos se pueden lograr las operaciones diarias necesarias para la
consecuci&oacute;n de objetivos estrat&eacute;gicos delimitados por la direcci&oacute;n en su plan
de desarrollo institucional.
Seg&uacute;n Chiavenato (2002) el entrenamiento es:
“Es el proceso de desarrollo de cualidades en los recursos
humanos para habilitarlos, con el fin de que sean m&aacute;s productivos y
contribuyan mejor a la consecuci&oacute;n de los objetivos organizacionales,
aumentar la productividad de los individuos en sus cargos, influyendo en
sus comportamientos” (pp. 306)
El entrenamiento asegura la constante renovaci&oacute;n de las habilidades
de los colaboradores dentro de la organizaci&oacute;n contribuyendo a que la misma
sea din&aacute;mica, eficiente y flexible a las necesidades del entorno para que el
factor humano sea la mayor parte de las veces capaz de atender los
requerimientos de los clientes y ajustarse sus cambios a trav&eacute;s del tiempo,
por lo tanto todo el entrenamiento es un proceso c&iacute;clico y continuo formado
de cuatro etapas:
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Diagn&oacute;stico: Se realiza un inventario de las necesidades de
entrenamiento que se deben satisfacer. Estas necesidades pueden
ser pasadas, presentes o futuras.

Dise&ntilde;o: Elaboraci&oacute;n del programa de entrenamiento para satisfacer
las necesidades diagnosticadas.

Implementaci&oacute;n:
Aplicaci&oacute;n
y
conducci&oacute;n
del
programa
de
entrenamiento.

Evaluaci&oacute;n: Verificaci&oacute;n de los resultados del entrenamiento.
(Chiavenato, 2002, pp. 308)
A continuaci&oacute;n se describir&aacute;n los cuatro pasos del proceso de
entrenamiento del talento humano:

Diagn&oacute;stico de las necesidades de entrenamiento: Esto conforma
la primera etapa ya que las necesidades de entrenamiento de la
organizaci&oacute;n son evaluadas para determinar su grado de prioridad.
Una necesidad de entrenamiento es un &aacute;rea de informaci&oacute;n o de
habilidades que un individuo o un grupo debe desarrollar para mejorar
o aumentar su eficiencia, eficacia y productividad en el trabajo.

Dise&ntilde;o del programa de entrenamiento: Esta parte del proceso se
encuentra
relacionada
entrenamiento.
Al
con
momento
las
de
acciones
realizar
la
de
planeaci&oacute;n
programaci&oacute;n
y
del
entrenamiento se deben definir seis componentes b&aacute;sicos: A qui&eacute;n
debe entrenarse, c&oacute;mo debe entrenarse, en qu&eacute;, qui&eacute;n debe
entrenarlo, d&oacute;nde y cu&aacute;ndo, con el prop&oacute;sito de alcanzar los objetivos
del entrenamiento. (pp. 313)

Conducci&oacute;n del programa de entrenamiento: Tambi&eacute;n conocida
como implementaci&oacute;n y aplicaci&oacute;n del programa de entrenamiento.
Esta etapa se encarga de la transmisi&oacute;n de informaci&oacute;n necesaria y
del desarrollo de las habilidades requeridas en el programa de
86
entrenamiento. Se pueden utilizar t&eacute;cnicas para transmitir informaci&oacute;n
como:
o Conferencias: Un instructor presenta la informaci&oacute;n mientras
los entrenados escuchan sin hablar.
o Instrucci&oacute;n programada: Son peque&ntilde;as partes de informaci&oacute;n
que
requieren
respuestas
relacionadas que
se
presentan
individualmente a los entrenados. (pp. 315)
Existen t&eacute;cnicas para desarrollar habilidades en los programas de
entrenamiento tales como:
o Entrenamiento
en
el
cargo:
Esta
t&eacute;cnica
suministra
informaci&oacute;n, conocimiento y experiencia relacionados con el cargo
adem&aacute;s la misma puede incluir aplicaciones de rotaciones en el
cargo y asignaci&oacute;n de proyectos especiales.
o T&eacute;cnicas de clase: Permiten desarrollar las habilidades
sociales e incluir actividades de dramatizaci&oacute;n (role playing) y
juegos de negocios (business games). (pp. 316)

Evaluaci&oacute;n del programa de entrenamiento: Constituye la etapa
final del proceso c&iacute;clico de entrenamiento y se encarga de verificar si
el entrenamiento tuvo en cuenta las necesidades de la organizaci&oacute;n,
de las personas y de los clientes. (pp. 318)
Los beneficios que podemos encontrar en los programas de
entrenamiento realizados en las empresas o instituciones son muchos, pero
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a continuaci&oacute;n se exponen los resultados positivos m&aacute;s evidentes que
ocurren tanto dentro del ambiente interno como externo de la organizaci&oacute;n.
(Chiavenato, 2002, pp. 319 – 320).
Beneficios de los Programas de Entrenamiento
Internos
-
Mejoramiento
Externos
de
la
-
eficiencia de los servicios
-
Mayor
competitividad
organizacional
Aumento de eficacia de los
-
resultados
Asedio
de
organizaciones
otras
a
los
empleados de la empresa
-
Creatividad e innovaci&oacute;n
en
los
servicios
productos
y
ofrecidos
al
-
Mejoramiento de la imagen
de la organizaci&oacute;n
mercado
-
Mejoramiento de la calidad
de vida en el trabajo
-
Calidad y productividad
-
Mejoramiento de atenci&oacute;n
al cliente
Figura 2: Beneficios de los programas de entrenamiento exitoso
Elaboraci&oacute;n: Elaboraci&oacute;n propia. Contenido tomado de: Chiavenato, I.
(2002). Gesti&oacute;n del Talento Humano. McGraw – Hill – Interamericana.
Una de las filosof&iacute;as que ayuda a aumentar el rendimiento y la
motivaci&oacute;n del grupo humano que pertenece a una organizaci&oacute;n es la
aplicaci&oacute;n del empowerment. Este es un proceso que brinda mayor
autonom&iacute;a a los empleados al compartir informaci&oacute;n pertinente con ellos y
darles control sobre factores que afectan su rendimiento en el trabajo. Esto
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contribuir&aacute; a fomentar un arraigado sentido de pertenencia entre las
personas que laboran en la instituci&oacute;n, ayuda la definici&oacute;n conjunta de
objetivos organizacionales y crear&aacute; una sensaci&oacute;n de autoconfianza y
determinaci&oacute;n para tomar decisiones que impliquen acciones que abarquen
desde la mejora de las condiciones de su lugar de trabajo hasta presentar
proyectos que ayuden a desarrollar y fortalecer la ventaja competitiva de una
organizaci&oacute;n. (Davis y Newstrom, 2003, pp. 219 y 221)
Existen cinco enfoques necesarios para lograr que el empowerment
dentro de una organizaci&oacute;n sea eficaz y exitoso:

Permitir que los empleados dominen su puesto (con capacitaci&oacute;n
adecuada, entrenamiento y experiencia guiados para asegurar los
primeros &eacute;xitos de la filosof&iacute;a).

Ofrecerles mayor control (Presentar resultados sobre el desempe&ntilde;o
de su trabajo de manera discreta y hacerlos responsables de sus
resultados).

Proporcionar modelos de roles exitosos (observar la forma de trabajo
del personal que tiene mejor rendimiento).

Poner en pr&aacute;ctica el refuerzo social y la persuasi&oacute;n (Realizar
felicitaciones y reconocimientos verbales a la buena labor de los
empleados para aumentar la confianza en s&iacute; mismos).

Brindar apoyo emocional (reducir el estr&eacute;s y la ansiedad mediante una
mejor definici&oacute;n de roles, ayuda en tareas y preocupaci&oacute;n genuina).
(Davis y Newstrom, 2003, pp. 220)
A continuaci&oacute;n se empezar&aacute;n a citar principios basados en las
tendencias de la educaci&oacute;n actual que se imparte en los pa&iacute;ses del primer
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mundo con el fin de aplicar sus mejores pr&aacute;cticas para poder implantar una
educaci&oacute;n de calidad en todo el sistema universitario nacional.
La formaci&oacute;n dada en la universidad permitir&aacute; al estudiantado obtener
conocimientos y experiencias fundamentales para su desarrollo profesional
en los tiempos venideros. Las instituciones de educaci&oacute;n superior ofrecen
distintas carreras con una serie de asignaturas que tendr&aacute;n la funci&oacute;n de
construir un criterio t&eacute;cnico y espec&iacute;fico sobre la ciencia que el estudiante
desee aprender. Esta propuesta de aprendizaje que realiza la instituci&oacute;n de
educaci&oacute;n superior se la conoce como curr&iacute;culo formal.
El curr&iacute;culo formal se refiere al grupo de documentos o disposiciones
en los que se colectan las propuestas oficiales del trabajo formativo a
desarrollar, tanto las generadas desde los gobiernos, tanto las generadas,
como las elaboradas por cada instituci&oacute;n y las de los profesores concretos.
(Zabalza, 2003, pp. 34)
Zabalza (2003) admiti&oacute; que existe la alta probabilidad de que el
curr&iacute;culo formal no sea correspondido con el curr&iacute;culo real, el cual se hace
referencia a las acciones que realmente se llevan a cabo en el ejercicio diario
de la profesi&oacute;n, debido a que la experiencia y las ocupaciones del estudiante
en una organizaci&oacute;n o empresa difieren, en mayor o en menor grado, a lo
que est&aacute; escrito en un documento o pensum acad&eacute;mico. (pp. 34)
Una vez expuesta la diferencia entre la oferta realizada por una
instituci&oacute;n educativa (curr&iacute;culo formal) y el ejercicio y aplicaci&oacute;n de los
conocimientos adquiridos en el entorno diario de los sectores productivos
(curr&iacute;culo real), se puede analizar los principios incurridos en la definici&oacute;n del
perfil profesional al cual aspiran a llegar los estudiantes de educaci&oacute;n
superior en el Ecuador.
El perfil profesional es el resultado de la formaci&oacute;n te&oacute;rica, de la
adquisici&oacute;n de experiencias y del desarrollo de habilidades intr&iacute;nsecas,
incorporadas dentro de la formaci&oacute;n del estudiante que tiene la finalidad de
conformar un centro de conocimientos, an&aacute;lisis y soluciones para la
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existencia de diversos problemas ocurrentes en distintas etapas, procesos y
situaciones adversas que pueda afrontar una empresa o instituci&oacute;n dentro
del sector productivo de un pa&iacute;s.
Zabalza recomienda trabajar sobre un esquema de perfil profesional
basado en tres conceptos principales:

Las salidas profesionales: Deben incluir las tradicionales y gen&eacute;ricas
de la profesi&oacute;n que el estudiante desea aprender adem&aacute;s de otras
m&aacute;s propias del momento actual o la situaci&oacute;n espec&iacute;fica en la que se
encuentre el centro formativo.

Los &aacute;mbitos de formaci&oacute;n prioritarios: En este concepto se
recomienda se&ntilde;alar los n&uacute;cleos de formaci&oacute;n prioritarios para el
ejercicio de esa profesi&oacute;n ya que esto marcar&aacute; la orientaci&oacute;n
acad&eacute;mica del perfil y puede hacer de ella una orientaci&oacute;n distinta a la
de otras instituciones de educaci&oacute;n superior.

La formaci&oacute;n personal y sociocultural b&aacute;sica que se considera
recomendable: Se refiere a identificar (de acuerdo con la base del
an&aacute;lisis de las necesidades reales de los estudiantes, o a partir de
algunos principios generales de lo que supone la formaci&oacute;n de
personas adultas y de futuros profesionales) aquellos &aacute;mbitos de
conocimientos y de estilos de actuaci&oacute;n que servir&aacute;n de base a la
organizaci&oacute;n del proyecto formativo que se pretende perfilar. (pp. 37 –
39)
Existe un componente de vital importancia para la formaci&oacute;n
universitaria del estudiante que le permitir&aacute; trascender los l&iacute;mites de una
educaci&oacute;n &aacute;ulica y aplicar sus conocimientos en la resoluci&oacute;n de problemas
en el entorno competitivo. Este componente vital se lo denomina pr&aacute;cticum,
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t&eacute;rmino que se refiere al tiempo de formaci&oacute;n que pasan los estudiantes en
contextos laborales propios de la formaci&oacute;n.
Zabalza (2003) expresa sobre el pr&aacute;cticum lo siguiente:
“Un per&iacute;odo de formaci&oacute;n que los estudiantes pasan fuera de la
Universidad trabajando con profesionales de su sector y en
escenarios de trabajos reales”. (pp. 45).
Al fomentar el pr&aacute;cticum en los estudiantes esto tendr&aacute; como
resultado que los aprendizajes adquiridos durante ese tiempo de trabajo se
enriquecen a partir de la formaci&oacute;n recibida en la Universidad y viceversa,
debido a que los estudiantes comprenden mejor las cuestiones que se les
explican una vez que han observado el trabajo directo de los profesionales
en la rama.
El pr&aacute;cticum tiene como objetivos el fomentar que los estudiantes
aprendan nuevos conceptos, el reforzar conocimientos aprendidos con la
experiencia para evitar improvisaciones ante situaciones adversas que no
han sido analizadas en el sal&oacute;n de clases, y generalmente, el mejorar ellos
mismos como personas y como futuros profesionales fortaleciendo su
desempe&ntilde;o al ejecutar trabajos de alta calidad y con una moral y &eacute;tica
s&oacute;lidas a fin de evitar situaciones il&iacute;citas a lo largo de su vida profesional.
(Zabalza, 2003, pp. 45)
Zabalza (2003) describe tres tipos de aproximaciones al momento de
describir la adquisici&oacute;n de conocimientos y, por ende, su posterior
transmisi&oacute;n a los estudiantes; con esto se logra diferenciar las caracter&iacute;sticas
de los distintos niveles de conocimiento que existen.
92

Aproximaci&oacute;n emp&iacute;rica y artesanal: Es aquella relacionada con la
experiencia diaria. Es un conocimiento personal basado en la propia
experiencia directa y en los comentarios de nuestros colegas, pero
solamente es algo superficial, sistem&aacute;tico, vago y sin datos
sistem&aacute;ticos que puedan corroborar el conocimiento adquirido. (pp.
68)

Aproximaci&oacute;n profesional: Requiere de una preparaci&oacute;n espec&iacute;fica y
recursos metodol&oacute;gicos apropiados para recolectar, analizar e
interpretar los datos; adem&aacute;s de que necesita de conocimientos
espec&iacute;ficos, de un sistema de an&aacute;lisis que engloba elementos te&oacute;ricos
y pr&aacute;cticos. (pp. 69)

Aproximaci&oacute;n t&eacute;cnica especializada: Describe los diversos factores y
condiciones implicadas en la ense&ntilde;anza y aprendizaje de forma
sofisticada y a trav&eacute;s de procesos y medios bien controlados. (pp. 69)
Ya descritos brevemente los tres enfoques de aproximaci&oacute;n a la
ense&ntilde;anza, cabe resaltar la segunda, que puede ser llevada a cabo por los
propios profesores debido a que este enfoque exige saber sobre la ciencia
que se piensa impartir a los estudiantes, exige conocer tanto su teor&iacute;a como
pr&aacute;ctica con una cierta profundidad con la finalidad de transmitir
conocimiento real fundamentado en datos sistem&aacute;ticos que demuestren que
la aplicaci&oacute;n del material que el docente ense&ntilde;a tiene resultados positivos y
verificables. (pp. 70)
A continuaci&oacute;n se describir&aacute;n diez competencias, seg&uacute;n Zabalza
(2003) que debe tener un docente universitario para poder contribuir a una
educaci&oacute;n de calidad:
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1. Planificar
el
proceso
de
ense&ntilde;anza
y
aprendizaje:
Esta
competencia hace referencia a emprender actividades que necesiten
de planificaci&oacute;n, ejecuci&oacute;n y control de manera aut&oacute;noma.
La forma en que se ordenen los temas y las conexiones establecidas
dentro del programa de estudio, e inclusive, los nexos realizados con
otras disciplinas as&iacute; como con problemas de la vida real, ayudar&aacute;n a
guiar y modelar a los estudiantes para garantizar un aprendizaje de
calidad. (pp. 71 y 79)
2. Seleccionar
y
preparar
los
contenidos
disciplinares:
Espec&iacute;ficamente este punto trata sobre seleccionar los contenidos
m&aacute;s importantes de un &aacute;mbito disciplinar, moldearlos acorde con las
necesidades formativas de los estudiantes (alineado al perfil
profesional con el que se est&aacute;n formando y aspiran obtener),
adecuarlos a las condiciones de tiempo y de recursos con que la
Instituci&oacute;n cuenta, y organizarlos de manera que sean realmente
accesibles a los estudiantes y que permitan oportunidades de
continuar su aprendizaje despu&eacute;s de su etapa universitaria.
Para asegurar una buena selecci&oacute;n de contenidos y una planificaci&oacute;n
eficaz, el docente tiene que ser un experto en ese campo disciplinar
porque al tener una visi&oacute;n general de todas las asignaturas que
componen ese campo &eacute;l podr&aacute; identificar con solvencia los diversos
niveles de relevancia de las cuestiones que en ella se abordan. (pp.
79)
3. Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien
organizadas (competencia comunicativa): La comunicaci&oacute;n es una
caracter&iacute;stica esencial e indiscutible que todo docente debe poseer
para gestionar did&aacute;cticamente la informaci&oacute;n y las destrezas que
desea transmitir a sus estudiantes. Un profesor que posea buenas
aptitudes comunicativas puede contribuir de manera medular a una
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educaci&oacute;n de calidad y a la formaci&oacute;n s&oacute;lida de sus estudiantes. (pp.
82)
4. Manejo de las nuevas tecnolog&iacute;as: Las nuevas tecnolog&iacute;as se han
transformado en una herramienta valios&iacute;sima e imprescindible, de
indiscutible efectividad al manejar la informaci&oacute;n con prop&oacute;sitos
did&aacute;cticos.
La incorporaci&oacute;n de nuevas tecnolog&iacute;as en la educaci&oacute;n pronto ser&aacute; el
siguiente gran paso para transformar la docencia universitaria, para
crear,
experimentar
e
implementar
nuevas
modalidades
de
ense&ntilde;anza-aprendizaje, en especial su aplicaci&oacute;n sobre la educaci&oacute;n
a distancia o semi-presencial, pero requiere que tanto profesores
como alumnos est&eacute;n actualizados y conozcan sobre el manejo y los
beneficios que estas nuevas tecnolog&iacute;as traen consigo. (pp. 92 y 93)
5. Dise&ntilde;ar la metodolog&iacute;a y organizar las actividades: El t&eacute;rmino
metodolog&iacute;a se relaciona con muchas de las competencias antes
mencionadas, con la de planificaci&oacute;n porque la metodolog&iacute;a forma
parte de los componentes que los docentes planifican de antemano;
con la gesti&oacute;n de comunicaci&oacute;n por la forma en que desarrollan el
intercambio de informaciones; con la de relaciones interpersonales
porque definir&aacute; el clima que existir&aacute; dentro de la clase; con la de
evaluaciones debido a que controlar&aacute; el desempe&ntilde;o y el grado de
entendimiento de los estudiantes sobre el contenido de la clase; entre
otros aspectos. Por lo tanto, la metodolog&iacute;a generalmente es
considerada como un concepto global que encierra aspectos
espec&iacute;ficos que permiten al docente cumplir su funci&oacute;n b&aacute;sica:
ense&ntilde;ar a otras personas. (pp. 98)
Existen muchos aspectos dentro de la metodolog&iacute;a docente, pero
amerita resaltar la definici&oacute;n de la forma de interacci&oacute;n maestroestudiante dentro de la clase. Dos formas de trabajo se han citado
para lograr esta interacci&oacute;n:
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o
Trabajo aut&oacute;nomo de los estudiantes: El docente permite
que los estudiantes siga su propio ritmo y acomodando el
aprendizaje a sus necesidades particulares. Este tipo de
metodolog&iacute;a es adecuada para aprendizajes de tipo pr&aacute;ctico o
funcional. (pp. 106 y 107)
o
Trabajo en grupo: Su finalidad es permitir intercambios
en un contexto horizontal: cada uno puede aportar al grupo sus
propios conocimientos y experiencias y retroalimentarse con las
mismas del grupo.
Aunque el aprendizaje es individual, el ser humano es un sistema
abierto y un ente sociable por lo tanto, tenemos necesidad de los
dem&aacute;s como fuente de informaci&oacute;n, como referente de contraste de
nuestras
interpretaciones
y
como
cooperadores
de
nuestras
adquisiciones de nuevo conocimiento. (pp. 109)
6. Comunicarse – relacionarse con los alumnos: Toda comunicaci&oacute;n
tiene una orientaci&oacute;n hacia la influencia por la raz&oacute;n de que el
comunicador (el emisor) pretende actuar sobre los receptores del
mensaje con la finalidad de provocar en ellos cambios de
conocimientos, conductas, sentimientos, pero lo inherente de la
comunicaci&oacute;n did&aacute;ctica es que esa influencia tiene un sentido
formativo,
es
decir,
es
una
comunicaci&oacute;n
intencionalmente
desarrollada para que los sujetos se formen.
Bradford
(1973)
afirm&oacute;
que
la
ense&ntilde;anza
se
construye
fundamentalmente a trav&eacute;s de la relaci&oacute;n interpersonal, del encuentro:
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El proceso de ense&ntilde;ar- aprender es una transacci&oacute;n humana que une
al maestro, al estudiante y al grupo en un conjunto de interacciones
din&aacute;micas que sirven de marco a un aprendizaje entendido como
cambio que se incorpora al proyecto vital de cada individuo.
El objetivo b&aacute;sico de la educaci&oacute;n es el cambio y crecimiento o
maduraci&oacute;n del individuo; esto es, una meta m&aacute;s profunda y compleja
que el mero crecimiento intelectual. (Bradford, L. (1973). La
Transacci&oacute;n Ense&ntilde;ar – Aprender: La educaci&oacute;n hoy, pp. 21 – 27) (pp.
115) (Hacer nota a pie de p&aacute;gina)
Actualmente la gesti&oacute;n de las relaciones interpersonales en la
ense&ntilde;anza universitaria presenta importantes retos, tales como:
o
Clases numerosas: De acuerdo a Lewin, Lippit y White
(1939, pp. 271 - 299) existen tres estilos b&aacute;sicos de liderazgo
(Hacer nota a pie de p&aacute;gina):
o
Autoritario o directivo: Escenario donde el profesor tiene
el control total y absoluto de c&oacute;mo se debe desarrollar el curso.
o
Democr&aacute;tico o participativo: Los alumnos participan en la
elaboraci&oacute;n de los proyectos y en las decisiones a adoptar en
las diferentes actividades.
o
Laissez-faire o pasivo: La conducta del profesor es
pasiva, reacciona tan s&oacute;lo cuando se lo solicitan los miembros
de la clase. (pp. 117)
La interacci&oacute;n del docente con sus alumnos puede ser considerada en
tres dimensiones b&aacute;sicas:
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o
Sensibilidad: Es la forma en la que los profesores son
capaces de responder a las demandas de sus alumnos. Este
aspecto est&aacute; muy relacionado con la empat&iacute;a que un docente
llega a desarrollar con sus estudiantes.
o
Autonom&iacute;a: Se refiere a la libertad de movimientos y
toma de decisiones que disponen los alumnos para elaborar su
propio
cronograma
de
aprendizaje:
tareas,
recursos,
orientaciones, etc.
o
Estimulaci&oacute;n: Se&ntilde;ala la forma en que los profesores
gu&iacute;an a sus pupilos a la consecuci&oacute;n de los objetivos
planteados. (pp. 119)
Las dimensiones consideradas para construir el clima de la clase
est&aacute;n estructuradas por aspectos como la satisfacci&oacute;n de los
profesores y estudiantes, la dificultad de las tareas enviadas, los
conflictos, los diferentes estilos de agrupamiento de los alumnos (tanto
espont&aacute;neos como los designados por el docente) y el nivel de
intimidad de las relaciones o apat&iacute;a que puede existir en la clase.
[Walberg, H. J. (1969), Social Environments As Mediator Of Clasroom
Learning, Journal Educational Psychology, 60, pp. 443 - 448] (Zabalza,
2003, pp. 122)
7. Tutorizar: La labor de un profesor puede ser interpretada en m&uacute;ltiples
contextos, generalmente se refiere al docente como un defensor, una
gu&iacute;a y un protector que orienta a sus educandos para un aprendizaje
eficaz. El profesor que gu&iacute;a es el que sigue de cerca el desarrollo
personal y la formaci&oacute;n de sus estudiantes, tiene las caracter&iacute;sticas de
un protector porque es una persona fuerte y experimentada que
defiende a su pupilo de la novedad y la incertidumbre del inicio de
cualquier
proceso
profesional,
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un
buen
profesor
posee
las
caracter&iacute;sticas de orientador porque es t&eacute;cnicamente capaz de guiar
por los caminos del ejercicio profesional al estudiante reci&eacute;n
graduado.
Los docentes deben procurar ser las personas prudentes y amigas
que asistan a los futuros profesionales y los instruyan con consejos
que les permitir&aacute;n paliar las distintas presiones y conflictos existentes
producto de su normal introducci&oacute;n a la vida laboral. (pp. 126)
8. Evaluar: La presencia de la evaluaci&oacute;n en los sistemas formativos
universitarios es imprescindible debido a que la misma constituye la
parte que tiene mayor impacto sobre los alumnos en la carrera
docente, por la raz&oacute;n que la misma se enfoca en determinar mediante
un sistema de calificaciones o ponderaciones el rendimiento o la
capacidad de los estudiantes de retener y aplicar los conocimientos
impartidos en una clase.
Algunas de las consecuencias de las evaluaciones son poco tangibles
causando efectos tales como: la repercusi&oacute;n en su moral y su
autoestima, en su motivaci&oacute;n hacia el aprendizaje, en la familia, etc.
Mientras que otros efectos son m&aacute;s visibles y objetivables y son
reflejados en las consecuencias acad&eacute;micas-administrativas (si el
estudiante aprob&oacute; o no, si obtuvo su t&iacute;tulo o no, entre otras) y tambi&eacute;n
se pueden observar consecuencias econ&oacute;micas debido a que una
baja nota en una evaluaci&oacute;n pueda comprometer su posibilidad de
usar una beca que cubra los costos de su preparaci&oacute;n en una entidad
de educaci&oacute;n superior. (pp. 144)
9. Reflexionar e investigar sobre la ense&ntilde;anza: Este punto se puede
resumir en dos partes que lo pueden describir de manera apropiada.
Cuando se reflexiona sobre la docencia, se refiere a un an&aacute;lisis
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documentado
sobre
el
proceso
de
ense&ntilde;anza-aprendizaje
desarrollado; y el investigar sobre la docencia quiere decir el
sometimiento a diversos an&aacute;lisis controlados a los diferentes factores
que afectan a la did&aacute;ctica universitaria en cada uno de los &aacute;mbitos
cient&iacute;ficos. A esto se le puede agregar otro elemento m&aacute;s que finaliza
la descripci&oacute;n sistem&aacute;tica de este punto, el publicar sobre la docencia
trata sobre presentar documentos e informaci&oacute;n relacionada acerca de
las cuestiones inherentes dentro de la ense&ntilde;anza universitaria. Este
punto pr&aacute;cticamente describe una perspectiva de la docencia
enfocada desde la lente de un investigador, indagar sobre los
aspectos medulares que rigen la metodolog&iacute;a de la docencia en las
instituciones educativas. (pp. 160)
10. Identificarse con la instituci&oacute;n y trabajar en equipo: Es una
competencia b&aacute;sica en todo tipo de organizaciones por la raz&oacute;n de
que si no existiera un sentido de pertenencia con la instituci&oacute;n todo se
derrumbar&iacute;a por la ausencia de compromiso por parte del personal
para el logro de objetivos planteados. Este punto se resume en la
siguiente frase: saber y querer trabajar juntos en un contexto
institucional determinado.
La cooperaci&oacute;n, el trabajo en equipo, la colegialidad como cultura aparecen
aqu&iacute; vinculados al ejercicio profesional y a la consecuci&oacute;n efectiva de los
fines de la instituci&oacute;n. Es crucial involucrar y resaltar al trabajo colectivo y el
sentido de pertenencia para con la Instituci&oacute;n para que una instituci&oacute;n como
la Universidad pueda cumplir con su misi&oacute;n formadora. (pp. 162)
Zabalza (2003) a continuaci&oacute;n propone diez caracter&iacute;sticas b&aacute;sicas que debe
poseer toda instituci&oacute;n educativa para implantar una docencia de calidad que
permita que los alumnos adquieran conocimientos te&oacute;ricos-pr&aacute;cticos en un
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ambiente de competitividad y excelencia adem&aacute;s de encontrarse en un
entorno en el que los profesores muestren empat&iacute;a y comprensi&oacute;n con sus
estudiantes, y que a la vez puedan transformarse en gu&iacute;as y mentores que
mediante sus experiencias puedan prevenir de posibles errores a los
profesionales salientes en tiempos venideros. A continuaci&oacute;n, las diez
caracter&iacute;sticas de una docencia de calidad:
1. Dise&ntilde;o y planificaci&oacute;n de la docencia con sentido de proyecto
formativo. La condici&oacute;n curricular: La planificaci&oacute;n es una de las
competencias profesionales b&aacute;sicas de un profesor universitario. Es
un aspecto que habla sobre la profesionalidad de los docentes y que
permite
tener
una
mayor
capacidad
de
respuesta
ante
las
necesidades del alumnado.
Se enfoca en la condici&oacute;n de formalizar el proyecto, es decir, tenerlo
escrito y bien organizado en especial los aspectos importantes de la
docencia como la metodolog&iacute;a, infraestructura, capacidad tecnol&oacute;gica,
material did&aacute;ctico, entre otros; adem&aacute;s la planificaci&oacute;n debe delinear
las directrices para el cumplimiento de las funciones pedag&oacute;gicas
(visi&oacute;n de conjunto, publicidad y contraste p&uacute;blico, y compromiso). Es
un punto estrechamente relacionado con la primera competencia que
debe poseer un buen docente. (pp. 183)
2. Organizaci&oacute;n de las condiciones y ambiente de trabajo: Los
espacios y las condiciones ambientales en las que se desarrolla la
docencia
constituyen
una
parte
importante
del
contexto
de
condiciones. El contexto f&iacute;sico y ambiental puede actuar como
potenciador del impacto formativo de nuestra actuaci&oacute;n docente o
como un factor que limita o dificulta las actividades de formaci&oacute;n. (pp.
184)
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3. Selecci&oacute;n de contenidos interesantes y forma de presentaci&oacute;n:
Los rasgos de calidad de este componente toman aspectos
importantes como la incorporaci&oacute;n de organizadores previos que
faciliten la comprensi&oacute;n de los contenidos, ofrecer inicialmente una
visi&oacute;n de conjunto de la asignatura para despu&eacute;s tratar los puntos
clave de la disciplina estableciendo diferencias entre los conceptos y
estructuras b&aacute;sicas y los complementarios; la vinculaci&oacute;n de los
contenidos de la materia con otros de la propia disciplina o del trabajo
profesional. Es factible la incorporaci&oacute;n de contenidos opcionales
adem&aacute;s de la combinaci&oacute;n de elementos narrativos y conceptuales; el
balance entre la teor&iacute;a y la pr&aacute;ctica; la riqueza comunicativa; la
implementaci&oacute;n
de
dispositivos
destinados
a
fomentar
una
retroalimentaci&oacute;n fluida y constante, y la incorporaci&oacute;n de actividades
de repaso y sistemas de reorganizaci&oacute;n de los contenidos. (pp. 186)
4. Materiales de apoyo a los estudiantes (gu&iacute;as, documentos,
informaci&oacute;n complementaria): Uno de los puntos b&aacute;sicos de la
calidad recae en la capacidad de los docentes para pasar del rol de
una persona que simplemente explique los contenidos de una
disciplina a transformarse en un gu&iacute;a dentro del proceso de
aprendizaje que atraviesa el estudiante. Esta funci&oacute;n se puede ejercer
directamente en el desarrollo de las clases, o indirectamente a trav&eacute;s
de materiales de apoyo elaborados exclusivamente para esa funci&oacute;n
orientadora. (pp. 186)
En este punto es meritorio establecer la diferencia entre la ense&ntilde;anza
y el aprendizaje, debido a que la primera es una actividad desarrollada
por el maestro ante un grupo numeroso y heterog&eacute;neo de estudiantes,
mientras que la segunda es una actividad que queda atribuida al
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estudiante y la cual la llevar&aacute; a cabo por cuenta propia en tiempos
alejados de la explicaci&oacute;n de un profesor. (pp. 187)
Los profesores deben procurar avanzar con el desarrollo de la
asignatura siendo emp&aacute;ticos con las necesidades de los estudiantes
al tratar de atender las necesidades de conocimiento de los
estudiantes ya que pueden presentar lagunas en ciertos temas de la
disciplina por ense&ntilde;ar. Los aspectos de cada tema deben ser
resaltados para que los alumnos enfoquen su atenci&oacute;n en ellos; se
recomienda incluir informaciones para sustentar el material de la
disciplina impartida, tales como: tablas de datos, f&oacute;rmulas, gr&aacute;ficos,
entre otros; enviar trabajos pr&aacute;cticos que pueden ser realizados dentro
de cada tema; los ejercicios como refuerzo de los aprendizajes; las
actividades de autoevaluaci&oacute;n para monitorear el rendimiento y el
grado de aprehensi&oacute;n de conocimientos de los estudiantes; e incluir
las bibliograf&iacute;as o fuentes de informaci&oacute;n, f&iacute;sicas o electr&oacute;nicas, para
que los alumnos profundicen en el tema.
La idea principal de este punto es facilitar el aprendizaje aut&oacute;nomo y
disminuir su dependencia de los apuntes y de las explicaciones de la
clase para evitar la soledad del aprendiz. (pp. 187)
5. Metodolog&iacute;a did&aacute;ctica: El concepto de m&eacute;todo did&aacute;ctico resulta muy
general y abarca muchos aspectos de la docencia, por eso, m&aacute;s que
hablar de m&eacute;todos concretos es preferible hablar de orientaciones
metodol&oacute;gicas o grandes l&iacute;neas matrices que pueden ayudar a los
profesores a cumplir cabalmente un estilo eficaz de ense&ntilde;anza.
Estas l&iacute;neas est&aacute;n relacionadas con los siguientes aspectos:
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o
Estilo de aproximaci&oacute;n a los contenidos: Plantea dos
formas de encarar la materia impartida: Promover un estilo
desafiante que cree inquietudes y promueva la resoluci&oacute;n de
problemas; y otro estilo m&aacute;s nocional dependiente en textos o
datos ofrecidos.
o
Grado de dependencia – independencia: Gibbs y Jenkins
(1992) proponen una combinaci&oacute;n de estrategias de control
con otras de independencia. Las primeras son definidas y
guiadas por el docente, mientras que las segundas son
basadas en la independencia y el trabajo aut&oacute;nomo por parte
de los estudiantes.
o
Modalidades de interacci&oacute;n: Establecimiento de grupos
de trabajo dentro de la clase. Es recomendable diversificar y
equilibrar los grupos acorde con las habilidades de los
estudiantes.
o
Fomentar un ambiente de presi&oacute;n y apoyo en el
desarrollo de actividades. Presi&oacute;n se refiere a las exigencias y
condiciones puestas a las actividades, mientras que el apoyo
se enfoca en retroalimentaci&oacute;n, sistemas de informaci&oacute;n,
consultas al profesor, entre otras alternativas. (pp. 189)
o
El estilo de interacci&oacute;n entre profesor y alumnos valorado
en t&eacute;rminos de accesibilidad (frente a distancia), cordialidad en
el trato (frente a frialdad y trato formal). Generalmente se
consideran las cualidades comunicativas del profesor y el
clima relacional que es capaz de generar en la clase.
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o
Fomentar la participaci&oacute;n de los estudiantes en la
definici&oacute;n de la metodolog&iacute;a a seguir como una condici&oacute;n
facilitadora de su implicaci&oacute;n efectiva en las actividades (active
engagement)
o
Avanzar gradualmente en la complejidad e intensidad de
los retos que se proponen a los alumnos. (pp. 190)
o
Seg&uacute;n Gardner (2000) lo importante es que los alumnos
estudien
a
disciplinaria.
fondo
temas
sustanciales
Los estudiantes deben
de
cada
explorar
con
rama
una
profundidad suficiente un n&uacute;mero razonable de ejemplos para
que puedan ver c&oacute;mo piensa y act&uacute;a un profesional. El
prop&oacute;sito de este enfoque es no hacer de los estudiantes unos
expertos a escala reducida en una disciplina dada, sino
conseguir que empleen esas formas de pensamiento para
comprender su propio mundo. (pp. 191) [Gardner, H. (2000).
La educaci&oacute;n de la menta y el conocimiento de las disciplinas.
Op. Cit, pp. 137]
o
Proponer a los estudiantes “experiencias fuertes” que les
hagan romper la monoton&iacute;a y la din&aacute;mica lineal de unas clases
iguales a otras y los involucre personalmente con todos sus
recursos y no solo con los de tipo intelectual.
Una visita a un escenario profesional interesante, un intercambio con
estudiantes de otros pa&iacute;ses, unas pr&aacute;cticas en una empresa, la
participaci&oacute;n en un proyecto relacionado con la disciplina o con otro
tipo de orientaciones, una salida de estudios, un peque&ntilde;o contratos de
servicios, entre otras. La capacidad de impacto personal y profesional
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de este tipo de experiencias (y, por tanto, su incidencia formativa) es
enorme y no siempre est&aacute; suficientemente valorada como recurso
did&aacute;ctico importante. (pp. 192)
6. Incorporaci&oacute;n de nuevas tecnolog&iacute;as y recursos diversos: En un
mundo tecnol&oacute;gico como el actual, el empleo de las nuevas
tecnolog&iacute;as constituye un elemento de valor agregado en la docencia
universitaria.
Las condiciones necesarias son el incorporar un equipamiento
relativamente actualizado y pertinente para el tipo de tareas formativas
que se pretende trabajar con &eacute;l y que est&eacute; integrado al curr&iacute;culum
formativo de los estudiantes de manera que puedan obtener el
m&aacute;ximo beneficio de estas tecnolog&iacute;as. (pp. 193)
Las nuevas tecnolog&iacute;as permiten un avance real en el enriquecimiento
y actualizaci&oacute;n de los procedimientos de ense&ntilde;anza y aprendizaje en
las diversas materias de la carrera; crean un ambiente propicio para
ampliar su espectro de experiencias de aprendizaje para los
estudiantes mediante la utilizaci&oacute;n de sus diversas funciones como los
procesos de simulaci&oacute;n, dispositivos de b&uacute;squeda y de transferencia e
intercambio de informaciones desde cualquier punto del mundo con la
consigna de lograr un aprendizaje m&aacute;s aut&oacute;nomo y democr&aacute;tico. (pp.
194)
7. Atenci&oacute;n personal a los estudiantes y sistemas de apoyo: Es
importante rescatar esta cualidad de la docencia como relaci&oacute;n
humana que se ha ido perdiendo progresivamente y los estudiantes
muestran su inconformidad con cr&iacute;ticas muy fuertes con el ambiente
de frialdad que se experimenta en las Universidades.
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Los alumnos aprenden con los profesores mucho m&aacute;s que los
contenidos de la materia sino que tambi&eacute;n aprenden el inter&eacute;s por esa
disciplina, la forma de trabajo y las dem&aacute;s experiencias que existen en
una empresa o instituci&oacute;n. (pp. 195)
Un profesor no solamente debe encerrarse en su capacidad de
transmitir inter&eacute;s y conocimiento sino que tambi&eacute;n debe inspirar a los
estudiantes a que sientan pasi&oacute;n por el conocimiento para desarrollar
una acci&oacute;n profesional cada vez m&aacute;s rica y efectiva. Para lograrlo es
condici&oacute;n necesaria que los profesores sientan esa pasi&oacute;n y que
tengan
la
accesibilidad
suficiente
para
compartirla
con
sus
estudiantes, seg&uacute;n lo expresaba el profesor S&aacute;nchez Salorio en el
Symposium Internacional sobre Calidad de la Docencia realizado en el
a&ntilde;o 2000. Adicionalmente a lo anterior una cualidad necesaria para un
docente es respetar los intereses y cualidades personales de los
alumnos y mantener un contacto individual con los estudiantes con el
objetivo de brindarles un clima de confianza y distensi&oacute;n en donde
ellos puedan consultar sin temor a ser recriminados y desarrollar su
potencial libremente. (pp. 197)
El
profesor
necesita
incorporar
momentos
destinados
a
la
metacomunicaci&oacute;n, dicho en otras palabras, se refiere al momento en
que los profesores hacen una pausa a sus explicaciones para charlar
con sus alumnos para conocer c&oacute;mo va el desarrollo del curso, si
existe comprensi&oacute;n a lo que se explica, conocer sobre los gustos y
disgustos de sus pupilos (incluyendo el m&eacute;todo de trabajo y la relaci&oacute;n
mutua), esto coadyuvar&aacute; a conocer el desempe&ntilde;o tanto del docente
como del estudiante y permitir&aacute; tomar acciones que mejoren la
experiencia en la duraci&oacute;n del curso. (pp. 198)
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Un aspecto muy interesante es la incorporaci&oacute;n de los alumnos a los
procesos de investigaci&oacute;n o a trabajos que se est&eacute;n llevando a cabo,
de esta manera, los estudiantes aprenden c&oacute;mo se ejerce la
investigaci&oacute;n y c&oacute;mo se resuelven algunos problemas del ejercicio
profesional lo cual representar&aacute; un valor a&ntilde;adido para los propios
estudiantes por la motivaci&oacute;n que genera estar en un ambiente de
aplicaci&oacute;n de los conocimientos cient&iacute;ficos que ellos vieron en un
sal&oacute;n de clases para la soluci&oacute;n de diversas cuestiones existentes en
una
disciplina,
adem&aacute;s
representa
un
beneficio
para
los
investigadores al contar con talentos humanos nuevos que pueden
aportar con ideas o perspectivas distintas a las que mismos
investigadores pueden formular. (pp. 198 - 199)
8. Estrategias de coordinaci&oacute;n con los colegas: En este punto se
trata de llevar a la pr&aacute;ctica los conceptos antes expuestos de la
colegialidad, coordinaci&oacute;n y trabajo en equipo. Es normal que exista
cierta resistencia proveniente de los docentes ya que cada uno tiene
su metodolog&iacute;a y est&aacute; acostumbrado a un estilo de trabajo que ha
venido desarrollando y le ha presentado buenos resultados a trav&eacute;s
del tiempo.
Lo que se plantea para solucionar el problema del individualismo es la
integraci&oacute;n de varias disciplinas en un mismo proyecto did&aacute;ctico cuya
docencia es compartida por varios profesores, elaboraci&oacute;n y difusi&oacute;n
de gu&iacute;as did&aacute;cticas para estudiantes, entre otras alternativas de
soluci&oacute;n con la finalidad de que esas experiencias den lugar a las
propuestas hechas por m&aacute;s de un profesor y que implican el trabajo
en equipo de varios profesores. Con esto se crear&aacute;n las bases para
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implantar una cultura de colaboraci&oacute;n en una instituci&oacute;n educativa.
(pp. 199 - 200)
9. Sistemas de evaluaci&oacute;n utilizados: La evaluaci&oacute;n es un componente
que desborda la naturaleza acad&eacute;mica de nuestra actuaci&oacute;n. De ella
se derivan fuertes repercusiones sobre los alumnos que abarcan
temas acerca de su rendimiento, desarrollo curricular hasta la toma de
decisiones que trascienden el &aacute;mbito estudiantil como los factores
econ&oacute;micos y familiares.
Pueden emplearse un sistema de evaluaci&oacute;n compuesto de dos tipos:
la evaluaci&oacute;n de seguimiento para monitorear el aprendizaje de los
estudiantes, y la evaluaci&oacute;n de control que servir&aacute; de base a la
calificaci&oacute;n como proceso de acreditaci&oacute;n del rendimiento. Es
importante que la evaluaci&oacute;n sea coherente con el estilo de trabajo
desarrollado a lo largo de la duraci&oacute;n del curso. (pp. 201 - 202)
Es necesario considerar que los aspectos del aprendizaje por
experiencia (lifelong learning) afectan tambi&eacute;n a la evaluaci&oacute;n debido
a que carece de sentido que se realicen evaluaciones que legitimen
solamente los conocimientos mediados por la Universidad, ignorando
el
bagaje
de
experiencias
que
los
alumnos
traen
consigo,
especialmente en aspectos pr&aacute;cticos. (pp. 206)
10. Mecanismos de revisi&oacute;n del proceso: Se busca fomentar una
cultura de autorrevisi&oacute;n con la finalidad de que las universidades
descubran su propia realidad. Los datos provenientes de la
autoevaluaci&oacute;n realizada por una misma instituci&oacute;n educativa poseen
mayor inter&eacute;s en lo que se refiere a la instituci&oacute;n en su conjunto
(aspectos de organizaci&oacute;n y gesti&oacute;n de los recursos universitarios para
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el correcto desarrollo de las cuatro funciones que componen la
educaci&oacute;n superior: gesti&oacute;n administrativa, docencia, investigaci&oacute;n y
desarrollo, y vinculaci&oacute;n con la colectividad) que en lo que afecta a
cada una de sus unidades.
Existen una serie de datos significativos que se pueden tomar en
cuenta y deber&iacute;an ser obtenidos de una manera sistem&aacute;tica para
analizar la situaci&oacute;n en que se encuentra una instituci&oacute;n de educaci&oacute;n
superior:
o
Resultados en cada una de las materias y actividades
desarrolladas durante el curso
o
Resultados obtenidos en las pr&aacute;cticas en empresas o
pr&aacute;cticum
o
Resultados obtenidos en los procesos de intercambio
llevados a cabo
o
Resultados de actividades de cooperaci&oacute;n desarrolladas
por la instituci&oacute;n
o
Nivel de uso de los recursos existentes y satisfacci&oacute;n con
los mismos
o
Satisfacci&oacute;n general del profesorado
o
Satisfacci&oacute;n general y pormenorizada de los alumnos
o
Memoria de las actividades no acad&eacute;micas desarrolladas
durante el curso con estimaci&oacute;n de su pertinencia y &eacute;xito
o
Indicadores de visibilidad e imagen p&uacute;blica
o
Indicadores externos relativos a la eficacia institucional
(nivel de empleo efectivo de los graduados; valoraci&oacute;n de los
empleadores del nivel logrado por los egresados, valoraci&oacute;n
de la formaci&oacute;n recibida por parte de los egresados con varios
a&ntilde;os de experiencia) (pp. 208 - 209)
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Algunos de los datos mencionados deben de irse obteniendo a&ntilde;o tras
a&ntilde;o, mientras que otros pueden surgir de exploraciones peri&oacute;dicas
(cada 3, 4 o 5 a&ntilde;os).
Finalmente, el objetivo de este punto final del an&aacute;lisis sobre los diez
puntos de la docencia de calidad es disponer de una base documental que
permita obtener informaci&oacute;n fiable y actualizada sobre el desempe&ntilde;o de los
procesos a trav&eacute;s del tiempo, sus fortalezas y debilidades. Solamente si
contamos con aquella informaci&oacute;n se pueden tomar acciones en pos de la
mejora
continua
de la
instituci&oacute;n
educativa
para
poder lograr
la
implementaci&oacute;n y mantenimiento de la tan ansiada docencia de calidad. (pp.
209)
La investigaci&oacute;n y desarrollo componen una de las funciones claves
de la raz&oacute;n de ser de una Universidad ya que en ella se estudian y analizan
los diversos problemas que aquejan a la sociedad en t&eacute;rminos de tiempo y
espacio para plantear alternativas de soluci&oacute;n que aseguren el progreso de
la sociedad a trav&eacute;s del tiempo, por lo que la UNESCO (1984) manifest&oacute; lo
siguiente en su Manual de Presupuestaci&oacute;n De Las Actividades Cient&iacute;ficas y
Tecnol&oacute;gicas N&deg; 48, elaborado en Par&iacute;s, Francia:
“El desarrollo debe ser considerado como la armoniosa evoluci&oacute;n del
conjunto de las relaciones, mercantiles y no mercantiles, propias de una
sociedad cuya supervivencia depende, entre otros factores de sus
intercambios con el medio ambiente que la rodea.” (pp. 22)
En la mayor parte de los casos, la innovaci&oacute;n cient&iacute;fica y tecnol&oacute;gica
es el resultado de la Investigaci&oacute;n cient&iacute;fica y el Desarrollo experimental
(conocido como I+D), y comprende los resultados de los trabajos
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sistem&aacute;ticos y creativos emprendidos con el objeto de acrecentar el
inventario de conocimientos sobre la naturaleza y la sociedad, y tambi&eacute;n, los
resultados obtenidos por la b&uacute;squeda de nuevas aplicaciones de dichos
conocimientos, adem&aacute;s de comprender tambi&eacute;n los descubrimientos y las
nuevas ideas sobre los fen&oacute;menos de la naturaleza, del hombre, de la
sociedad y de la cultura, los inventos y los productos y procedimientos
nuevos y mejorados. (pp. 26)
La innovaci&oacute;n cient&iacute;fica y tecnol&oacute;gica resultante de las tareas de I+D
en el &aacute;mbito civil, es utilizada por las funciones y disciplinas relacionadas con
la producci&oacute;n de bienes (agricultura, industria, entre otros) y de servicios
(salud, comunicaciones, entre otros) con el objetivo de mejorar las
condiciones materiales de existencia, es decir para contribuir al desarrollo
econ&oacute;mico. (pp. 27)
El enfoque global de la pol&iacute;tica de Ciencia y Tecnolog&iacute;a debe
apoyarse sobre los instrumentos privilegiados de la administraci&oacute;n y de la
coordinaci&oacute;n constituidas por la planificaci&oacute;n flexible y la Presupuestaci&oacute;n
expl&iacute;cita de las actividades cient&iacute;ficas y tecnol&oacute;gicas nacionales, y esto a su
vez es aplicable para las Instituciones que est&eacute;n dedicadas a la investigaci&oacute;n
y desarrollo, por lo tanto, es necesario movilizar los recursos humanos,
financieros, institucionales, de informaci&oacute;n y de equipamiento que sean
necesarios para la consecuci&oacute;n de los objetivos seleccionados por cada
entidad para las actividades de investigaci&oacute;n y desarrollo planificadas. (pp.
36)
Con la finalidad de llevar a cabo la ejecuci&oacute;n de la pol&iacute;tica nacional de
Ciencia y Tecnolog&iacute;a, el Estado debe asignar recursos adecuados a las
actividades cient&iacute;ficas y tecnol&oacute;gicas, y los debe repartir entre los programas
de Investigaci&oacute;n y Desarrollo a cargo de las instituciones p&uacute;blicas, como
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centros de observaci&oacute;n cient&iacute;fica y e instituciones de educaci&oacute;n superior. (pp.
43)
Es necesario resaltar que las actividades cient&iacute;ficas y tecnol&oacute;gicas
constituyen
un
instrumento
intersectorial
cuyas
orientaciones
est&aacute;n
estrechamente relacionadas al conjunto de los objetivos de desarrollo
promulgados por el Estado a trav&eacute;s de la pol&iacute;tica de Ciencia y Tecnolog&iacute;a. La
interdependencia del sistema cient&iacute;fico y tecnol&oacute;gico, con los sistemas
educativo y productivo es un &aacute;mbito de la Ciencia y Tecnolog&iacute;a constituido
por dos partes:

El sistema educativo provee los recursos humanos calificados que
egresan del nivel de la educaci&oacute;n superior y constituyen los insumos
indispensables para este aspecto de la Ciencia y Tecnolog&iacute;a.

Los sistemas de la producci&oacute;n de bienes y servicios, tales como el de
la industria, la salud, el sector agropecuario, entre otros se convierten
en los principales demandantes y usuarios de los resultados de las
actividades cient&iacute;ficas y tecnol&oacute;gicas. (pp. 67)
La soluci&oacute;n de problemas y el an&aacute;lisis de las cuestiones existentes en
las distintas ramas del conocimiento son los pilares fundamentales de la
investigaci&oacute;n y desarrollo, por lo tanto, las entidades de educaci&oacute;n superior
est&aacute; comprometidas con la sociedad a fomentar una cultura de innovaci&oacute;n y
desarrollo de nuevas alternativas de soluci&oacute;n que permitan sortear los
obst&aacute;culos que presenta la convivencia humana en el medio ambiente que
nos rodea, sea este natural o escenarios o procesos complejos fabricados
por el hombre.
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La vinculaci&oacute;n con la colectividad es un rol importante para cualquier
instituci&oacute;n de educaci&oacute;n superior debido a que la sociedad ser&aacute; la primera
beneficiada de los profesionales y talentos humanos que toda entidad de
educaci&oacute;n superior genere. Una Universidad o Instituto que fomente y
mantenga una relaci&oacute;n cercana con la colectividad a trav&eacute;s del tiempo podr&aacute;
cimentar su &eacute;xito, aumentar su prestigio y contribuir para el desarrollo
nacional sostenible para la posteridad.
Para
precisar
orientaciones
estrat&eacute;gicas
generales
de
responsabilizaci&oacute;n social que pueden ser desarrolladas por un centro de
educaci&oacute;n superior, es provechoso enfocar 4 l&iacute;neas de acci&oacute;n institucional:
1. En lo que concierne la Gesti&oacute;n interna de la Universidad: La meta es
orientarla hacia la transformaci&oacute;n de la Universidad en un peque&ntilde;a
comunidad ejemplar de democracia, equidad (supresi&oacute;n de las
segregaciones y correcci&oacute;n de los privilegios), transparencia (pol&iacute;tica y
econ&oacute;mica), y hacer de ella un modelo de desarrollo sostenible
(pol&iacute;tica de protecci&oacute;n del medio ambiente, uso de papel reciclado,
tratamiento de los desechos, etc.).
2. En lo que concierne la
docencia: La meta es de capacitar a los
docentes en el enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria y
promover en las especialidades el Aprendizaje Basado en Proyectos
de car&aacute;cter social, abriendo el sal&oacute;n de clase hacia la comunidad
social como fuente de ense&ntilde;anza significativa y pr&aacute;ctica aplicada a la
soluci&oacute;n de problemas reales.
3. En lo que concierne la
investigaci&oacute;n: La meta es de promover la
investigaci&oacute;n para el desarrollo, bajo todas las formas posibles. Por
ejemplo, una estrategia posible es que la Universidad firme convenios
de cooperaci&oacute;n con distritos urbano-marginales o rurales e invite a los
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departamentos de las diversas carreras a desarrollar investigaciones
interdisciplinarias aplicadas con dichas localidades.
4. En lo que concierne la proyecci&oacute;n social: La meta es de trabajar en
interfaz con los departamentos de investigaci&oacute;n y los docentes de las
diversas facultades para implementar y administrar proyectos de
desarrollo que puedan ser fuente de investigaci&oacute;n aplicada y recursos
did&aacute;cticos para la comunidad universitaria. (Vallaeys, F. (2010) &iquest;Qu&eacute;
Es La Responsabilidad Social Universitaria? Pontificia Universidad
Cat&oacute;lica
del
Per&uacute;.
Recuperado
de:
http://www.ucv.ve/uploads/media/Responsabilidad_Social_Universitari
a_Francois_Vallaeys.pdf)
La Universidad debe velar por la satisfacci&oacute;n de las personas que la
componen con la finalidad de generar un clima organizacional global
agradable y que permita impulsar la motivaci&oacute;n de los colaboradores para
que gestionen bien sus recursos, que los docentes exploten sus mejores
cualidades para transmitir conocimiento a sus estudiantes, fomentar y facilitar
la aplicaci&oacute;n de la investigaci&oacute;n y desarrollo en todas las unidades
acad&eacute;micas que conforman a la Universidad y vincular a la Instituci&oacute;n entera
con la soluci&oacute;n de problemas y ayuda hacia la colectividad. Para ello se
necesita crear un ambiente que tenga las condiciones necesarias para
potencializar las habilidades de los recursos con los que cuenta las
instituciones de educaci&oacute;n superior.
El t&eacute;rmino calidad de vida laboral se refiere a la preocupaci&oacute;n por el
bienestar general y la salud de los trabajadores en el desempe&ntilde;o de sus
tareas. El concepto de Calidad de Vida Laboral (CVL) incluye los aspectos
f&iacute;sicos, ambientales y psicol&oacute;gicos del lugar de trabajo.
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La gesti&oacute;n de la calidad total en las organizaciones depende
b&aacute;sicamente de la optimizaci&oacute;n del potencial humano, el cual depende del
grado de satisfacci&oacute;n de las personas que trabajan en la organizaci&oacute;n, es por
eso que en la Calidad de Vida Laboral incluye m&uacute;ltiples factores, tales como:

Satisfacci&oacute;n con el trabajo efectuado

Posibilidades de tener futuro en la organizaci&oacute;n

Reconocimiento de los resultados alcanzados

Salario percibido

Beneficios alcanzados

Relaciones humanas con el grupo y la organizaci&oacute;n

Libertad y responsabilidad de decidir

Posibilidades de participar
La calidad de vida en el trabajo abarca los aspectos intr&iacute;nsecos y
extr&iacute;nsecos del cargo. Afecta actitudes personales y comportamientos
importantes para la productividad individual y grupal, como motivaci&oacute;n para
el trabajo, adaptabilidad a los cambios en el ambiente de trabajo, creatividad
y voluntad de innovar o aceptar cambios. (Chiavenato, 2002, pp. 406)
Seg&uacute;n Walton (1973) existen ocho factores que afectan la calidad de
vida laboral:
1. Compensaci&oacute;n justa y adecuada: La justicia distributiva de la
compensaci&oacute;n depende de la adecuaci&oacute;n de la remuneraci&oacute;n al
trabajo que la persona realiza, de la equidad interna (balance de
salarios en la empresa) y equidad externa (balance de salarios en el
mercado laboral)
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2. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo: Incluye los tiempos
de la jornada laboral y el ambiente f&iacute;sico adaptados a la salud y
bienestar de la persona.
3. Empleo y desarrollo de la capacidad: Proporcionar oportunidades
de
satisfacer
las necesidades
de
empleo
de
habilidades y
conocimientos del trabajador, desarrollar su autonom&iacute;a, autocontrol y
obtener informaci&oacute;n sobre el proceso total del trabajo, as&iacute; como
retroalimentaci&oacute;n del desempe&ntilde;o.
4. Oportunidades de crecimiento continuo y seguridad: Proporcionar
posibilidades de carrera en la organizaci&oacute;n, crecimiento y desarrollo
personal y seguridad en el empleo duraderos.
5. Integraci&oacute;n social en la organizaci&oacute;n: Eliminaci&oacute;n de barreras
jer&aacute;rquicas notorias, apoyo mutuo, franqueza interpersonal y ausencia
de ideas preconcebidas
6. Reglamentaci&oacute;n: Establecer normas y pol&iacute;ticas en la organizaci&oacute;n,
derechos y deberes de los colaboradores, recursos contra decisiones
arbitrarias y un clima democr&aacute;tico dentro de la organizaci&oacute;n.
7. Trabajo y espacio total de la vida: El trabajo no debe absorber todo
el tiempo y toda la energ&iacute;a del trabajador, en detrimento de su vida
familiar y particular, su tiempo libre y de actividades comunitarias.
8. Importancia social de la vida en el trabajo: El trabajo debe ser una
actividad social que enorgullezca a la persona que participa en una
organizaci&oacute;n. &Eacute;sta debe actuar frente a la sociedad, tener una imagen,
responsabilidad social, responsabilidad con los productos y servicios
ofrecidos,
pr&aacute;cticas
de
empleo,
reglas
bien
definidas
de
funcionamiento y de la administraci&oacute;n eficiente. (Chiavenato, 2002, pp.
409)
Factores de CVL
1. Compensaci&oacute;n
Dimensiones
1. Remuneraci&oacute;n (salario) adecuada al trabajo
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justa y adecuada
2. Condiciones de
seguridad y salud en el
trabajo
3. Utilizaci&oacute;n y
desarrollo de
capacidades
2. Equidad interna (compatibilidad interna)
3. Equidad externa (compatibilidad externa)
4. Jornada de trabajo
5. Ambiente f&iacute;sico (seguro y saludable)
6. Autonom&iacute;a
7. Significado de la tarea
8. Identidad de la tarea
9. Variedad de habilidades
10. Retroalimentaci&oacute;n y retroinformaci&oacute;n
4. Oportunidades de
11. Posibilidades de carrera
crecimientos y seguridad
12. Crecimiento profesional
13. Seguridad de empleo
5. Integraci&oacute;n social
14. Igualdad de oportunidades
en la organizaci&oacute;n
15. Relaciones interpersonales y grupales
16. Sentido comunitario
6. Garant&iacute;as
17. Respeto por las leyes y derechos laborales
constitucionales
18. Privacidad personal
19. Libertad de expresi&oacute;n
20. Normas y rutinas claras de la organizaci&oacute;n
7. Trabajo y espacio
21. Papel equilibrado del trabajo en la vida
total de vida
personal
8. Importancia social
22. Imagen de la empresa
de la vida en el trabajo
23. Responsabilidad social por los productos y
servicios
24. Responsabilidad social por los empleados
Figura 3: Modelo de Calidad de Vida Laboral de Walton
Elaboraci&oacute;n: Chiavenato, I. (2002). Gesti&oacute;n del Talento Humano. pp. 410.
McGraw – Hill – Interamericana.
Mediante la utilizaci&oacute;n de los principios de los campos disciplinares
antes publicados se plantea dise&ntilde;ar una alternativa de soluci&oacute;n que permita
contribuir con la mejora de la educaci&oacute;n en sus cuatro puntos fundamentales:
Gesti&oacute;n Administrativa, Docencia, Investigaci&oacute;n y Desarrollo, y Vinculaci&oacute;n
Con La Colectividad para conseguir la acreditaci&oacute;n otorgada por el
CEAACES y seguir brindando una educaci&oacute;n de alta calidad mejorando
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continuamente los procesos y las actividades destinadas a lograr la
excelencia.
2.2. Marco Legal
A continuaci&oacute;n se presentan una serie de art&iacute;culos tomados de
distintas disposiciones y estamentos legales que fundamentan y justifican la
realizaci&oacute;n de la Autoevaluaci&oacute;n de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica de la
Universidad de Guayaquil y el Dise&ntilde;o de un Plan de Mejora:
Art&iacute;culos destacados de la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n Superior
(LOES, 12 de octubre 2010)
Art. 94.- Evaluaci&oacute;n de la calidad.- La Evaluaci&oacute;n de la Calidad es el
proceso para determinar las condiciones de la instituci&oacute;n, carrera o programa
acad&eacute;mico, mediante la recopilaci&oacute;n sistem&aacute;tica de datos cuantitativos y
cualitativos que permitan emitir un juicio o diagn&oacute;stico, analizando sus
componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para
reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o instituci&oacute;n.
La Evaluaci&oacute;n de la Calidad es un proceso permanente y supone un
seguimiento continuo.
Art. 95.- Acreditaci&oacute;n.- La Acreditaci&oacute;n es una validaci&oacute;n de vigencia
quinquenal realizada por el Consejo de Evaluaci&oacute;n, Acreditaci&oacute;n y
Aseguramiento de la Calidad de la Educaci&oacute;n Superior, para certificar la
calidad de las instituciones de educaci&oacute;n superior, de una carrera o
programa educativo, sobre la base de una evaluaci&oacute;n previa.
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La Acreditaci&oacute;n es el producto de una evaluaci&oacute;n rigurosa sobre el
cumplimiento de lineamientos, est&aacute;ndares y criterios de calidad de nivel
internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones,
obligatoria e independiente, que definir&aacute; el Consejo de Evaluaci&oacute;n,
Acreditaci&oacute;n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci&oacute;n Superior.
El procedimiento incluye una autoevaluaci&oacute;n de la propia instituci&oacute;n,
as&iacute; como una evaluaci&oacute;n externa realizada por un equipo de pares expertos,
quienes a su vez deben ser acreditados peri&oacute;dicamente.
El Consejo de Evaluaci&oacute;n, Acreditaci&oacute;n y Aseguramiento de la Calidad
de la Educaci&oacute;n Superior es el organismo responsable del aseguramiento de
la calidad de la Educaci&oacute;n Superior, sus decisiones en esta materia obligan a
todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de Educaci&oacute;n
Superior del Ecuador.
Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la
Calidad de la Educaci&oacute;n Superior, est&aacute; constituido por el conjunto de
acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con
el fin de garantizar la eficiente y eficaz gesti&oacute;n, aplicables a las carreras,
programas acad&eacute;micos, a las instituciones de educaci&oacute;n superior y tambi&eacute;n a
los consejos u organismos evaluadores y acreditadores.
Art.
97.-
Clasificaci&oacute;n
Acad&eacute;mica
o
Categorizaci&oacute;n.-
La
clasificaci&oacute;n acad&eacute;mica o categorizaci&oacute;n de las instituciones, carreras y
programas ser&aacute; el resultado de la evaluaci&oacute;n. Har&aacute; referencia a un
ordenamiento de las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una
metodolog&iacute;a que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de
car&aacute;cter internacional.
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Art. 99.- La autoevaluaci&oacute;n.- La Autoevaluaci&oacute;n es el riguroso
proceso de an&aacute;lisis que una instituci&oacute;n realiza sobre la totalidad de sus
actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado espec&iacute;fico,
con amplia participaci&oacute;n de sus integrantes, a trav&eacute;s de un an&aacute;lisis cr&iacute;tico y
un di&aacute;logo reflexivo, a fin de superar los obst&aacute;culos existentes y considerar
los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la
calidad acad&eacute;mica.
Art.
173.-
Evaluaci&oacute;n
Interna,
Externa,
Acreditaci&oacute;n,
Categorizaci&oacute;n y Aseguramiento de la Calidad.- El Consejo de
Evaluaci&oacute;n, Acreditaci&oacute;n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci&oacute;n
Superior normar&aacute; la autoevaluaci&oacute;n institucional, y ejecutar&aacute; los procesos de
evaluaci&oacute;n externa, acreditaci&oacute;n, clasificaci&oacute;n acad&eacute;mica y el aseguramiento
de la calidad.
Las
universidades,
escuelas
polit&eacute;cnicas,
institutos
superiores
t&eacute;cnicos, tecnol&oacute;gicos, pedag&oacute;gicos, de artes y conservatorios superiores del
pa&iacute;s, tanto p&uacute;blicos como particulares, sus carreras y programas, deber&aacute;n
someterse en forma obligatoria a la evaluaci&oacute;n interna y externa, a la
acreditaci&oacute;n, a la clasificaci&oacute;n acad&eacute;mica y al aseguramiento de la calidad.
Art&iacute;culos destacados de la Constituci&oacute;n Nacional del Ecuador (2008)
Art. 234.- El Estado garantizar&aacute; la formaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n continua
de las servidoras y servidores p&uacute;blicos a trav&eacute;s de las escuelas, institutos,
academias y programas de formaci&oacute;n o capacitaci&oacute;n del sector p&uacute;blico; y la
coordinaci&oacute;n con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo
acuerdos con el Estado.
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Art. 350.- El sistema de educaci&oacute;n superior tiene como finalidad la
formaci&oacute;n acad&eacute;mica y profesional con visi&oacute;n cient&iacute;fica y humanista; la
investigaci&oacute;n cient&iacute;fica y tecnol&oacute;gica; la innovaci&oacute;n, promoci&oacute;n, desarrollo y
difusi&oacute;n de los saberes y las culturas; la construcci&oacute;n de soluciones para los
problemas del pa&iacute;s, en relaci&oacute;n con los objetivos del r&eacute;gimen de desarrollo.
Art. 351.- El sistema de educaci&oacute;n superior estar&aacute; articulado al
sistema nacional de educaci&oacute;n y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley
establecer&aacute; los mecanismos de coordinaci&oacute;n del sistema de educaci&oacute;n
superior con la Funci&oacute;n Ejecutiva. Este sistema se regir&aacute; por los principios de
autonom&iacute;a responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia,
integralidad,
autodeterminaci&oacute;n
para
la
producci&oacute;n
del
pensamiento y conocimiento, en el marco del di&aacute;logo de saberes,
pensamiento universal y producci&oacute;n cient&iacute;fica tecnol&oacute;gica global.
Art. 355.- El Estado reconocer&aacute; a las universidades y escuelas
polit&eacute;cnicas autonom&iacute;a acad&eacute;mica, administrativa, financiera y org&aacute;nica,
acorde con los objetivos del r&eacute;gimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constituci&oacute;n.
Se reconoce a las universidades y escuelas polit&eacute;cnicas el derecho a
la autonom&iacute;a, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable.
Dicha autonom&iacute;a garantiza el ejercicio de la libertad acad&eacute;mica y el
derecho a la b&uacute;squeda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gesti&oacute;n
de s&iacute; mismas, en consonancia con los principios de alternancia,
transparencia y los derechos pol&iacute;ticos; y la producci&oacute;n de ciencia, tecnolog&iacute;a,
cultura y arte.
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La autonom&iacute;a no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas,
de la
responsabilidad
social,
rendici&oacute;n
de
cuentas
y
participaci&oacute;n en la planificaci&oacute;n nacional.
Art. 357.- El Estado garantizar&aacute; el financiamiento de las instituciones
p&uacute;blicas de educaci&oacute;n superior. Las universidades y escuelas polit&eacute;cnicas
p&uacute;blicas podr&aacute;n crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su
capacidad acad&eacute;mica, invertir en la investigaci&oacute;n y en el otorgamiento de
becas y cr&eacute;ditos, que no implicar&aacute;n costo o gravamen alguno para quienes
estudian en el tercer nivel. La distribuci&oacute;n de estos recursos deber&aacute; basarse
fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley.
La ley regular&aacute; los servicios de asesor&iacute;a t&eacute;cnica, consultor&iacute;a y
aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las
universidades y escuelas polit&eacute;cnicas, p&uacute;blicas y particulares.
Art&iacute;culos
destacados del
Consejo
Nacional
de
Evaluaci&oacute;n
y
Acreditaci&oacute;n (CONEA, 27 de septiembre de 2003), ahora Consejo de
Evaluaci&oacute;n, Acreditaci&oacute;n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci&oacute;n
Superior de la Rep&uacute;blica del Ecuador (CEAACES)
Fundamento Legal.- La autoevaluaci&oacute;n institucional de acuerdo a lo
prescrito en el Art. 90 de la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n Superior (LOES), es
un proceso al que deben someterse todas las instituciones de educaci&oacute;n
superior del pa&iacute;s, a trav&eacute;s de una gu&iacute;a de autoevaluaci&oacute;n que ser&aacute;
promovida y aprobada por el Consejo Nacional de Evaluaci&oacute;n y Acreditaci&oacute;n.
El citado art&iacute;culo en su parte pertinente dice: “… Al Sistema, que integrar&aacute; la
autoevaluaci&oacute;n institucional, la evaluaci&oacute;n externa y la acreditaci&oacute;n, deber&aacute;n
incorporarse en forma obligatoria las universidades, las escuelas polit&eacute;cnicas
y los institutos superiores t&eacute;cnicos y tecnol&oacute;gicos del pa&iacute;s”
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Respecto de las funciones del CONEA, el Art. 93 literal e) de
la
LOES determina como una de las funciones la siguiente: “Elaborar
normas, gu&iacute;as y documentaci&oacute;n t&eacute;cnica necesarios para la ejecuci&oacute;n de
los procesos de autoevaluaci&oacute;n, evaluaci&oacute;n externa y acreditaci&oacute;n”
Base Reglamentaria de la Autoevaluaci&oacute;n.- El Art. 24 del
Reglamento General del Sistema Nacional de Evaluaci&oacute;n y Acreditaci&oacute;n de
la Educaci&oacute;n Superior, textualmente dice: “La autoevaluaci&oacute;n es el riguroso
y sistem&aacute;tico examen que una instituci&oacute;n realiza, con amplia participaci&oacute;n de
sus integrantes a trav&eacute;s de un an&aacute;lisis cr&iacute;tico y un di&aacute;logo reflexivo sobre la
totalidad de las actividades institucionales o de un programa espec&iacute;fico, a fin
de superar los obst&aacute;culos existentes y considerar los logros alcanzados,
para mejorar la eficiencia institucional, y alcanzar la excelencia acad&eacute;mica”.
Para las
instituciones
de
Educaci&oacute;n
Superior
(universidades,
escuelas polit&eacute;cnicas e institutos superiores t&eacute;cnicos y tecnol&oacute;gicos),
constituye un imperativo el someterse al proceso de autoevaluaci&oacute;n
institucional, como requisito previo para acceder a la evaluaci&oacute;n externa y la
acreditaci&oacute;n.
En el Art. 25 del Reglamento General del Sistema Nacional de
Evaluaci&oacute;n y Acreditaci&oacute;n, se establece que los referentes obligatorios de la
autoevaluaci&oacute;n son los siguientes:
a)
Las caracter&iacute;sticas y est&aacute;ndares de calidad aprobadas por el
Consejo Nacional de Evaluaci&oacute;n y Acreditaci&oacute;n; y
b) La Misi&oacute;n, visi&oacute;n, prop&oacute;sitos y objetivos institucionales o del
programa, de la instituci&oacute;n del Sistema Nacional de Educaci&oacute;n
Superior en la cual se realice la autoevaluaci&oacute;n.
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El Art. 26 del mismo Reglamento, establece que ser&aacute; el Consejo
Nacional de Evaluaci&oacute;n y Acreditaci&oacute;n, el organismo que aprobar&aacute; la Gu&iacute;a de
Autoevaluaci&oacute;n Global, que incluir&aacute; un modelo referencial y sugerencias para
organizar el proceso en todas las Instituciones de Educaci&oacute;n Superior
El Art. 27 del citado Reglamento dispone que, la planificaci&oacute;n y
ejecuci&oacute;n de la autoevaluaci&oacute;n es responsabilidad de cada universidad y
escuela polit&eacute;cnica, que
deber&aacute;n
ajustar
las
dimensiones,
criterios,
indicadores, t&eacute;cnicas e instrumentos a su propia realidad, conforme los
lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Evaluaci&oacute;n y
Acreditaci&oacute;n.
La autoevaluaci&oacute;n en los institutos superiores t&eacute;cnicos y tecnol&oacute;gicos
ser&aacute; normada por el Consejo Nacional de Evaluaci&oacute;n y Acreditaci&oacute;n, tal
como lo establece el Art. 28 del referido Reglamento.
El plazo para la autoevaluaci&oacute;n ser&aacute; determinado por el CONEA,
conforme a lo previsto en el Art. 29 del citado Reglamento.
Art&iacute;culos destacados del Reglamento de la Ley de Educaci&oacute;n Superior
(2 de septiembre 2011)
Art. 7.- De la Unidad de bienestar estudiantil.- Con el prop&oacute;sito de
garantizar el funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la Unidad
de Bienestar Estudiantil, las instituciones de educaci&oacute;n superior establecer&aacute;n
en sus planes operativos el presupuesto correspondiente.
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Los planes operativos de desarrollo institucional ser&aacute;n remitidos a la
SENESCYT para articularlos con las iniciativas de pol&iacute;tica p&uacute;blica.
Art. 8.- De los servicios a la comunidad.- Los servicios a la
comunidad se realizar&aacute;n mediante pr&aacute;cticas y pasant&iacute;as preprofesionales, en
los &aacute;mbitos urbano y rural, seg&uacute;n las propias caracter&iacute;sticas de la carrera y
las necesidades de la sociedad.
La SENESCYT establecer&aacute; los mecanismos de articulaci&oacute;n de los
servicios a la comunidad con los requerimientos que demande el Sistema de
Nivelaci&oacute;n y Admisi&oacute;n, en coordinaci&oacute;n con las instituciones de educaci&oacute;n
superior p&uacute;blicas.
Art. 10.- De la Evaluaci&oacute;n de la calidad.- La evaluaci&oacute;n de la calidad
se realizar&aacute; de manera peri&oacute;dica de conformidad con la normativa que
expida el Consejo de Evaluaci&oacute;n, Acreditaci&oacute;n y Aseguramiento de la
Calidad de la Educaci&oacute;n Superior, CEAACES.
Art.
12.-
Clasificaci&oacute;n
Acad&eacute;mica
o
Categorizaci&oacute;n.-
La
clasificaci&oacute;n acad&eacute;mica o categorizaci&oacute;n se definir&aacute; de acuerdo a la
tipolog&iacute;a, ofertas acad&eacute;micas y referentes de calidad internacionales, as&iacute;
como su vigencia y per&iacute;odo de actualizaci&oacute;n.
Art. 32.- Formaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n de los profesores o profesoras
e investigadores o investigadoras.- Para garantizar el derecho de los
profesores e investigadores de acceder a la formaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n, las
instituciones de educaci&oacute;n superior establecer&aacute;n en sus presupuestos
anuales al menos el uno por ciento (1%), para el cumplimiento de este fin.
126
Esta informaci&oacute;n ser&aacute; remitida anualmente a la SENESCYT para su
conocimiento.
Disposici&oacute;n General Primera.- El CEAACES determinar&aacute; aquellas
carreras, programas y posgrados que ser&aacute;n evaluadas y acreditadas,
priorizando a aquellas que pudieran comprometer el inter&eacute;s p&uacute;blico. Las
carreras, programas y posgrados seleccionados que no superen dicha
evaluaci&oacute;n ser&aacute;n cerrados de acuerdo con lo establecido en la Ley y la
normativa expedida para el efecto.
2.3 Marco Referencial
Administraci&oacute;n de la Calidad Total o Total Quality Management
(TQM): Enfoque administrativo que hace &eacute;nfasis en los procesos continuos y
en las mejoras del sistema de gesti&oacute;n como medios para lograr la
satisfacci&oacute;n del cliente con la finalidad de asegurar el &eacute;xito de una
organizaci&oacute;n al largo plazo. La filosof&iacute;a del TQM se basa en la participaci&oacute;n
de todos los miembros de una organizaci&oacute;n para mejorar continuamente los
procesos, los productos y servicios que la Instituci&oacute;n provee como tambi&eacute;n
implica la mejora de la cultura donde ellos trabajan.
An&aacute;lisis FODA: Acr&oacute;nimo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas; es una t&eacute;cnica de an&aacute;lisis administrativo cuyo objetivo central
es identificar las estrategias que originar&aacute;n un modelo espec&iacute;fico para la
empresa que mejor se adapte a los recursos y capacidades de la misma
dentro del ambiente en que opera.
Autoevaluaci&oacute;n: Examen realizado por una misma instituci&oacute;n
educativa con la finalidad de descubrir el estado actual de los aspectos de
organizaci&oacute;n y gesti&oacute;n de los recursos universitarios para el correcto
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desarrollo de las cuatro funciones que componen la educaci&oacute;n superior:
gesti&oacute;n administrativa, docencia, investigaci&oacute;n y desarrollo, y vinculaci&oacute;n con
la colectividad.
Calidad: Es una determinaci&oacute;n del cliente la cual est&aacute; basada en la
experiencia actual del cliente con el producto o servicio, la cual es medida
contra sus requerimientos – expl&iacute;citos o impl&iacute;citos, conscientes o meramente
sentidos, t&eacute;cnicamente operacionales o completamente subjetivos – y
siempre representando un objetivo din&aacute;mico en un mercado competitivo.
Calidad de vida laboral: Se refiere a la preocupaci&oacute;n por el bienestar
general y la salud de los trabajadores en el desempe&ntilde;o de sus tareas incluye
los aspectos f&iacute;sicos, ambientales y psicol&oacute;gicos del lugar de trabajo.
Clima organizacional: Describe al ambiente interno que rodea a los
colaboradores de la empresa o entidad, adem&aacute;s de estar muy cercanamente
relacionado al nivel de motivaci&oacute;n de los mismos.
Colegialidad: Comprende los aspectos que identifican al trabajo en
equipo entre los docentes de una instituci&oacute;n educativa.
Competencias especiales: Son habilidades y aptitudes para realizar
actividades de creaci&oacute;n de valor que permitan a una compa&ntilde;&iacute;a alcanzar
niveles superiores de eficiencia, calidad, innovaci&oacute;n o respuesta ante los
clientes.
Costo total de la propiedad (Total Cost of Ownership, TCO, por
sus siglas en ingl&eacute;s): Es el costo original de comprar e instalar el hardware
y el software, as&iacute; como los costos peri&oacute;dicos de administraci&oacute;n por
actualizaciones del hardware y software, el mantenimiento, el soporte
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t&eacute;cnico, la capacitaci&oacute;n e incluso los costos de los servicios p&uacute;blicos y los
bienes ra&iacute;ces necesarios para operar y alojar la tecnolog&iacute;a.
Cultura organizacional: Expresa un modo de vida, un sistema de
creencias, expectativas y valores, una forma particular de interacci&oacute;n y de
relaci&oacute;n de determinada organizaci&oacute;n.
Curr&iacute;culo formal: Se refiere al grupo de documentos o disposiciones
en los que se colectan las propuestas oficiales del trabajo formativo a
desarrollar, tanto las generadas desde los gobiernos, tanto las generadas,
como las elaboradas por cada instituci&oacute;n y las de los profesores concretos.
Curr&iacute;culo real: El cual se hace referencia a las acciones, conjunto de
conocimientos y experiencias que realmente se llevan a cabo en el ejercicio
diario de la profesi&oacute;n.
Docencia: Es una de las funciones sustantivas de la Universidad que
se concreta en los procesos de formaci&oacute;n cient&iacute;fico - t&eacute;cnica y humanista de
profesionales que contribuyen efectivamente en la soluci&oacute;n de problemas
locales, regionales, nacionales; y el aporte que hacen los docentes
universitarios
sobre:
dise&ntilde;o,
planificaci&oacute;n,
ejecuci&oacute;n
y
evaluaci&oacute;n
curriculares, b&aacute;sicamente.
Empowerment: Proceso que brinda mayor autonom&iacute;a a los
empleados al compartir informaci&oacute;n pertinente con ellos y darles control
sobre factores que afectan su rendimiento en el trabajo. Esto contribuir&aacute; a
fomentar un arraigado sentido de pertenencia entre las personas que laboran
en la instituci&oacute;n, ayuda la definici&oacute;n conjunta de objetivos organizacionales y
crear&aacute; una sensaci&oacute;n de autoconfianza y determinaci&oacute;n para tomar
decisiones que impliquen acciones que abarquen desde la mejora de las
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condiciones de su lugar de trabajo hasta presentar proyectos que ayuden a
desarrollar y fortalecer la ventaja competitiva de una organizaci&oacute;n.
Entrenamiento: Es el proceso de desarrollo de cualidades en los
recursos humanos para habilitarlos, con el fin de que sean m&aacute;s productivos y
contribuyan mejor a la consecuci&oacute;n de los objetivos organizacionales,
aumentar la productividad de los individuos en sus cargos, influyendo en sus
comportamientos.
Estrategia: D&iacute;cese de un patr&oacute;n espec&iacute;fico de decisiones y acciones
que toman los gerentes para perseguir las competencias esenciales que les
permitan alcanzar una ventaja competitiva con la cual superar a sus
seguidores.
Gesti&oacute;n Administrativa: Funci&oacute;n de apoyo en la Universidad y est&aacute;
referida a las actividades vinculadas a la planificaci&oacute;n, organizaci&oacute;n
institucional, su direcci&oacute;n y gesti&oacute;n efectiva, el manejo econ&oacute;mico-financiero
y la
evaluaci&oacute;n,
acreditaci&oacute;n institucionales, orientadas al
eficiente
funcionamiento de las universidades y a la consecuci&oacute;n de resultados
efectivos en beneficio de la sociedad. Tambi&eacute;n comprende los servicios que
presta la instituci&oacute;n en beneficio de la comunidad universitaria.
I+D o Investigaci&oacute;n y Desarrollo: Esta funci&oacute;n sustantiva de la
universidad ecuatoriana, es objetiva en la apropiaci&oacute;n cr&iacute;tica, aplicaci&oacute;n,
generaci&oacute;n y difusi&oacute;n del conocimiento para el desarrollo de las ciencias, las
tecnolog&iacute;as, las artes orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.
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Laissez-faire o pasivo: Es una metodolog&iacute;a docente donde la
conducta del profesor es pasiva, reacciona tan s&oacute;lo cuando se lo solicitan los
miembros de la clase.
Liderazgo: Es el factor crucial que ayuda a que los individuos o
grupos identifiquen sus objetivos y luego los motiva y auxilia para
alcanzarlos.
Lifelong learning: Es el conjunto de conocimientos y habilidades
adquirido a trav&eacute;s de la experiencia de un individuo en el ejercicio de una
acci&oacute;n a trav&eacute;s del tiempo.
Mejora continua: Filosof&iacute;a que se concentra en la mejora de los
procesos para permitir que las organizaciones brinden a sus clientes lo que
ellos quieren. Es un proceso progresivo y continuo que la organizaci&oacute;n lleva
a cabo para la mejora del rendimiento de todas sus actividades.
Objetivos: Describen lo que la organizaci&oacute;n quiere llegar a ser dentro
de alg&uacute;n punto en el futuro.
Plan de mejora organizacional o Plan de acci&oacute;n: Establecimiento
de una serie de pasos que deben ser ejecutados en plazos determinados y
con la determinaci&oacute;n de recursos disponibles para la consecuci&oacute;n de la
estrategia de una organizaci&oacute;n.
Planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica: Se refiere a la organizaci&oacute;n como un todo
e indica la manera en que se debe formular y ejecutar la estrategia. Tiene
car&aacute;cter hol&iacute;stico y sist&eacute;mico porque involucra a la organizaci&oacute;n con el
entorno; es definida por la c&uacute;pula de la organizaci&oacute;n a un horizonte temporal
de largo plazo.
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Planificaci&oacute;n optimizante: Es la adaptaci&oacute;n e innovaci&oacute;n de la
organizaci&oacute;n ante cualquier escenario que se presente.
Pr&aacute;cticum: Un per&iacute;odo de formaci&oacute;n que los estudiantes pasan fuera
de la Universidad trabajando con profesionales de su sector y en escenarios
de trabajos reales
Presupuesto o Plan de utilidades: Manifiesta las metas en t&eacute;rminos
de expectativas de tiempos y resultados financieros esperados (rendimiento
sobre la inversi&oacute;n y costo) para cada segmento principal de la entidad lo que
asegura el control sobre la distribuci&oacute;n de los recursos para actividad
delineada que conforman los objetivos dentro del plan de mejora
institucional.
Proceso: Es una actividad que toma las entradas y realiza actividades
de valor agregado sobre esas entradas para crear una salida.
Sistemas
de
informaci&oacute;n:
Un
conjunto
de
componentes
interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen
informaci&oacute;n para apoyar la toma de decisiones y el control de una
organizaci&oacute;n.
Tecnolog&iacute;a de informaci&oacute;n (TI): Consiste en todo el hardware y
software que una empresa requiere para alcanzar sus objetivos de negocios.
Vinculaci&oacute;n con la colectividad: Comprende la interacci&oacute;n de la
universidad con los dem&aacute;s componentes de la sociedad, para mutuo
beneficio en el avance del conocimiento, la formaci&oacute;n de recursos humanos y
la soluci&oacute;n de problemas espec&iacute;ficos en funci&oacute;n del desarrollo.
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2.4 Hip&oacute;tesis y Variables
2.4.1 Hip&oacute;tesis General
“La autoevaluaci&oacute;n reflejar&aacute; la verdadera situaci&oacute;n actual de las
funciones claves de la FIQ contrastados con los est&aacute;ndares propuestos por
el CEAACES, mientras que el dise&ntilde;o del plan de mejora definir&aacute; estrategias
para mejorar el desempe&ntilde;o institucional en conformidad con la normativa del
CEAACES para la acreditaci&oacute;n de la entidad”
2.4.2 Hip&oacute;tesis Particulares
“El rendimiento de los recursos humanos de la FIQ aumentar&aacute;
considerablemente consecuentemente mejorando los procesos internos, y
garantizar&aacute; la satisfacci&oacute;n de profesores y estudiantes.”
“Identificar&aacute; deficiencias en los aspectos de Gesti&oacute;n, Docencia,
Investigaci&oacute;n y Desarrollo, y Vinculaci&oacute;n con La Colectividad que realiza la
FIQ, y permitir&aacute; vislumbrar alternativas de soluci&oacute;n que ser&aacute;n promulgadas
por la direcci&oacute;n a lo largo de la organizaci&oacute;n.”
“Ayudar&aacute; a distribuir los recursos provenientes de las actividades de
autogesti&oacute;n, de convenios con empresas y el presupuesto asignado, para
solucionar los problemas m&aacute;s urgentes y cr&iacute;ticos que aquejan a la FIQ y
ayudar&aacute; a la misma a lograr la acreditaci&oacute;n otorgada por el CEAACES.”
“Los medios de comunicaci&oacute;n ser&aacute;n m&aacute;s eficaces y &aacute;giles por lo que
ayudar&aacute; a la comunidad a mantenerse informada constantemente sobre los
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resultados de la gesti&oacute;n y el desempe&ntilde;o de las actividades de la FIQ en la
sociedad.”
“Proporcionar&aacute; el ambiente adecuado para la implementaci&oacute;n de una
cultura de calidad que aumente el rendimiento del talento humano y de sus
procesos internos, maximizando el uso de los recursos disponibles.”
2.4.3 Declaraci&oacute;n de Variables
Sistema de Gesti&oacute;n y Planificaci&oacute;n Estrat&eacute;gica: El sistema de gesti&oacute;n es
un marco de trabajo basado en procesos y procedimientos que permiten a
una organizaci&oacute;n cumplir con los objetivos propuestos, los cuales son
elaborados mediante los principios de la planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica la cual
realiza un an&aacute;lisis integral del ambiente interno y externo de la organizaci&oacute;n
para delimitar las acciones necesarias para llevar a cabo la estrategia de la
Instituci&oacute;n.
Autoevaluaci&oacute;n: Examen realizado por una misma instituci&oacute;n educativa con
la finalidad de descubrir el estado actual de los aspectos de organizaci&oacute;n y
gesti&oacute;n de los recursos universitarios para el correcto desarrollo de las cuatro
funciones que componen la educaci&oacute;n superior: gesti&oacute;n administrativa,
docencia, investigaci&oacute;n y desarrollo, y vinculaci&oacute;n con la colectividad.
Plan de mejora organizacional o Plan de acci&oacute;n: Establecimiento de una
serie de pasos que deben ser ejecutados en plazos determinados y con la
determinaci&oacute;n de recursos disponibles para la consecuci&oacute;n de la estrategia
de una organizaci&oacute;n.
Presupuesto o Plan de utilidades: Manifiesta las metas en t&eacute;rminos de
expectativas de tiempos y resultados financieros esperados (rendimiento
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sobre la inversi&oacute;n y costo) para cada segmento principal de la entidad lo que
asegura el control sobre la distribuci&oacute;n de los recursos para actividad
delineada que conforman los objetivos dentro del plan de mejora
institucional.
Responsabilidad de la direcci&oacute;n: Se refiere al grado de compromiso que la
c&uacute;pula de una organizaci&oacute;n posee con respecto al buen desempe&ntilde;o
organizacional y abarca un contacto m&aacute;s cercano y humano con los
colaboradores, principios de liderazgo y empowerment hacia los empleados,
adem&aacute;s de las revisiones y modificaciones peri&oacute;dicas del plan estrat&eacute;gico,
planes de mejora institucional, desempe&ntilde;o del sistema de gesti&oacute;n y de
iniciativas de mejora continua en la organizaci&oacute;n.
Gesti&oacute;n de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica: Se resume en las
habilidades administrativas para lograr, mantener y asegurar el buen
funcionamiento de las 4 funciones claves de una instituci&oacute;n de educaci&oacute;n
superior: Gesti&oacute;n administrativa, Docencia, Investigaci&oacute;n y Desarrollo, y
Vinculaci&oacute;n Con La Colectividad para su adecuaci&oacute;n a los est&aacute;ndares
promulgados por el CEAACES a trav&eacute;s del tiempo.
Autogesti&oacute;n: Es la facultad que tienen las instituciones educativas para
generar recursos propios mediante la creaci&oacute;n de empresas p&uacute;blicas que
permitan realizar inversiones que permitan mejorar la calidad de la educaci&oacute;n
hacia los estudiantes.
Comunicaci&oacute;n: Es la capacidad que tiene un emisor de transmitir un
mensaje por un canal determinado hacia un receptor encargado de recibir y
comprender el mensaje para acciones posteriores.
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Convenios con empresas: Es la capacidad que tiene una organizaci&oacute;n para
reunir capacidades y activos que una empresa no puede desarrollar por s&iacute;
sola, lo que permitir&aacute; incrementar su rendimiento, reducir gradualmente su
estructura de costos o realizar un esfuerzo mancomunado como contribuci&oacute;n
a la sociedad.
Cultura de calidad: Es el conjunto de valores y h&aacute;bitos que posee una
persona, que complementados con el uso de pr&aacute;cticas y herramientas de
calidad en el actuar diario, le permiten colaborar con su organizaci&oacute;n para
afrontar los retos que se le presenten, en el cumplimiento de la misi&oacute;n de la
organizaci&oacute;n.
(Recuperado
de:
http://elmundodelacalidad.wordpress.com/cultura-de-calidad/)
Mejora del rendimiento de los recursos humanos: Implica un aumento en
del desempe&ntilde;o personal de los recursos humanos que puede ser medido
mediante la productividad y el uso eficiente de los activos que cuenta para
poder cumplir los objetivos operacionales fijados por la gerencia media.
Docencia: Es una de las funciones sustantivas de la Universidad que se
concreta en los procesos de formaci&oacute;n cient&iacute;fico - t&eacute;cnica y humanista de
profesionales que contribuyen efectivamente en la soluci&oacute;n de problemas
locales, regionales, nacionales; y el aporte que hacen los docentes
universitarios
sobre:
dise&ntilde;o,
planificaci&oacute;n,
ejecuci&oacute;n
y
evaluaci&oacute;n
curriculares, b&aacute;sicamente.
Investigaci&oacute;n y Desarrollo: Esta funci&oacute;n sustantiva de la universidad
ecuatoriana, es objetiva en la apropiaci&oacute;n cr&iacute;tica, aplicaci&oacute;n, generaci&oacute;n y
difusi&oacute;n del conocimiento para el desarrollo de las ciencias, las tecnolog&iacute;as,
las artes orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
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Responsabilidad Social: Comprende la interacci&oacute;n de la universidad con
los dem&aacute;s componentes de la sociedad, para mutuo beneficio en el avance
del conocimiento, la formaci&oacute;n de recursos humanos y la soluci&oacute;n de
problemas espec&iacute;ficos en funci&oacute;n del desarrollo.
Satisfacci&oacute;n de profesores y estudiantes: Consiste en la preocupaci&oacute;n por
el bienestar general y la salud de los profesores y estudiantes e incluye los
aspectos f&iacute;sicos, ambientales y psicol&oacute;gicos del lugar de trabajo.
2.4.4 Operacionalizaci&oacute;n de Variables
Operacionalizaci&oacute;n de Variables
Variables
Indicadores
Sistema de Gesti&oacute;n y Planificaci&oacute;n
- Porcentaje
de
objetivos
Estrat&eacute;gica
cumplidos en el plan estrat&eacute;gico
de desarrollo institucional
- N&uacute;mero de no conformidades
(mayores
menores)
encontradas en las auditor&iacute;as de
seguimiento del sistema ISO
9001:2008
Autoevaluaci&oacute;n
- Ponderaciones realizadas al
funcionamiento de las funciones
claves de la universidad
- N&uacute;mero
de
encuestas/entrevistas realizadas
al personal
Plan de Mejora
- Porcentaje de cumplimiento de
objetivos delimitados en el Plan
de Mejora
Presupuesto
- Socializaci&oacute;n de la partida
presupuestaria correspondiente
a la FIQ
- Presentaci&oacute;n del cuadro de
inversiones
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Responsabilidad de la direcci&oacute;n
-
-
Gesti&oacute;n de FIQ
-
Autogesti&oacute;n
-
Comunicaci&oacute;n
-
Convenios con Empresas (Negociaci&oacute;n
Comercial)
-
Cultura de Calidad
-
Mejora de Rendimiento de RRHH
-
Nuevos m&eacute;todos de ense&ntilde;anza
(Docencia)
-
Relevancia de Investigaci&oacute;n y
Desarrollo
-
-
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N&uacute;mero de reuniones para
revisi&oacute;n del desempe&ntilde;o del
sistema de gesti&oacute;n
N&uacute;mero de reuniones para
revisi&oacute;n del progreso del plan
estrat&eacute;gico
Cuant&iacute;a
de
Inversiones
Realizadas
Porcentaje de cumplimiento del
plan estrat&eacute;gico de desarrollo
Indicadores de eficiencia de
activos fijos
Socializaci&oacute;n de los ingresos
provenientes de la empresa
p&uacute;blica
Presentaci&oacute;n del cuadro de
inversiones
Cifras de inversi&oacute;n realizada en
compra
de
tecnolog&iacute;a
de
comunicaci&oacute;n
Tiempos de espera en atenci&oacute;n
al cliente
N&uacute;mero de convenios realizados
con
empresas
del
sector
privado/p&uacute;blico
Nivel de Clima Laboral
Nivel
de
satisfacci&oacute;n
de
Empleados
Resultados de evaluaci&oacute;n de
desempe&ntilde;o de empleados
Nivel de Productividad del
RRHH
N&uacute;mero de programas de
entrenamiento llevados a cabo
en un tiempo t
Nivel
de
satisfacci&oacute;n
del
estudiante con respecto al
docente
Porcentaje de cumplimiento del
syllabus
N&uacute;mero
de
publicaciones
cient&iacute;ficas
publicadas
por
investigadores de la FIQ
N&uacute;mero de programas de
investigaci&oacute;n llevados a cabo en
un tiempo t
Responsabilidad Social
-
Satisfacci&oacute;n Profesores – Estudiantes
-
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Porcentaje
de
estudiantes
realizando
pr&aacute;cticas
en
empresas en un tiempo t vs t-1
Nivel de satisfacci&oacute;n del cliente
Nivel de satisfacci&oacute;n del docente
Tiempos
de
espera
en
transacciones
CAP&Iacute;TULO 3:
MARCO METODOL&Oacute;GICO
3.1 Tipo y Dise&ntilde;o de Investigaci&oacute;n
Para el desarrollo de la Autoevaluaci&oacute;n de la Facultad de Ingenier&iacute;a
Qu&iacute;mica de la Universidad de Guayaquil y el Dise&ntilde;o del Plan de Mejora
existen diversos tipos y dise&ntilde;os de investigaci&oacute;n cuyas caracter&iacute;sticas son
compatibles con la naturaleza del estudio a realizar.
Mediante una revisi&oacute;n y an&aacute;lisis de los diversos tipos y dise&ntilde;os
existentes se encontraron las categor&iacute;as que tengan mayor relaci&oacute;n y
congruencia con la naturaleza de la investigaci&oacute;n y se pudieron elaborar
argumentos que justifican las razones por la que el presente trabajo se
clasifica en las diversas categor&iacute;as de tipos y dise&ntilde;os de investigaci&oacute;n
existentes:
-
Descriptiva: El estudio realizado es descriptivo ya que fue necesario
conocer y resaltar los rasgos propios de cada una de las cuatro
funciones claves con el fin de comprender la naturaleza de los
procesos internos y allanar el camino para la elaboraci&oacute;n de un
proceso de mejora que desembocar&aacute; en la buena gesti&oacute;n de una
Instituci&oacute;n de Educaci&oacute;n Superior.
-
Explicativa: La investigaci&oacute;n realizada est&aacute; encasillada en esta
categor&iacute;a debido a que detalla, analiza y eval&uacute;a las causas y efectos
del actual funcionamiento de la Unidad Acad&eacute;mica en cuesti&oacute;n, con la
finalidad de construir y dise&ntilde;ar un plan de mejora basado en los
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resultados de los an&aacute;lisis y evaluaciones pertinentes para conocer
detalladamente aspectos claves que deben ser solucionados para
mejorar progresivamente la gesti&oacute;n de la Facultad.
-
Transeccional: El estudio entra en esta categor&iacute;a debido a que la
fase de investigaci&oacute;n de campo se realiz&oacute; mediante la aplicaci&oacute;n de
los instrumentos de encuestas y entrevistas a los informantes de
calidad para el diagn&oacute;stico del estado actual de los procesos. Esta
aplicaci&oacute;n fue empleada solamente una vez durante el desarrollo de la
tesis.
-
Documental: El desarrollo de la tesis se asocia con esta etapa ya que
la investigaci&oacute;n y la propuesta de soluci&oacute;n depende de la revisi&oacute;n de
contenido af&iacute;n a la problem&aacute;tica en cuesti&oacute;n. Esto es justificado por la
investigaci&oacute;n documental en diversos libros, publicaciones, revistas,
adem&aacute;s de art&iacute;culos y contenido actual descargados de Internet que
trataban sobre la naturaleza del problema y ayudan a poseer una
mejor perspectiva del problema para poder construir una soluci&oacute;n
eficaz.
-
Correlacional: Se cataloga a este estudio como un tipo de
investigaci&oacute;n correlacional debido a que estudia la incidencia y el
grado de impacto de las diversas variables encontradas en el
desarrollo de esta tesis con relaci&oacute;n a la problem&aacute;tica actual que se
refiere a la mejora del rendimiento de las instituciones universitarias en
todas las funciones claves de la educaci&oacute;n superior del Ecuador.
-
Cuantitativa: La presente investigaci&oacute;n fue incluida dentro de esta
categor&iacute;a ya que se realizaron una serie de an&aacute;lisis estad&iacute;sticos y de
causa-efecto para procesar la informaci&oacute;n proveniente de las
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encuestas aplicadas a los informantes de calidad con la finalidad de
generar informaci&oacute;n comprensible y que refleje un diagn&oacute;stico realista
y objetivo de la Instituci&oacute;n.
-
Cualitativo: El estudio posee una parte cualitativa ya que la
informaci&oacute;n proveniente de las encuestas no es de car&aacute;cter num&eacute;rico
y solamente se utiliz&oacute; su informaci&oacute;n como apoyo para la elaboraci&oacute;n
de conclusiones y recomendaciones.
3.2 La poblaci&oacute;n y la muestra
3.2.1 Caracter&iacute;sticas de la poblaci&oacute;n
En la secci&oacute;n 2.9 sobre Informantes y Fuentes de Informaci&oacute;n dentro
de la Gu&iacute;a de Autoevaluaci&oacute;n con Fines de Acreditaci&oacute;n elaborada por el
CEAACES se encuentra una lista con los distintos grupos de personas que
conforman la poblaci&oacute;n a la cual se aplic&oacute; la investigaci&oacute;n de campo con la
finalidad de obtener informaci&oacute;n necesaria para elaborar un diagn&oacute;stico
sobre la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica de la Universidad de Guayaquil.
A continuaci&oacute;n se definen brevemente las caracter&iacute;sticas que
distinguen a cada uno de los grupos de informantes de calidad presentes:
-
Autoridades: Grupo conformado por el Decano, Sub-Decano y Jefes
de &Aacute;reas departamentales de la FIQ y los miembros del Consejo
Directivo de la Facultad.
Esta clasificaci&oacute;n est&aacute; conformada por personas cuyo rango de edad
abarca desde los 40 hasta los 60 a&ntilde;os de edad, con educaci&oacute;n de
cuarto nivel o doctorado, de nivel socio-econ&oacute;mico alto y con amplia
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experiencia en la docencia y con capacidades para gestionar
entidades educativas de manera apropiada.
-
Docentes: Grupo compuesto por los profesores que imparten clases
en las carreras de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, Licenciatura en Gastronom&iacute;a e
Ingenier&iacute;a en Sistemas de Calidad y Emprendimiento.
Este tipo de informantes de calidad est&aacute; compuesto por personas
cuyo rango de edad est&aacute; comprendido entre los 30 y 50 a&ntilde;os de edad,
con un nivel de instrucci&oacute;n de tercer y cuarto nivel, adem&aacute;s de contar
con amplia experiencia ejerciendo su profesi&oacute;n y con una considerable
trayectoria docente. El nivel socio-econ&oacute;mico es medio alto en la
mayor parte de las personas que conforman este grupo.
-
Investigadores: Conjunto de personas que realizan las actividades de
investigaci&oacute;n cient&iacute;fica dentro de la Instituci&oacute;n.
Esta categor&iacute;a est&aacute; formada por personas cuyo rango de edad est&aacute;
comprendido entre los 40 y 60 a&ntilde;os de edad, con un nivel de
instrucci&oacute;n de cuarto nivel o doctorado, adem&aacute;s de contar con una
considerable trayectoria docente; son personas que tienen una fuerte
vocaci&oacute;n hacia la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica y poseen conocimientos
profundos sobre una disciplina que le permita dirigir investigaciones
para generar conocimientos. El nivel socio-econ&oacute;mico es medio alto
en la mayor parte de las personas que conforman este grupo.
-
Personal Administrativo: Personal que trabaja en las oficinas y
dependencias administrativas de la Instituci&oacute;n.
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Este clase de informantes de calidad est&aacute; compuesta por personas
cuyo rango de edad est&aacute; comprendido entre los 25 y 40 a&ntilde;os de edad,
con un nivel de instrucci&oacute;n var&iacute;a desde la educaci&oacute;n secundaria,
educaci&oacute;n de tercer y cuarto nivel. Son personas que poseen
experiencia laboral en procesos puramente administrativos. El nivel
socio-econ&oacute;mico es medio t&iacute;pico en la mayor parte de las personas
que conforman este grupo.
-
Personal de Apoyo: Grupo de colaboradores que se encargan de
tareas de mantenimiento en toda la Facultad.
Este grupo est&aacute; conformado por personas cuyo rango de edad abarca
desde los 20 hasta los 40 a&ntilde;os de edad, con educaci&oacute;n primaria o
secundaria, la mayor parte de las personas de esta categor&iacute;a posee
un nivel socio-econ&oacute;mico bajo, la experiencia laboral para este tipo de
cargos es considerada irrelevante.
-
Estudiantes: Grupo compuesto por la poblaci&oacute;n de las carreras de
Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, Licenciatura en Gastronom&iacute;a e Ingenier&iacute;a en
Sistemas de Calidad y Emprendimiento.
Esta categor&iacute;a est&aacute; conformada por personas cuyo rango de edad
abarca desde los 17 hasta los 27 a&ntilde;os de edad, con educaci&oacute;n
secundaria y/o de tercer nivel. La mayor proporci&oacute;n de esta categor&iacute;a
son personas que son dependientes de sus padres y existe un
porcentaje que trabaja y estudia a la vez. El nivel socio-econ&oacute;mico
abarca un rango desde bajo a medio t&iacute;pico en la mayor parte de las
personas que conforman este grupo.
3.2.2 Delimitaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n
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La poblaci&oacute;n de los informantes que componen el grupo humano de la
Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica es de car&aacute;cter finito debido a que se cuenta
con una n&oacute;mina de las autoridades, docentes, investigadores, personal
administrativo, personal de apoyo y estudiantes; para los informantes de tipo
externo como los empresarios y egresados profesionales se utilizaron
criterios de selecci&oacute;n como cercan&iacute;a geogr&aacute;fica y facilidad de acceso para
seleccionar la muestra requerida para la investigaci&oacute;n.
Tipo de Informante
Docentes
Poblaci&oacute;n
92
Estudiantes
1827
Investigadores
5
Personal Administrativo
35
Personal de Apoyo
17
Autoridades
4
A continuaci&oacute;n se presenta la lista de la poblaci&oacute;n por cada grupo de
informantes de calidad:
Tabla 1: Determinaci&oacute;n del tama&ntilde;o de la poblaci&oacute;n de los informantes
de calidad. Elaboraci&oacute;n propia.
3.2.3 Tipos de Muestra
Para poder realizar la selecci&oacute;n de la muestra proveniente de la
poblaci&oacute;n se utiliz&oacute; una muestra de car&aacute;cter probabil&iacute;stico debido a la
aplicaci&oacute;n de una f&oacute;rmula estad&iacute;stica de muestra finita que permitir&aacute; que
todas las personas tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas con la
finalidad de asegurar objetividad en el estudio evitando criterios subjetivos
que puedan sesgar los resultados de la investigaci&oacute;n, adem&aacute;s esto permiti&oacute;
una recolecci&oacute;n de datos de manera imparcial y equitativa.
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3.2.4 Tama&ntilde;o de Muestra
Una vez determinada la poblaci&oacute;n se procedi&oacute; a determinar el tama&ntilde;o
de la muestra mediante la aplicaci&oacute;n de la f&oacute;rmula estad&iacute;stica de tama&ntilde;o de
muestra en poblaciones finitas. A continuaci&oacute;n se describir&aacute;n brevemente las
partes de la f&oacute;rmula y la determinaci&oacute;n del tama&ntilde;o de muestra para cada
grupo de informantes de calidad:
Determinaci&oacute;n de tama&ntilde;o de muestra en poblaciones finitas
[(
) (
)]
n: Tama&ntilde;o de muestra a obtener.
N: Tama&ntilde;o de la poblaci&oacute;n.
d: Error admisible en el estudio. Se lo fija en un 5%.
Con esta f&oacute;rmula se determinaron los distintos tama&ntilde;os de muestra
por cada grupo de informantes de calidad a los cuales se les realizar&aacute; la
investigaci&oacute;n de campo mediante los instrumentos de entrevista y encuesta.
A continuaci&oacute;n se expondr&aacute; la tabla con los tama&ntilde;os de muestra por cada
tipo de informante:
Tipo de Informante
Poblaci&oacute;n
Muestra
92
29
1827
37
Investigadores
5
5
Personal Administrativo
35
32
Personal de Apoyo
17
16
Autoridades
4
4
Docentes
Estudiantes
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Tabla 2: Determinaci&oacute;n del tama&ntilde;o de la muestra para cada grupo de
informantes de calidad mediante la f&oacute;rmula de tama&ntilde;o de muestra finita.
Elaboraci&oacute;n propia.
Adicionalmente a la primera t&eacute;cnica de muestreo, se agreg&oacute; otra
t&eacute;cnica cuyos beneficios son muy convenientes al momento de seleccionar el
tama&ntilde;o de muestra para la recopilaci&oacute;n de informaci&oacute;n de este proyecto.
El plan de muestreo Military Standard 105 E difundido por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el a&ntilde;o de 1983 est&aacute;
basado en la versi&oacute;n anterior del mismo nombre (105 D) implementado en
1963. El prop&oacute;sito de esta t&eacute;cnica es reducir el tiempo y los costos
implicados en actividades de inspecci&oacute;n al reducir significativamente el
n&uacute;mero del tama&ntilde;o de la muestra a evaluar. Esto ayuda considerablemente
a la disminuci&oacute;n de costos y tiempo empleado al inspeccionar una muestra
proveniente de una poblaci&oacute;n muy numerosa.
Su aplicaci&oacute;n es muy diversa ya que abarca planes de muestreo para
realizar inspecciones en lotes de productos terminados, materias primas,
materiales en proceso e insumos en almacenamiento; adem&aacute;s tambi&eacute;n sirve
para seleccionar muestras de personas y procesos involucrados en procesos
administrativos tales como operaciones de mantenimiento, documentos o
registros o procedimientos administrativos.
Al aplicar el plan de muestreo Military Standard a dos grupos
numerosos se pudo obtener los siguientes tama&ntilde;os de muestra para
recopilar informaci&oacute;n pertinente a los fines de este proyecto.
Tipo de Informante
Docentes
Estudiantes
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Poblaci&oacute;n
Muestra
92
20
1827
125
Tabla 3: Determinaci&oacute;n del tama&ntilde;o de la muestra para los informantes
de calidad: Docentes y Estudiantes mediante el plan de muestreo Military
Standard 105 E. Elaboraci&oacute;n propia.
3.2.5 Proceso de selecci&oacute;n
La selecci&oacute;n de los individuos a participar en la aplicaci&oacute;n de
encuestas y entrevistas para la recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n fue llevada a cabo
mediante la aplicaci&oacute;n de generaci&oacute;n de n&uacute;meros aleatorios que garantiza
que cada una de las personas que componen la poblaci&oacute;n tiene la misma
probabilidad de ser seleccionada para componer la muestra a ser
entrevistada. Para una mejor ejecuci&oacute;n de este sistema, primero se
solicitaron los listados de las personas que componen los diversos grupos de
informantes de calidad; una vez con aquellos registros, se los insert&oacute; en una
hoja electr&oacute;nica de c&aacute;lculo, y, finalmente, se generaron n&uacute;meros al azar para
escoger el orden en el que las personas que conforman las muestras ser&aacute;n
entrevistadas. Cuando la persona que result&oacute; seleccionada por el sistema de
n&uacute;meros aleatorios no se encontraba en el sitio o no estaba disponible, se
seleccion&oacute; de manera aleatoria a las dem&aacute;s personas que constaban en los
distintos listados y est&eacute;n disponibles en criterios de ubicaci&oacute;n y de tiempo.
3.3 M&eacute;todos
3.3.1 M&eacute;todos Te&oacute;ricos
A lo largo de este estudio se utiliz&oacute; diversos m&eacute;todos te&oacute;ricos que nos
permitan organizar ideas para la generaci&oacute;n de conocimiento necesario y
destinado a la creaci&oacute;n de una propuesta de soluci&oacute;n para resolver la
problem&aacute;tica actual de la Instituci&oacute;n. El presente trabajo de investigaci&oacute;n
puede ser categorizado en los siguientes m&eacute;todos te&oacute;ricos:
-
Deductivo: El estudio pertenece a esta categor&iacute;a ya que se realiz&oacute; la
observaci&oacute;n del rendimiento de las funciones claves de la educaci&oacute;n
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superior con la finalidad de recabar informaci&oacute;n pertinente que
permitan obtener una conclusi&oacute;n particular que estar&iacute;a traducida en la
propuesta de soluci&oacute;n para el problema actual de la Facultad.
-
S&iacute;ntesis: La investigaci&oacute;n posee esta cualidad debido a que se inicia
desde la observaci&oacute;n de las posibles causas y efectos de no tener una
gesti&oacute;n ordenada y sistem&aacute;tica de una entidad de educaci&oacute;n superior,
y termina con una serie de conclusiones y recomendaciones adem&aacute;s
de una propuesta de soluci&oacute;n flexible que permita a la entidad
direccionarse mejor hacia el prop&oacute;sito de la acreditaci&oacute;n.
-
Estad&iacute;stico: El trabajo se encasilla en esta clasificaci&oacute;n debido a que
se utilizar&aacute;n herramientas de an&aacute;lisis de &iacute;ndole estad&iacute;stica para
comprender de forma sencilla y legible el rendimiento de la Instituci&oacute;n
contrastado con los est&aacute;ndares dispuestos por el CEAACES y
presentar conclusiones.
-
An&aacute;lisis: Durante el desarrollo de la tesis se pudieron identificar
rasgos que la sit&uacute;an en la categor&iacute;a de anal&iacute;tica ya que se utilizaron
t&eacute;cnicas que permitieron desdoblar diversos aspectos del problema en
sus partes m&aacute;s peque&ntilde;as para determinar sus causas ra&iacute;ces, las
cuales fueron tratadas en el plan de mejora para contribuir a su
eliminaci&oacute;n, y por ende a la mejora del rendimiento de la Instituci&oacute;n.
3.3.2 M&eacute;todos Emp&iacute;ricos Fundamentales
El m&eacute;todo emp&iacute;rico utilizado en este estudio es la observaci&oacute;n ya que
mediante la recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n a los distintos tipos de muestras se
observaron rasgos y caracter&iacute;sticas profundas sobre la naturaleza de la
gesti&oacute;n de la entidad educativa y contribuyeron a comprender las causas y
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los efectos que no permiten que la Instituci&oacute;n tenga una gesti&oacute;n &oacute;ptima,
adem&aacute;s de ayudar a encontrar oportunidades de mejora que incrementen su
rendimiento sosteniblemente a trav&eacute;s del tiempo.
3.3.3 T&eacute;cnicas e instrumentos de la investigaci&oacute;n
Para la recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n acerca del estado actual de las
funciones claves de la educaci&oacute;n superior en la Instituci&oacute;n se aplicaron
distintas t&eacute;cnicas e instrumentos de investigaci&oacute;n, tales como:
-
Encuestas: Se prepar&oacute; una serie de cuestionarios de 10 preguntas
(m&aacute;ximo 11 preguntas) para estos tipos de informantes de calidad:
Docentes, Estudiantes, Investigadores y Personal Administrativo. Las
preguntas fueron construidas en base a los indicadores delineados por
el CEAACES para medir el rendimiento de una instituci&oacute;n acad&eacute;mica
mediante sus cuatro funciones claves.
Antes de iniciar la encuesta existen espacios que deben ser llenados,
los cuales piden al usuario de la encuesta datos sobre su tiempo de
permanencia en la instituci&oacute;n y su carga horaria en la Instituci&oacute;n.
Estos espacios son exclusivos para las encuestas destinadas a
docentes, investigadores y personal administrativo.
Para todos los dem&aacute;s informantes de calidad, incluidos los
mencionados en el p&aacute;rrafo anterior, se les sugiere que escriban la
fecha de la entrevista.
Cada una de las preguntas de las encuestas fue cerrada y estuvo
ponderada con una escala de valores que inicia desde el n&uacute;mero 1,
que indica un mal estado o malas condiciones, hasta el n&uacute;mero 5, que
se&ntilde;ala excelencia o condiciones &oacute;ptimas. El encuestado solamente
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puede seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. Esto facilit&oacute;
el an&aacute;lisis cuantitativo realizado mediante herramientas estad&iacute;sticas
que permiti&oacute; medir el rendimiento institucional basado en la
percepci&oacute;n de los encuestados.
-
Entrevistas: Se prepar&oacute; una serie de cuestionarios de 10 preguntas
(m&aacute;ximo 11 preguntas) para estos tipos de informantes de calidad:
Autoridades, Investigadores y Personal de Apoyo. Las preguntas
fueron construidas en base a los indicadores delineados por el
CEAACES para medir el rendimiento de una instituci&oacute;n acad&eacute;mica
mediante sus cuatro funciones claves.
Antes de iniciar la entrevista cabe recalcar que existen espacios que
deben ser llenados, los cuales piden al usuario de la encuesta datos
sobre su tiempo de permanencia en la instituci&oacute;n, su cargo, tiempo de
experiencia, entre otros. Estos espacios son exclusivos para las
entrevistas destinadas a las autoridades.
Los cuestionarios de entrevista para los Docentes, Investigadores y
Personal de Apoyo exigen tiempo de permanencia, carga horaria y
fecha de entrevista. El cuestionario para los Informantes Calificados
solicita &uacute;nicamente la fecha de la entrevista antes de comenzar el
cuestionario.
Cada una de las preguntas es abierta, de respuesta libre y sin l&iacute;mite
de tiempo con la finalidad de conocer la opini&oacute;n del entrevistado y
obtener un mayor volumen de informaci&oacute;n. Esto permiti&oacute; obtener
suficiente contenido para efectuar an&aacute;lisis cualitativos con la finalidad
de proporcionar conclusiones y recomendaciones.
151
-
Muestreo: Se utiliz&oacute; el muestreo sistem&aacute;tico ya que &eacute;ste permiti&oacute;
seleccionar con la misma probabilidad a los individuos que componen
las distintas muestras de informantes de calidad. Este m&eacute;todo de
selecci&oacute;n se adapta perfectamente a los tama&ntilde;os de muestra
encontrados en cada uno de los sujetos tipo y ayudar&aacute; a que la
recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n en la fase de investigaci&oacute;n de campo sea
ejecutada de manera ordenada y comprensible evitando confusiones
de cualquier &iacute;ndole.
3.4 Propuesta de procesamiento estad&iacute;stico de la informaci&oacute;n
Para el procesamiento de los datos provenientes de la aplicaci&oacute;n de
encuestas y entrevistas a las muestras de los tipos de informantes de calidad
el an&aacute;lisis de datos fue desarrollado mediante la utilizaci&oacute;n de dos softwares:
-
Microsoft Excel: Es un software creado por Microsoft Corporation que
permite realizar c&aacute;lculos matem&aacute;ticos, estad&iacute;sticos y de cualquier
&iacute;ndole, adem&aacute;s de facilitar la creaci&oacute;n de gr&aacute;ficos que permitan
obtener tendencias y representar el comportamiento de fen&oacute;menos
simples o complejos sujetos a estudio. Es el software de uso gen&eacute;rico
al momento de realizar trabajos o estudios con m&eacute;todos num&eacute;ricos por
su facilidad de uso y las diversas aplicaciones que posee.
-
IBM SPSS 19: Es un software de alto nivel especializado en el
procesamiento de datos estad&iacute;sticos creado por IBM Corporation. Este
software posee una pl&eacute;tora de herramientas y t&eacute;cnicas estad&iacute;sticas
que permiten utilizar una gran variedad de t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis y
procesar grandes cantidades de informaci&oacute;n a gran velocidad.
Adem&aacute;s posee la capacidad de representar gr&aacute;ficamente datos
estad&iacute;sticos de manera inmediata y de contar con una interfaz
amigable con el usuario. Es ampliamente usado por especialistas en
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ingenier&iacute;a, investigadores de mercado, sociolog&iacute;a, investigadores de
salud, entre otros expertos.
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CAP&Iacute;TULO 4:
PRESENTACI&Oacute;N DE RESULTADOS
Descripci&oacute;n
El objetivo de este cap&iacute;tulo es mostrar de manera concreta y
comprensible al lector los resultados obtenidos en el proceso de recolecci&oacute;n
de informaci&oacute;n a las muestras compuestas por distintas poblaciones de
informantes de calidad de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica.
De acuerdo a lo manifestado en el cap&iacute;tulo anterior, para la obtenci&oacute;n
de la presente informaci&oacute;n se acudi&oacute; a la aplicaci&oacute;n de los instrumentos de
encuestas y entrevistas, las cuales fueron elaboradas directamente a partir
de los indicadores establecidos por el CEAACES, a las muestras de
informantes de calidad previamente definidos y calculados; este trabajo de
recopilaci&oacute;n de datos se lo llev&oacute; a cabo en distintas &aacute;reas y horarios tanto
dentro como fuera de las instalaciones de la Instituci&oacute;n en estudio.
Una vez culminada la fase de investigaci&oacute;n de campo, se procedi&oacute;
directamente a la tabulaci&oacute;n y procesamiento de los datos obtenidos
mediante la aplicaci&oacute;n de los instrumentos de investigaci&oacute;n. Para ello se
utilizaron dos clases de softwares, tales como Microsoft Excel y el IBM SPSS
19, especializados en an&aacute;lisis num&eacute;rico y estad&iacute;stico cuyo rol fue de vital
importancia para presentar conclusiones comprensibles, imparciales y
objetivas acerca del estado actual de la FIQ vista desde diversos enfoques
de los integrantes que la componen.
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Finalmente, con los datos adecuadamente tabulados, procesados y
analizados num&eacute;rica y estad&iacute;sticamente se presenta este informe con un
an&aacute;lisis claro y detallado de los resultados obtenidos en esta fase en curso.
El siguiente cap&iacute;tulo fue dividido en dos secciones:

Entrevistas

Encuestas
Estas secciones muestran las tablas y los gr&aacute;ficos con sus respectivas
interpretaciones correspondientes por cada pregunta que compone los
instrumentos de investigaci&oacute;n utilizados para la obtenci&oacute;n de informaci&oacute;n
pertinente.
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Resultados de Entrevistas al Personal de Apoyo
Para la obtenci&oacute;n de los siguientes resultados se entrevist&oacute; a 16
personas que se dedican a labores de mantenimiento y cuidado de bienes e
instalaciones dentro de la FIQ.
A continuaci&oacute;n, se presentan los resultados obtenidos por cada
pregunta efectuada a este tipo de informantes de calidad.
Pregunta 1: 1.2.- &iquest;Qu&eacute; impacto cree usted que tiene la misi&oacute;n y
la visi&oacute;n en la FIQ? &iquest;Por qu&eacute;?
Pregunta 1
Positivo
14
87,50%
Negativo
2
12,50%
Blancos
0
0,00%
Total
16
100,00%
1.2.- &iquest;Qu&eacute; impacto cree usted
que tiene la misi&oacute;n y la visi&oacute;n en
la FIQ? &iquest;Por qu&eacute;?
T&iacute;tulo del eje
100,000%
87,500%
80,000%
60,000%
40,000%
Series1
12,500%
20,000%
,000%
,000%
Positivo
Negativo
Blancos
T&iacute;tulo del eje
De acuerdo a lo observado en el gr&aacute;fico de barras, se puede constatar
que el 87,50% de los entrevistados tiene una buena opini&oacute;n acerca de la
156
misi&oacute;n y visi&oacute;n de la FIQ en contraste con el 12,50% que posee una opini&oacute;n
negativa.
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Pregunta 2: 2.8
&iquest;Qu&eacute; comentarios tiene sobre el sistema de
remuneraciones de la FIQ?
Pregunta 2
Positivo
8
50,00%
Negativo
8
50,00%
Blancos
0
0,00%
Total
16
100,00%
2.8 &iquest;Qu&eacute; comentarios tiene
sobre el sistema de
remuneraciones de la FIQ?
60,000%
50,000%
50,000%
50,000%
40,000%
30,000%
Series1
20,000%
10,000%
,000%
,000%
Positivo
Negativo
Blancos
En esta pregunta, podemos concluir que existe una opini&oacute;n dividida
entre el personal de apoyo con respecto a los reglamentos institucionales
para las remuneraciones dentro de la FIQ debido a que el 50% tiene una
opini&oacute;n positiva sobre aquellos, y el restante 50% tiene una opini&oacute;n negativa
sobre su situaci&oacute;n salarial actual.
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Pregunta 3: 4.1.- &iquest;Qu&eacute; piensa usted sobre la factibilidad de elaborar
planes de salud y prevenci&oacute;n de riesgos laborales para la comunidad
que compone la FIQ?
Pregunta 3
Factible
11
68,75%
No Factible
5
31,25%
Blancos
0
0,00%
Total
16
100,00%
4.1.- &iquest;Qu&eacute; piensa usted sobre la
factibilidad de elaborar planes de
salud y prevenci&oacute;n de riesgos
laborales para la comunidad que
compone la FIQ?
80,000%
70,000%
60,000%
50,000%
40,000%
30,000%
20,000%
10,000%
,000%
68,750%
31,250%
Series1
,000%
Factible
No Factible
Blancos
En lo que concierne a la factibilidad de aplicar planes de salud y
prevenci&oacute;n de riesgos laborales dentro de la Instituci&oacute;n los entrevistados en
un 68,75% manifestaron que es factible su implementaci&oacute;n, mientras que un
31,25% opina lo contrario.
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Pregunta 4: 5.18.- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto al procedimiento
que usted realiza para solicitar materiales de apoyo para el buen
desempe&ntilde;o de sus funciones?
Pregunta 4
Acuerdo
8
50,00%
Desacuerdo
5
31,25%
Blancos
3
18,75%
Total
16
100,00%
5.18.- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto al
procedimiento que usted realiza para
solicitar materiales de apoyo para el buen
desempe&ntilde;o de sus funciones?
60,000%
50,000%
50,000%
40,000%
31,250%
30,000%
18,750%
20,000%
Series1
10,000%
,000%
Acuerdo
Desacuerdo
Blancos
El 50% de los entrevistados est&aacute; de acuerdo con el procedimiento
existente cuando los docentes o estudiantes soliciten material de apoyo para
desempe&ntilde;ar sus funciones adecuadamente, el 31,25% no est&aacute; de acuerdo
con el procedimiento actual porque cree que es muy tedioso, mientras que el
18,75% de las personas consultadas no opin&oacute; nada al respecto.
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Pregunta 5: 5.26.- &iquest;Cu&aacute;n importante ser&iacute;a para usted si la FIQ contara
con un listado del estado de la infraestructura necesaria para el
desarrollo de las actividades?
Pregunta 5
Importante
12
75,00%
No Importante
0
0,00%
Blancos
4
25,00%
Total
16
100,00%
5.26.- &iquest;Cu&aacute;n importante ser&iacute;a para usted si
la FIQ contara con un listado del estado de
la infraestructura necesaria para el
desarrollo de las actividades?
80,000%
75,000%
60,000%
40,000%
25,000%
Series1
20,000%
,000%
,000%
Importante
No Importante
Blancos
En esta pregunta el 75% de los entrevistados consider&oacute; que ser&iacute;a
importante y de mucha ayuda si se contara con un listado del estado de la
infraestructura disponible en sus lugares de trabajo para conocer qu&eacute;
equipos, sillas y otros aspectos de las instalaciones est&aacute;n bien o mal. El 25%
restante no realiz&oacute; opini&oacute;n alguna ante esta interrogante.
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Pregunta 6: 5.28.- &iquest;Qu&eacute; piensa sobre el estado del equipo inform&aacute;tico y
el acceso a las redes de informaci&oacute;n que usted recibe?
Pregunta 6
Positivo
5
31,25%
Negativo
9
56,25%
Blancos
2
12,50%
Total
16
100,00%
5.28.- &iquest;Qu&eacute; piensa sobre el estado del
equipo inform&aacute;tico y el acceso a las redes de
informaci&oacute;n que usted recibe?
56,250%
60,000%
50,000%
40,000%
31,250%
30,000%
Series1
20,000%
12,500%
10,000%
,000%
Positivo
Negativo
Blancos
El 56,25% de los entrevistados tiene una opini&oacute;n negativa acerca del
estado del equipo inform&aacute;tico y la calidad del acceso a redes de informaci&oacute;n
existentes en la FIQ; el 31,25% de la muestra asevera que el estado es
positivo, mientras que un 12,50% no expres&oacute; opini&oacute;n alguna sobre el tema
en cuesti&oacute;n.
162
Pregunta 7: 5.29.- &iquest;Cree usted que la FIQ tiene disponibilidad de
recursos f&iacute;sicos y materiales para la docencia? Justifique su respuesta
Pregunta 7
S&iacute;
9
56,25%
No
6
37,50%
Blancos
1
6,25%
Total
16
100,00%
5.29.- &iquest;Cree usted que la FIQ tiene
disponibilidad de recursos f&iacute;sicos y
materiales para la docencia?
60,000%
56,250%
50,000%
37,500%
40,000%
30,000%
Series1
20,000%
6,250%
10,000%
,000%
S&iacute;
No
Blancos
El 56,25% de las personas entrevistadas opinan que la FIQ s&iacute; cuenta
con disponibilidad de recursos materiales y f&iacute;sicos para el buen ejercicio de
la docencia, mientras que el 37,50% asevera lo contrario. El 6,25% de la
muestra no opin&oacute; al respecto.
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Pregunta 8: 7.12.- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto a la apreciaci&oacute;n que
tiene la comunidad universitaria sobre la FIQ? &iquest;Por qu&eacute;?
Resultados P8
Positiva
11
68,75%
Negativa
4
25,00%
Blancos
1
6,25%
Total
16
100,00%
7.12.- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto a la
apreciaci&oacute;n que tiene la comunidad
universitaria sobre la FIQ? &iquest;Por qu&eacute;?
80,000%
70,000%
68,750%
60,000%
50,000%
40,000%
Series1
30,000%
25,000%
20,000%
6,250%
10,000%
,000%
Positiva
Negativa
Blancos
El 68,75% de los entrevistados afirma que la FIQ tiene una opini&oacute;n
positiva dentro de la comunidad universitaria. El 25% respondi&oacute; que la
opini&oacute;n es negativa, mientras que el 6,25% no emiti&oacute; comentario alguno.
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Pregunta 9: 8.1- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto a la apreciaci&oacute;n que
tiene la sociedad sobre la FIQ?
Pregunta 9
Positivo
11
68,75%
No Conocen
4
25,00%
Blancos
1
6,25%
Total
16
100,00%
8.1- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto a la
apreciaci&oacute;n que tiene la sociedad sobre la
FIQ?
80,000%
70,000%
60,000%
50,000%
40,000%
30,000%
20,000%
10,000%
,000%
68,750%
Series1
25,000%
6,250%
Positivo
No Conocen
Blancos
Ante esta interrogante el 68,75% de los entrevistados consider&oacute; que la
sociedad tiene una opini&oacute;n positiva sobre la labor de la FIQ. El 25% de la
muestra afirm&oacute; que no conocen la opini&oacute;n de la sociedad, y finalmente el
6,25% no opin&oacute; al respecto.
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Resultados de Entrevistas a las Autoridades
Para la obtenci&oacute;n de los siguientes resultados se entrevist&oacute; a las 4
autoridades que dirigen la FIQ.
A continuaci&oacute;n, se presentan los resultados obtenidos por cada
pregunta efectuada a este tipo de informantes de calidad.
Pregunta 1: 1.3 – 1.6.- &iquest;Cu&aacute;les estamentos universitarios estuvieron
involucrados en la elaboraci&oacute;n del PEDI y su control de cumplimiento
de objetivos?
Resultados P1
Todos
4
100,00%
Ninguno
0
0,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
1.3 – 1.6.- &iquest;Cu&aacute;les estamentos
universitarios estuvieron involucrados en
la elaboraci&oacute;n del PEDI y su control de
cumplimiento de objetivos?
150,000%
100,000%
100,000%
Series1
50,000%
,000%
Todos
,000%
,000%
Ninguno
Blancos
El 100% de los entrevistados afirmaron que los representantes de
todas las &aacute;reas que componen la FIQ est&aacute;n involucrados en la elaboraci&oacute;n
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del Plan Operativo Anual y en establecer controles para el cumplimiento de
sus objetivos.
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Pregunta 2: 2.8 – 2.13
&iquest;Qu&eacute; comentarios tiene sobre el sistema de
remuneraciones de la FIQ, y sobre los efectos posteriores a la
aplicaci&oacute;n de evaluaciones de desempe&ntilde;o al personal directivo que
conforma la FIQ?
Pregunta 2
Salarios Bajos
2
50,00%
Salarios
2
50,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
Adecuados
2.8 – 2.13 &iquest;Qu&eacute; comentarios tiene sobre el
sistema de remuneraciones de la FIQ, y sobre
los efectos posteriores a la aplicaci&oacute;n de
evaluaciones de desempe&ntilde;o al personal
directivo que conforma la FIQ?
60,000%
50,000%
50,000%
40,000%
Series1
20,000%
,000%
,000%
Salarios Bajos
Salarios Adecuados
Blancos
Las autoridades afirmaron que la pol&iacute;tica salarial es un asunto que
recae en pol&iacute;ticas gubernamentales basadas en las tablas de salarios
propuestas por el Ministerio del Trabajo basado en m&eacute;ritos y &eacute;stas deben ser
acatadas por la FIQ, adem&aacute;s de eso el 50% afirm&oacute; que los salarios recibidos
son bajos, mientras que el otro 50% opin&oacute; que los salarios son adecuados.
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Adem&aacute;s los entrevistados afirmaron que no han existido evaluaciones de
desempe&ntilde;o a los directivos de la FIQ.
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Pregunta 3: 3.3.- &iquest;Cu&aacute;les son las actividades de autogesti&oacute;n y
financiamiento incluidas en el PEDI de la FIQ?
Pregunta 3
Empresa P&uacute;blica y
2
50,00%
1
25,00%
1
25,00%
4
100,00%
Postgrados
Empresa P&uacute;blica y
Postgrados, Cancha de
F&uacute;tbol
Empresa P&uacute;blica y
Postgrados, Servicios a
Industrias
Total
3.3.- &iquest;Cu&aacute;les son las actividades de
autogesti&oacute;n y financiamiento incluidas en el
PEDI de la FIQ?
60,000%
50,000%
50,000%
40,000%
30,000%
25,000%
25,000%
Series1
20,000%
10,000%
,000%
Empresa P&uacute;blica y
Postgrados
Empresa P&uacute;blica y
Postgrados, Cancha de
F&uacute;tbol
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Empresa P&uacute;blica y
Postgrados, Servicios a
Industrias
El 50% de las autoridades afirm&oacute; que las actividades de autogesti&oacute;n
son resultado del funcionamiento de la Empresa P&uacute;blica y de las actividades
de Postgrados; el 25% afirm&oacute; que las actividades de autogesti&oacute;n son
resultado de la Empresa P&uacute;blica, las actividades de Postgrados y del Alquiler
de la Cancha de F&uacute;tbol ubicada en la FIQ, mientras que el 25% restante
asegur&oacute; que las actividades son las que realiza la Empresa P&uacute;blica, las
actividades de Postgrados y los Servicios prestados a Industrias.
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Pregunta 4: 3.10.- &iquest;Qu&eacute; opina sobre los mecanismos de control,
seguimiento y evaluaci&oacute;n del presupuesto de la FIQ?
Resultados P4
Buenos
4
100,00%
0
0,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
controles
Malos
controles
3.10.- &iquest;Qu&eacute; opina sobre los mecanismos de
control, seguimiento y evaluaci&oacute;n del
presupuesto de la FIQ?
120,000%
100,000%
100,000%
80,000%
60,000%
Series1
40,000%
20,000%
,000%
Buenos controles
,000%
,000%
Malos controles
Blancos
El 100% de las autoridades afirm&oacute; contundentemente que los
mecanismos de control, seguimiento y evaluaci&oacute;n del presupuesto de la FIQ
son buenos. Adem&aacute;s afirmaron que cuentan con controles internos en
Contabilidad y externos con auditores provenientes de la Contralor&iacute;a General
del Estado y de auditores de la Universidad de Guayaquil, y en las
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inspecciones
realizadas
no
ha
habido
inconvenientes.
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observaciones
mayores
ni
Pregunta 5: 3.13.- &iquest;Cree usted que el presupuesto y el costeo realizado
puede cubrir las necesidades pertinentes de las carreras existentes en
la FIQ? &iquest;Por qu&eacute;?
Pregunta 5
Compensaci&oacute;n
3
75,00%
1
25,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
gubernamental
insuficiente
Son operativos,
pero austeros
3.13.- &iquest;Cree usted que el presupuesto y el
costeo realizado puede cubrir las necesidades
pertinentes de las carreras existentes en la
FIQ? &iquest;Por qu&eacute;?
80,000%
70,000%
60,000%
50,000%
40,000%
30,000%
20,000%
10,000%
,000%
75,000%
25,000%
Series1
,000%
Compensaci&oacute;n
gubernamental
insuficiente
Son operativos, pero
austeros
Blancos
El 75% de las autoridades opina que la compensaci&oacute;n gubernamental
es insuficiente para cubrir las necesidades pertinentes de las carreras
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existentes en la FIQ, adicionalmente, el 25% restante opina que la FIQ es
operativa a&uacute;n, pero aplicando un programa de austeridad.
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Pregunta 6: 4.1 – 4.16.- &iquest;Qu&eacute; piensa usted sobre la factibilidad de
elaborar planes de salud, prevenci&oacute;n de riesgos laborales y de
contingencia ante desastres naturales para la seguridad de la
comunidad que compone la FIQ?
Pregunta 6
No Factible por
4
100,00%
0
0,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
presupuesto
Factible por
presupuesto
4.1 – 4.16.- &iquest;Qu&eacute; piensa usted sobre la
factibilidad de elaborar planes de salud,
prevenci&oacute;n de riesgos laborales y de
contingencia ante desastres naturales para
la seguridad de la comunidad que compone
la FIQ?
120,000%
100,000%
80,000%
60,000%
40,000%
20,000%
,000%
100,000%
Series1
No Factible por
presupuesto
,000%
,000%
Factible por
presupuesto
Blancos
El 100% de los entrevistados est&aacute;n de acuerdo que la implementaci&oacute;n
de planes de salud, de prevenci&oacute;n de riesgos laborales y de contingencia
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ante desastres naturales es algo de suma importancia y debe ser aplicado
cuanto antes, pero adem&aacute;s argumentaron concretamente que no es factible
su implementaci&oacute;n debido a que el presupuesto es insuficiente para la
aplicaci&oacute;n de tales medidas.
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Pregunta 7: 5.1.- &iquest;Qu&eacute; opina sobre el proceso de selecci&oacute;n de docentes
dentro de la FIQ?
Pregunta 7
Buena opini&oacute;n
3
75,00%
Superficial
1
25,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
5.1.- &iquest;Qu&eacute; opina sobre el proceso de
selecci&oacute;n de docentes dentro de la FIQ?
80,000%
75,000%
70,000%
60,000%
50,000%
40,000%
Series1
25,000%
30,000%
20,000%
10,000%
,000%
,000%
Buena opini&oacute;n
Superficial
Blancos
El 75% de las autoridades entrevistadas tienen una buena opini&oacute;n
acerca del proceso de selecci&oacute;n de docentes en la FIQ, mientras que el 25%
opina que el proceso es superficial.
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Pregunta 8: 6.22.- &iquest;Cu&aacute;l es el mecanismo a trav&eacute;s del cual se puede
monitorear el cumplimiento de los objetivos de investigaci&oacute;n de la FIQ?
Pregunta 8
No hay
3
75,00%
1
25,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
investigaci&oacute;n
Investigador
presenta avances
6.22.- &iquest;Cu&aacute;l es el mecanismo a trav&eacute;s del
cual se puede monitorear el cumplimiento
de los objetivos de investigaci&oacute;n de la FIQ?
75,000%
80,000%
70,000%
60,000%
50,000%
40,000%
Series1
25,000%
30,000%
20,000%
10,000%
,000%
,000%
No hay investigaci&oacute;n
Investigador presenta
avances
Blancos
El 75% afirma que no existen controles para los objetivos de
investigaci&oacute;n porque no hay actividades de investigaci&oacute;n en la FIQ. En
cambio, el 25% afirma que existe un control de avances cuando el
investigador presenta progresos de su estudio cuando busca m&aacute;s fuentes de
financiamiento.
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Pregunta 9: 7.1.- &iquest;Qu&eacute; aseveraciones puede realizar sobre el papel de la
FIQ en la sociedad?
Resultados P9
Aportes
3
75,00%
0
0,00%
Blancos
1
25,00%
Total
4
100,00%
importantes
Aportes no
importantes
7.1.- &iquest;Qu&eacute; aseveraciones puede realizar
sobre el papel de la FIQ en la sociedad?
80,000%
75,000%
70,000%
60,000%
50,000%
40,000%
Series1
25,000%
30,000%
20,000%
10,000%
,000%
,000%
Aportes importantes Aportes no importantes
Blancos
El 75% de las autoridades opina que la FIQ ha realizado aportes muy
importantes a la sociedad, mientras que el 25% no emiti&oacute; opini&oacute;n alguna.
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Pregunta 10: 8.1.- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto a la apreciaci&oacute;n que
tiene la sociedad sobre la FIQ?
Pregunta 10
Buena imagen
3
75,00%
Mala imagen
0
0,00%
Blancos
1
25,00%
Total
4
100,00%
8.1.- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto a la
apreciaci&oacute;n que tiene la sociedad sobre la
FIQ?
80,000%
70,000%
75,000%
60,000%
50,000%
40,000%
30,000%
25,000%
20,000%
10,000%
Series1
,000%
,000%
Buena imagen
Mala imagen
Blancos
El 75% de las personas entrevistadas afirma que la FIQ posee una
buena imagen en la sociedad, mientras que el 25% no opin&oacute; al respecto.
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Resultados de Entrevistas a Investigadores
Para la obtenci&oacute;n de los siguientes resultados se entrevist&oacute; a 4
investigadores que se dedican a la de generaci&oacute;n y b&uacute;squeda de
conocimiento dentro de la FIQ.
A continuaci&oacute;n, se presentan los resultados obtenidos por cada
pregunta efectuada a este tipo de informantes de calidad.
Pregunta 1: 1.2.-
&iquest;Qu&eacute; impacto cree usted que tiene la misi&oacute;n y la
visi&oacute;n en la FIQ? &iquest;Por Qu&eacute;?
Pregunta 1
Positivo
1
25,00%
Sin
3
75,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
impacto
1.2.- &iquest;Qu&eacute; impacto cree usted que tiene la
misi&oacute;n y la visi&oacute;n en la FIQ? &iquest;Por Qu&eacute;?
75,000%
80,000%
70,000%
60,000%
50,000%
40,000%
30,000%
Series1
25,000%
20,000%
10,000%
,000%
,000%
Positivo
Sin impacto
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Blancos
El 75% de los investigadores afirma que la misi&oacute;n y visi&oacute;n de la FIQ no
ha tenido impacto aduciendo falta de difusi&oacute;n como la principal causa. El
25% de los mismos opina que la visi&oacute;n y misi&oacute;n ha tenido un impacto
positivo.
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Pregunta 2: 2.7 – 2.8
remuneraciones
de
&iquest;Qu&eacute; comentarios tiene sobre el sistema de
la
FIQ,
y
la
aplicaci&oacute;n
de
reglamentos
institucionales a los docentes, investigadores y &aacute;reas de vinculaci&oacute;n
con la sociedad?
Pregunta 2
Salarios Bajos
2
50,00%
Salarios
2
50,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
basados en
antig&uuml;edad
2.7 – 2.8 &iquest;Qu&eacute; comentarios tiene sobre el
sistema de remuneraciones de la FIQ, y la
aplicaci&oacute;n de reglamentos institucionales a
los docentes, investigadores y &aacute;reas de
vinculaci&oacute;n con la sociedad?
60,000%
50,000%
50,000%
50,000%
40,000%
30,000%
Series1
20,000%
10,000%
,000%
Salarios Bajos
Salarios basados en antig&uuml;edad
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El 100% de los investigadores entrevistados opinan que sus salarios
son basados en la antig&uuml;edad o en los a&ntilde;os de servicio que tienen en la
Instituci&oacute;n adem&aacute;s argumentan que los salarios no son adecuados para la
complejidad del tipo de trabajo que ellos realizan.
185
Pregunta 3: 2.25.- &iquest;Qu&eacute; percepci&oacute;n tiene usted sobre del estado de la
infraestructura actual para la docencia e investigaci&oacute;n?
Pregunta 3
No hay
3
75,00%
1
25,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
planificaci&oacute;n
Han recibido
algo de ayuda
2.25.- &iquest;Qu&eacute; percepci&oacute;n tiene usted sobre
del estado de la infraestructura actual para
la docencia e investigaci&oacute;n?
80,000%
70,000%
60,000%
50,000%
40,000%
30,000%
20,000%
10,000%
,000%
75,000%
25,000%
Series1
,000%
No hay planificaci&oacute;n
Han recibido algo de
ayuda
Blancos
El 75% de los entrevistados argumenta que falta infraestructura para
el buen desarrollo de las actividades de investigaci&oacute;n en la FIQ aduciendo la
principal causa de aquello a la falta de planificaci&oacute;n para el &aacute;rea de
investigaci&oacute;n. El 25% asever&oacute; que la FIQ ha ayudado en ciertos aspectos
para la investigaci&oacute;n.
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Pregunta 4: 3.7 – 3.8.- &iquest;Qu&eacute; opina sobre la distribuci&oacute;n de los recursos
destinada a la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en la FIQ?
Pregunta 4
Recursos hay,
1
25,00%
3
75,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
no planificaci&oacute;n
Concurso para
financiamiento
3.7 – 3.8.- &iquest;Qu&eacute; opina sobre la
distribuci&oacute;n de los recursos destinada a la
investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en la FIQ?
75,000%
80,000%
60,000%
40,000%
25,000%
Series1
20,000%
,000%
,000%
Recursos hay, no
planificaci&oacute;n
Concurso para
financiamiento
Blancos
El 75% de los investigadores respondi&oacute; que los investigadores se
financian sus estudios por su cuenta mediante la presentaci&oacute;n de sus
proyectos en un concurso organizado por la Universidad de Guayaquil en la
que los ganadores reciben un monto para desarrollar sus planes. Por el otro
lado, el 25% de los entrevistados afirma que los recursos existen, pero que
no existe planificaci&oacute;n para su adecuada distribuci&oacute;n.
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Pregunta 5: 4.1.- &iquest;Qu&eacute; piensa usted sobre la factibilidad de elaborar
planes de salud y prevenci&oacute;n de riesgos laborales para la comunidad
que compone la FIQ?
Pregunta 5
Factible
4
100,00%
No Factible
0
0,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
4.1.- &iquest;Qu&eacute; piensa usted sobre la factibilidad
de elaborar planes de salud y prevenci&oacute;n de
riesgos laborales para la comunidad que
compone la FIQ?
120,000%
100,000%
100,000%
80,000%
60,000%
Series1
40,000%
20,000%
,000%
Factible
,000%
,000%
No Factible
Blancos
El 100% de los investigadores opina que es factible la elaboraci&oacute;n de
planes de salud y prevenci&oacute;n de riesgos laborales aunque las restricciones
presupuestarias actuales pueden dificultar su implementaci&oacute;n.
188
Pregunta 6: 5.41.- &iquest;Qu&eacute; actividades de investigaci&oacute;n y vinculaci&oacute;n con
la sociedad se han realizado en trabajo conjunto con los docentes y
estudiantes dentro de la FIQ?
Pregunta 6
Proyectos varios
1
25,00%
Colaboraciones con
3
75,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
tesis de grado, pr&aacute;cticas a
estudiantes de colegios y
otras universidades
5.41.- &iquest;Qu&eacute; actividades de investigaci&oacute;n y
vinculaci&oacute;n con la sociedad se han realizado
en trabajo conjunto con los docentes y
estudiantes dentro de la FIQ?
80,000%
70,000%
60,000%
50,000%
40,000%
30,000%
20,000%
10,000%
,000%
75,000%
25,000%
,000%
Proyectos varios
Colaboraciones con tesis
de grado, pr&aacute;cticas a
estudiantes de colegios y
otras universidades
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Blancos
Series1
El 75% de los entrevistados declararon que se realizan trabajos
conjuntos de investigaci&oacute;n con los estudiantes mediante la cooperaci&oacute;n en la
elaboraci&oacute;n de tesis de grado, tambi&eacute;n asisten a los estudiantes de distintas
universidades y colegios con pr&aacute;cticas en el Instituto. El 25% afirma que
existen proyectos varios como por ejemplo: an&aacute;lisis de aguas residuales o de
sedimentos en el Estero Salado.
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Pregunta 7: 6.1.- &iquest;Cu&aacute;l ha sido el o los objetivos de las investigaciones
cient&iacute;ficas realizadas dentro de la FIQ? &iquest;Por qu&eacute;?
Pregunta 7
Desarrollar conocimiento y
1
25,00%
2
50,00%
1
25,00%
4
100,00%
tecnolog&iacute;a
Mejor aprovechamiento de
recursos naturales
Sacar un producto
innovador para consumo
humano
Total
6.1.- &iquest;Cu&aacute;l ha sido el o los objetivos de las
investigaciones cient&iacute;ficas realizadas dentro
de la FIQ? &iquest;Por qu&eacute;?
60,000%
50,000%
50,000%
40,000%
30,000%
25,000%
25,000%
20,000%
Series1
10,000%
,000%
Desarrollar conocimiento Mejor aprovechamiento
Sacar un producto
y tecnolog&iacute;a
de recursos naturales innovador para consumo
humano
El 50% de los investigadores consultados respondi&oacute; que el objetivo de
sus investigaciones obedece al mejor aprovechamiento de los recursos
naturales disponibles, mientras que el 25% afirm&oacute; que la meta es el
desarrollar conocimiento y tecnolog&iacute;a. Finalmente, el 25% restante declar&oacute;
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que sacar un producto innovador para el consumo humano es el objetivo de
una de sus investigaciones.
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Pregunta 8: 6.8- &iquest;Qu&eacute; opina acerca del enfoque de administraci&oacute;n
actual de la FIQ hacia las actividades de investigaci&oacute;n?
Pregunta 8
Falta apoyo
2
50,00%
1
25,00%
Muy pobre
1
25,00%
Total
4
100,00%
financiero
Buen
enfoque
6.8- &iquest;Qu&eacute; opina acerca del enfoque de
administraci&oacute;n actual de la FIQ hacia las
actividades de investigaci&oacute;n?
60,000%
50,000%
50,000%
40,000%
30,000%
25,000%
25,000%
Buen enfoque
Muy pobre
Series1
20,000%
10,000%
,000%
Falta apoyo financiero
El 50% de los consultados opin&oacute; que a la gesti&oacute;n actual le falta apoyar
financieramente las actividades de investigaci&oacute;n realizadas en la FIQ,
mientras que el 25% enfatiz&oacute; que el enfoque es muy pobre. Finalmente, el
25% anot&oacute; que el enfoque de la gesti&oacute;n actual es bueno.
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Pregunta 9: 6.11.- &iquest;Cu&aacute;les son las competencias y la n&oacute;mina del
personal de apoyo en la investigaci&oacute;n?
Pregunta 9
Falta personal de
2
50,00%
1
25,00%
Blancos
1
25,00%
Total
4
100,00%
apoyo
Estudiantes de pregrado y post-grado
6.11.- &iquest;Cu&aacute;les son las competencias y
la n&oacute;mina del personal de apoyo en la
investigaci&oacute;n?
60,000%
50,000%
50,000%
40,000%
25,000%
30,000%
25,000%
Series1
20,000%
10,000%
,000%
Falta personal de
apoyo
Estudiantes de pregrado y post-grado
Blancos
El 50% de los entrevistados manifest&oacute; que falta personal de apoyo
que colabore en ciertas funciones que los investigadores no pueden realizar.
El 25% afirm&oacute; que su personal de apoyo son los estudiantes de pre-grado y
post-grado. Mientras que el 25% no opin&oacute; ante esta interrogante.
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Pregunta 10: 7.7.- &iquest;Qu&eacute; piensa sobre el nivel de autogesti&oacute;n que maneja
la FIQ para financiar sus actividades?
Pregunta 10
Concurso para
2
50,00%
1
25,00%
Blancos
1
25,00%
Total
4
100,00%
financiamiento
Recursos hay, no
planificaci&oacute;n
7.7.- &iquest;Qu&eacute; piensa sobre el nivel de
autogesti&oacute;n que maneja la FIQ para
financiar sus actividades?
60,000%
50,000%
50,000%
40,000%
30,000%
25,000%
25,000%
Series1
20,000%
10,000%
,000%
Concurso para
financiamiento
Recursos hay, no
planificaci&oacute;n
Blancos
El 50% de la muestra afirma que la &uacute;nica fuente de financiamiento es
formar parte de los ganadores en el concurso de proyectos organizado por la
Universidad de Guayaquil. El 25% recalc&oacute; que s&iacute; existen recursos, pero no
hay planificaci&oacute;n mientras que el 25% restante no realiz&oacute; reflexi&oacute;n alguna.
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Pregunta 11: 8.6.- &iquest;Qu&eacute; valoraci&oacute;n tiene la sociedad sobre el trabajo
investigativo de la FIQ?
Pregunta 11
Falta difusi&oacute;n
3
75,00%
Buenos
1
25,00%
Blancos
0
0,00%
Total
4
100,00%
comentarios por
casas abiertas
8.6.- &iquest;Qu&eacute; valoraci&oacute;n tiene la sociedad
sobre el trabajo investigativo de la FIQ?
80,000%
70,000%
60,000%
50,000%
40,000%
30,000%
20,000%
10,000%
,000%
75,000%
25,000%
Series1
,000%
Falta difusi&oacute;n
Buenos comentarios
por casas abiertas
Blancos
El 75% de los investigadores consultados coincidi&oacute; en que al trabajo
investigativo de la FIQ le falta difusi&oacute;n para un mayor conocimiento de las
labores y logros realizados. Finalmente, el 25% restante anot&oacute; que existen
buenos comentarios por parte de los estudiantes debido a los proyectos y
asistencia aportados en las casas abiertas.
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Resultados de Encuestas a Investigadores
Para la obtenci&oacute;n de los siguientes resultados se encuest&oacute; a 4
investigadores que se dedican a la de generaci&oacute;n y b&uacute;squeda de
conocimiento dentro de la FIQ.
A continuaci&oacute;n, se presentan los resultados obtenidos por cada
pregunta efectuada a este tipo de informantes de calidad.
Pregunta 1: 1.2.- Califique la misi&oacute;n y la visi&oacute;n de la FIQ.
Pregunta 1
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Bueno
1
25,00%
25,00%
25,00%
Muy
3
75,00%
75,00%
100,00%
4
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
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El 75% de los investigadores opina que la misi&oacute;n y la visi&oacute;n de la FIQ
son muy buenas, mientras que el 25% afirm&oacute; que solamente son buenas.
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Pregunta 2: 2.7 – 2.8 &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a los reglamentos institucionales
dentro de la FIQ para docentes, investigadores, &aacute;reas de vinculaci&oacute;n
con la sociedad y remuneraciones?
Pregunta 2
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Regular
1
25,00%
25,00%
25,00%
Bueno
3
75,00%
75,00%
100,00%
Total
4
100,00%
100,00%
El 75% de los encuestados afirmaron que los reglamentos
institucionales para los docentes, investigadores, &aacute;reas de vinculaci&oacute;n con la
sociedad y remuneraciones en la FIQ son buenos, mientras que el 25%
opin&oacute; que son regulares.
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Pregunta 3: 2.25.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a el estado de la infraestructura
actual de la FIQ para la docencia e investigaci&oacute;n?
Pregunta 3
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Bueno
3
75,00%
75,00%
75,00%
Muy
1
25,00%
25,00%
100,00%
4
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 75% de los investigadores encuestados consideran que la
infraestructura para la docencia e investigaci&oacute;n en la FIQ es buena aunque
debe realizar mejoras inminentes. El 25% de los consultados opin&oacute; que la
infraestructura es excelente.
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Pregunta 4: 3.2- &iquest;C&oacute;mo ponderar&iacute;a usted que la distribuci&oacute;n de los
recursos financieros para actividades de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica dentro
de la FIQ?
Pregunta 4
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Regular
2
50,00%
50,00%
50,00%
Bueno
2
50,00%
50,00%
100,00%
Total
4
100,00%
100,00%
Esta pregunta presenta opiniones divididas ya que el 50% de los
investigadores encuestados cree que la distribuci&oacute;n de los recursos
financieros para las actividades de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica es regular,
mientras que el otro 50% cree que la distribuci&oacute;n es buena aunque debe
mejorar urgentemente.
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Pregunta 5: 4.1.- Califique los planes de salud y prevenci&oacute;n de riesgos
laborales que posee la FIQ.
Pregunta 5
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Regular
1
25,00%
25,00%
25,00%
Bueno
3
75,00%
75,00%
100,00%
Total
4
100,00%
100,00%
El 75% de los encuestados cree que los planes de salud y prevenci&oacute;n
de riesgos son buenos, mientras que el 25% restante cree que son regulares.
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Pregunta 6: 5.41.- Califique el nivel de participaci&oacute;n de su grupo de
alumnos en actividades de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica y de vinculaci&oacute;n con
la sociedad
Pregunta 6
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Regular
3
75,00%
75,00%
75,00%
Bueno
1
25,00%
25,00%
100,00%
Total
4
100,00%
100,00%
El 75% de los investigadores encuestados afirm&oacute; que las actividades
de investigaci&oacute;n y de vinculaci&oacute;n con la colectividad se encuentran en un
nivel regular, mientras que el 25% de la muestra recalc&oacute; que estas
actividades est&aacute;n desarroll&aacute;ndose en un buen grado.
203
Pregunta 7: 6.1.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la orientaci&oacute;n de las investigaciones
realizadas en la FIQ para solucionar problemas actuales del pa&iacute;s?
Pregunta 7
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Regular
1
25,00%
25,00%
25,00%
Bueno
1
25,00%
25,00%
50,00%
2
50,00%
50,00%
4
100,00%
100,00%
Muy
100%
Bueno/Excelente
Total
El 50% de los investigadores sometidos a la encuesta coincidieron que
la orientaci&oacute;n de las investigaciones realizadas en la FIQ para solucionar
problemas actuales del pa&iacute;s se encuentra en un nivel muy bueno, mientras
que un 25% piensa que el grado de orientaci&oacute;n es bueno, y finalmente otro
25% opina que el nivel de orientaci&oacute;n a solucionar problemas actuales es
regular.
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Pregunta 8: 6.8.- Califique el nivel de apoyo institucional que las
actividades de investigaci&oacute;n en la FIQ han recibido
Pregunta 8
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Regular
1
25,00%
25,00%
25,00%
Bueno
3
75,00%
75,00%
100,00%
Total
4
100,00%
100,00%
El gr&aacute;fico representa que el 75% de los investigadores encuestados
creen que el nivel de apoyo institucional que las actividades de investigaci&oacute;n
de la FIQ recibido est&aacute; en un buen nivel, pero debe mejorar inminentemente,
mientras que el 25% opina que el nivel es regular.
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Pregunta 9: 7.7.- Califique el nivel de solvencia de los recursos
financieros generados por la autogesti&oacute;n de la FIQ para financiar
actividades vinculadas con la sociedad.
Pregunta 9
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Regular
1
25,00%
25,00%
25,00%
Bueno
2
50,00%
50,00%
75,00%
Muy
1
25,00%
25,00%
100%
4
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 50% de los investigadores creen que el nivel de solvencia de los
recursos generados por la autogesti&oacute;n se encuentra en un buen nivel como
para financiar actividades de investigaci&oacute;n en la FIQ, mientras que el 25%
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afirma que el nivel de solvencia es regular. Finalmente, el 25% restante
asevera que el nivel es muy bueno.
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Pregunta 10: 8.6.- Califique el nivel de satisfacci&oacute;n de la sociedad con el
trabajo investigativo de la FIQ.
Pregunta 10
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Bueno
1
25,00%
25,00%
25,00%
Muy
3
75,00%
75,00%
100,00%
4
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 75% de los encuestados afirm&oacute; que el nivel de satisfacci&oacute;n de la
sociedad con los resultados del trabajo investigativo de la FIQ es muy bueno,
adicionalmente, el 25% coincide que el nivel de satisfacci&oacute;n est&aacute; en un buen
nivel.
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Resultados de Encuestas al Personal Administrativo
Para la obtenci&oacute;n de los siguientes resultados se encuest&oacute; a 33
colaboradores que se dedican a labores administrativas dentro de la FIQ.
A continuaci&oacute;n, se presentan los resultados obtenidos por cada
pregunta efectuada a este tipo de informantes de calidad.
Pregunta 1: 1.2.- Califique la misi&oacute;n y la visi&oacute;n de la FIQ.
Pregunta 1
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
v&aacute;lido
No conoce
acumulado
1
3,00%
3,00%
3,00%
Bueno
16
48,50%
48,50%
51,50%
Muy
16
48,50%
48,50%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
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El 48,48% del personal administrativo encuestado coincidi&oacute; que la
misi&oacute;n y visi&oacute;n de la FIQ son muy buenas; el mismo porcentaje (48,48%)
opin&oacute; tambi&eacute;n que la misi&oacute;n y visi&oacute;n son buenas, mientras que el 3,03% de
los encuestados no la conoce.
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Pregunta 2: 2.8.- &iquest;C&oacute;mo ponderar&iacute;a el reglamento que reestructure las
remuneraciones dentro de la FIQ?
Pregunta 2
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
No conoce
2
6,10%
6,10%
6,10%
Malo
2
6,10%
6,10%
12,10%
Regular
10
30,30%
30,30%
42,40%
Bueno
13
39,40%
39,40%
81,80%
6
18,20%
18,20%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Muy
Bueno/Excelente
Total
Los
encuestados
calificaron
al
reglamento
que
rige
las
remuneraciones de la siguiente manera: El 18,18% cree que su situaci&oacute;n
salarial es muy buena; el 39,39% opina que su remuneraci&oacute;n es buena; el
30,30% opina que sus ingresos son regulares; el 6,06% cree que su estado
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salarial es malo, y finalmente, el 6,06% no realiz&oacute; opini&oacute;n alguna sobre la
interrogante.
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Pregunta 3: 2.10.- Califique la estructura org&aacute;nica acorde a las
necesidades que tiene la comunidad universitaria.
Pregunta 3
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
No conoce
1
3,00%
3,00%
3,00%
Malo
1
3,00%
3,00%
6,10%
Regular
5
15,20%
15,20%
21,20%
20
60,60%
60,60%
81,80%
6
18,20%
18,20%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Bueno
Muy
Bueno/Excelente
Total
El 60,61% de los encuestados cree que la estructura org&aacute;nica actual
es buena, seguido de un 18,18% que opinan que la estructura es buena; un
15,15% de los encuestados coinciden en que la estructura es regular; se
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encontr&oacute; que el 3,03% de la muestra afirm&oacute; que la estructura org&aacute;nica es
mala, y, finalmente, el 3,03% no ponder&oacute;.
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Pregunta 4: 2.11.- Califique el nivel de liderazgo en su lugar de trabajo.
Pregunta 4
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Regular
1
3,00%
3,00%
3,00%
Bueno
8
24,20%
24,20%
27,30%
24
72,70%
72,70%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Muy
Bueno/Excelente
Total
El 72,73% del personal administrativo de la FIQ afirma que el nivel de
liderazgo es excelente, mientras que el 24,24% coincide en que es bueno, y
finalmente, el 3,03% opina que el liderazgo es de nivel regular.
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Pregunta 5: 2.12.- Otorgue una nota con respecto al apoyo de sus
superiores dentro de su lugar de trabajo.
Pregunta 5
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Malo
1
3,00%
3,00%
3,00%
Regular
4
12,10%
12,10%
15,20%
Bueno
7
21,20%
21,20%
36,40%
21
63,60%
63,60%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Muy
Bueno/Excelente
Total
De acuerdo a la gr&aacute;fica el personal administrativo que cree que el nivel
de apoyo de sus superiores en su lugar de trabajo es muy bueno representa
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un valor del 63,64%, seguido por el 21,21% de los encuestados que afirma
que el nivel de apoyo recibido es bueno; el 12,12% opina que el apoyo
recibido es regular, y finalmente, el 3,03% cree que el nivel de apoyo recibido
es malo.
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Pregunta 6: 2.21.- Califique los procedimientos para la evaluaci&oacute;n de
desempe&ntilde;o del personal de la FIQ.
Pregunta 6
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
No conoce
2
6,10%
6,10%
6,10%
Malo
8
24,20%
24,20%
30,30%
Regular
8
24,20%
24,20%
54,50%
Bueno
9
27,30%
27,30%
81,80%
Muy
6
18,20%
18,20%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 27,27% del personal administrativo encuestado calific&oacute; como
buenos los procedimientos de evaluaci&oacute;n de desempe&ntilde;o; por otra parte el
24,24% los calific&oacute; como regulares y el mismo porcentaje de la muestra
encuestada (24,24%) lo calific&oacute; como malos, mientras que el 18,18% opina
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que los procedimientos son excelentes. Finalmente, el 6,06% no conoce de
los procedimientos de evaluaci&oacute;n de desempe&ntilde;o.
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Pregunta 7: 2.22- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la frecuencia con la que se capacita
al personal administrativo de la FIQ?
Pregunta 7
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
No conoce
2
6,06%
6,06%
6,06%
Malo
7
21,21%
21,21%
27,27%
12
36,37%
36,37%
63,64%
Bueno
7
21,21%
21,21%
84,85%
Muy
5
15,15%
15,15%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Regular
Bueno/Excelente
Total
El 36,36% del personal administrativo encuestado afirmo que el nivel
de frecuencia de capacitaciones es regular, seguido de un 21,21% que
coincidi&oacute; que la frecuencia es mala. El 21,21% de la muestra se refiri&oacute; que la
frecuencia de capacitaci&oacute;n es buena. El 15,15% opin&oacute; que la frecuencia de
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capacitaciones es muy buena. Finalmente, existi&oacute; un 6,06% que no calific&oacute; o
verti&oacute; opini&oacute;n alguna.
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Pregunta 8: 3.6.- Califique los procedimientos que protegen a los
alumnos con pocos recursos y con alto rendimiento.
Pregunta 8
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
No conoce
1
3,00%
3,00%
3,00%
Malo
5
15,20%
15,20%
18,20%
Regular
5
15,20%
15,20%
33,30%
16
48,50%
48,50%
81,80%
6
18,20%
18,20%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Bueno
Muy
Bueno/Excelente
Total
El
48,48%
de
los
encuestados
calific&oacute;
como
buenos
los
procedimientos que protegen a los alumnos de alto rendimiento y bajos
recursos, seguido de un 18,18% de la muestra que ponder&oacute; estos
procedimientos como muy buenos. El 15,15% de los encuestados los calific&oacute;
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como regulares y el mismo porcentaje de muestra opin&oacute; que aquellos
procedimientos son malos. Un 3,03% admiti&oacute; desconocer de dichos
procedimientos.
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Pregunta 9: 4.1.- Otorgue una calificaci&oacute;n a los planes de salud y
prevenci&oacute;n de riesgos laborales que posee la FIQ
Pregunta 9
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
No conoce
1
3,00%
3,00%
3,00%
Malo
3
9,10%
9,10%
12,10%
Regular
5
15,20%
15,20%
27,30%
16
48,50%
48,50%
75,80%
8
24,20%
24,20%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Bueno
Muy
Bueno/Excelente
Total
El 48,48% de los encuestados afirm&oacute; que los planes de salud (en este
caso, seguro contra accidentes) son buenos, seguido de un 24,24% que
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recalc&oacute; que los planes son excelentes. Un 15,15% asever&oacute; que los planes
son regulares, mientras que un 9,09% opin&oacute; que los planes eran malos.
Finalmente, un 3,03% desconoce de este aspecto de la FIQ.
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Pregunta 10: 5.29 (2).- Califique usted la disponibilidad de los recursos
materiales necesarios para realizar su trabajo
Pregunta 10
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Regular
8
24,20%
24,20%
24,20%
Bueno
6
18,20%
18,20%
42,40%
19
57,60%
57,60%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Muy
Bueno/Excelente
Total
El 57,58% del personal administrativo calific&oacute; la disponibilidad de
recursos materiales en su trabajo como excelente, seguido por un 24,24% de
los encuestados que la calificaron como regular, y finalmente con un 18,18%
de la muestra que calific&oacute; la disponibilidad en un nivel bueno.
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Pregunta 11: 5.56.- Califique los procedimientos para facilitar y
mantener la permanencia de un alumno con discapacidad f&iacute;sica dentro
de la FIQ
Pregunta 11
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Malo
6
18,20%
18,20%
18,20%
Regular
4
12,10%
12,10%
30,30%
15
45,50%
45,50%
75,80%
8
24,20%
24,20%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Bueno
Muy
Bueno/Excelente
Total
El 45,45% de los encuestados califican a los procedimientos para el
mantenimiento de alumnos con discapacidad f&iacute;sica como buenos, seguido de
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un 24,24% del personal administrativo que los calific&oacute; como muy buenos. El
18,18% los calific&oacute; como malos, y finalmente, el 12,12% de la muestra
encuestada los ponder&oacute; como regulares.
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Pregunta
12:
7.11-
Califique
la
institucionalidad
jur&iacute;dica
y
la
transparencia administrativa y valores con los que act&uacute;a la FIQ.
Pregunta 12
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Malo
1
3,03%
3,03%
3,03%
Regular
3
9,09%
9,09%
12,12%
Bueno
11
33,33%
33,33%
45,45%
Muy
18
54,55%
54,55%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 54,55% del personal administrativo afirm&oacute; que el nivel de
institucionalidad jur&iacute;dica, transparencia administrativa y valores de la FIQ se
encontraba en un nivel excelente, seguido de un 33,33% que la situaban en
un nivel bueno. El 9,09% cree que la transparencia administrativa en la FIQ
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es regular, mientras que un 3,03% opina que la institucionalidad jur&iacute;dica y
transparencia en la FIQ se encuentra en un nivel malo.
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Pregunta 13: 7.12- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la opini&oacute;n de la comunidad
universitaria acerca de la FIQ?
Pregunta 13
Categor&iacute;as
Frecuencia Porcentaje
Regular
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
4
12,10%
12,10%
12,10%
Bueno
16
48,50%
48,50%
60,60%
Muy
13
39,40%
39,40%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 48,48% de los encuestados piensan que la opini&oacute;n de la comunidad
universitaria sobre la FIQ es buena, seguido de un 39,39% que afirma que la
FIQ goza de una excelente opini&oacute;n en la comunidad universitaria, mientras
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que el 12,12% de la muestra encuestada asevera que la imagen es regular
dentro de la Universidad.
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Pregunta 14: 8.1- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la opini&oacute;n de la sociedad acerca de
la FIQ?
Pregunta 14
Categor&iacute;as
Regular
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
4
12,10%
12,10%
12,10%
Bueno
16
48,50%
48,50%
60,60%
Muy
13
39,40%
39,40%
100,00%
33
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 48,48% de los encuestados afirma que la FIQ tiene una opini&oacute;n
positiva en la sociedad, seguido de un 39,39% que piensa que la imagen de
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la es excelente, mientras que un 12,12% de la muestra encuestada
manifiesta que la imagen es regular.
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Resultados de Encuestas a Docentes
Para la obtenci&oacute;n de los siguientes resultados se encuest&oacute; a 20
docentes que se dedican a dictar c&aacute;tedras en las distintas carreras que
componen la FIQ.
A continuaci&oacute;n, se presentan los resultados obtenidos por cada
pregunta efectuada a este tipo de informantes de calidad.
Pregunta 1: 1.2.- Califique la misi&oacute;n y la visi&oacute;n de la FIQ.
Pregunta 1
Categor&iacute;a
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Malo
1
4,80%
4,80%
4,80%
Bueno
5
23,80%
23,80%
28,60%
15
71,40%
71,40%
100,00%
21
100,00%
100,00%
Muy
Bueno/Excelente
Total
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El 71,43% de los docentes encuestados afirman que la misi&oacute;n y visi&oacute;n
de la FIQ son muy buenas, seguido del 23,81% que afirma que son buenas,
mientras que el 4,76% piensa que son malas.
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Pregunta 2: 2.7 – 2.8
Califique los reglamentos institucionales para
docentes, investigadores, &aacute;reas de vinculaci&oacute;n con la sociedad y
remuneraciones dentro de la FIQ.
Pregunta 2
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje v&aacute;lido
Porcentaje
acumulado
No conoce
1
4,80%
4,80%
4,80%
Malo
1
4,80%
4,80%
9,50%
Regular
2
9,50%
9,50%
19,00%
11
52,40%
52,40%
71,40%
6
28,60%
28,60%
100,00%
21
100,00%
100,00%
Bueno
Muy
Bueno/Excelente
Total
El 52,38% de los docentes encuestados califica los reglamentos
institucionales como buenos, seguido de un 28,57% que afirma que son muy
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buenos. El 9,52% de la muestra encuestada piensa que los reglamentos son
regulares, mientras que el 4,76% cree que los reglamentos son malos. El
4,76% restante no conoce los reglamentos institucionales.
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Pregunta 3: 2.25.- Otorgue una nota para el estado de la infraestructura
actual de la FIQ para la docencia e investigaci&oacute;n.
Pregunta 3
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje v&aacute;lido
Porcentaje
acumulado
Malo
4
19,00%
19,00%
19,00%
Regular
1
4,80%
4,80%
23,80%
10
47,60%
47,60%
71,40%
6
28,60%
28,60%
100,00%
21
100,00%
100,00%
Bueno
Muy
Bueno/Excelente
Total
El 47,62% de los encuestados opina que la infraestructura para la
docencia e investigaci&oacute;n es buena, seguido de un 28,57% que piensa que es
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muy buena. Un 19,05% de la muestra de encuestados cree que la
infraestructura es mala, y finalmente, un 4,76% manifiesta que el estado
actual de las instalaciones es regular.
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Pregunta 4: 4.1.- Otorgue una nota para los planes de salud y
prevenci&oacute;n de riesgos laborales dentro de la FIQ.
Pregunta 4
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
No conoce
2
9,50%
9,50%
9,50%
Malo
4
19,00%
19,00%
28,60%
Regular
5
23,80%
23,80%
52,40%
Bueno
6
28,60%
28,60%
81,00%
Muy
4
19,00%
19,00%
100,00%
21
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
Un 28,57% de los docentes encuestados piensa que los planes de
salud (seguro contra accidentes) en la FIQ son buenos, mientras que un
23,81% opina que son regulares, seguido de un 19,05% de los encuestados
que afirman que son muy buenos, mientras que un 19,05% de la muestra
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encuestada afirma que son malos, y finalmente, un 9,52% no conoce acerca
de estos planes de salud.
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Pregunta 5: 5.35.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la correspondencia entre los planes
y programas de estudios con la Misi&oacute;n y Objetivos de la FIQ?
Pregunta 5
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje v&aacute;lido
Porcentaje
acumulado
Malo
1
4,80%
4,80%
4,80%
Regular
2
9,50%
9,50%
14,30%
Bueno
8
38,10%
38,10%
52,40%
10
47,60%
47,60%
100,00%
21
100,00%
100,00%
Muy
Bueno/Excelente
Total
El 47,62% de los profesores encuestados califica la correspondencia
entre los planes y programas de estudio con la misi&oacute;n y objetivos de la FIQ
como
excelente,
seguido
de
un
38,10%
que
manifiesta
que
la
correspondencia es buena. Un 9,52% de la muestra encuestada piensa que
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la relaci&oacute;n es regular, y finalmente un 4,76% opina que la correspondencia
es mala.
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Pregunta 6: 7.3- Califique el impacto de los beneficios para la FIQ si esta
implanta una pol&iacute;tica dirigida hacia la vinculaci&oacute;n con la sociedad
Pregunta 6
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje v&aacute;lido
Porcentaje
acumulado
Regular
1
4,80%
4,80%
4,80%
Bueno
3
14,30%
14,30%
19,00%
17
81,00%
81,00%
100,00%
21
100,00%
100,00%
Muy
Bueno/Excelente
Total
El 80,95% de los profesores encuestados cree que si la FIQ
implementa una pol&iacute;tica m&aacute;s sustentada de vinculaci&oacute;n con la colectividad el
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impacto ser&iacute;a muy bueno. El 14,29% pronostica que el impacto ser&iacute;a bueno,
y finalmente el 4,76% piensa que el impacto ser&iacute;a regular.
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Pregunta 7: 8.1- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la opini&oacute;n de la sociedad acerca de la
FIQ?
Pregunta 7
Frecuencia
Regular
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
1
4,80%
4,80%
4,80%
Bueno
10
47,60%
47,60%
52,40%
Muy
10
47,60%
47,60%
100,00%
21
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 47,62% de los docentes encuestados creen que la FIQ tiene una
muy buena imagen en la sociedad, el mismo porcentaje opina que la FIQ
posee una buena imagen, mientras que el 4,76% afirma que la FIQ tiene una
imagen regular.
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Resultados de Encuestas a Estudiantes
Para la obtenci&oacute;n de los siguientes resultados se encuest&oacute; a 125
estudiantes pertenecientes a las distintas carreras que componen la FIQ.
A continuaci&oacute;n, se presentan los resultados obtenidos por cada
pregunta efectuada a este tipo de informantes de calidad.
Pregunta 1: 2.25 &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a el estado de la infraestructura actual
de la FIQ para la docencia e investigaci&oacute;n?
Pregunta 1
Categor&iacute;a
Malo
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
5
4,00%
4,00%
4,00%
Regular
36
28,80%
28,80%
32,80%
Bueno
53
42,40%
42,40%
75,20%
Muy
31
24,80%
24,80%
100,00%
125
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
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El 42,40% de los estudiantes piensa que la infraestructura de la FIQ
es buena para la docencia e investigaci&oacute;n, seguido por un 28,80% que cree
que el estado de las instalaciones es regular, mientras que el 24,80% afirma
que las instalaciones son muy buenas, y finalmente, el 4% manifiesta que la
infraestructura es mala.
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Pregunta 2: 2.26.- Califique su nivel de satisfacci&oacute;n con respecto a las
instalaciones de la biblioteca de la FIQ
Pregunta 2
Categor&iacute;a
Frecuencia
No conoce
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
2
1,60%
1,60%
1,60%
Malo
19
15,20%
15,20%
16,80%
Regular
35
28,00%
28,00%
44,80%
Bueno
48
38,40%
38,40%
83,20%
Muy
21
16,80%
16,80%
100,00%
125
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 38,40% de los estudiantes presenta un buen nivel de satisfacci&oacute;n
con respecto a la biblioteca de la FIQ, seguido de un 28% que piensa que la
biblioteca es regular. Un 16,80% piensa que la biblioteca es muy buena,
mientras que un 15,20% afirma que la biblioteca es mala. Finalmente, un
1,60% de los encuestados no conoce que exist&iacute;a una biblioteca en la FIQ.
250
Pregunta 3: 3.5.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la gesti&oacute;n de la FIQ para asegurar la
gratuidad de la educaci&oacute;n a los alumnos con pocos recursos y/o con
alto rendimiento?
Pregunta 3
Categor&iacute;a
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Malo
10
8,00%
8,00%
8,00%
Regular
18
14,40%
14,40%
22,40%
Bueno
46
36,80%
36,80%
59,20%
Muy
51
40,80%
40,80%
100,00%
125
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 40,80% de los encuestados opinaron que los esfuerzos de la FIQ
para asegurar a alumnos de alto rendimiento y bajos recursos son
excelentes, seguido de un 36,80% que califican como buenas las acciones
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de aseguramiento de la gratuidad. El 14,40% cree que los esfuerzos de la
FIQ por asegurar la gratuidad son regulares, adicionalmente el 8% tiene una
mala percepci&oacute;n.
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Pregunta 4: 5.54.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a los convenios realizados por la FIQ
con otras empresas para que los estudiantes realicen pr&aacute;cticas o
pasant&iacute;as?
Pregunta 4
Categor&iacute;a
No conoce
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
1
0,80%
0,80%
0,80%
Malo
17
13,60%
13,60%
14,40%
Regular
23
18,40%
18,40%
32,80%
Bueno
39
31,20%
31,20%
64,00%
Muy
45
36,00%
36,00%
100,00%
125
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 36% de los estudiantes encuestados tiene una valoraci&oacute;n excelente
de los convenios logrados por la FIQ para la realizaci&oacute;n de pasant&iacute;as en
empresas, seguido de un 31,20% que manifiesta una buena valoraci&oacute;n, un
18,40% presenta una opini&oacute;n regular sobre esta interrogante, mientras que
253
un 18,40% muestra una mala percepci&oacute;n sobre los convenios de la FIQ con
empresas para pasant&iacute;as. Finalmente, un 0,80% de los estudiantes
encuestados no conoce sobre estos convenios.
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Pregunta 5: 7.1.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a los programas de vinculaci&oacute;n con la
colectividad en la FIQ?
Pregunta 5
Categor&iacute;a
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
Malo
11
8,80%
8,80%
8,80%
Regular
31
24,80%
24,80%
33,60%
Bueno
39
31,20%
31,20%
64,80%
Muy
44
35,20%
35,20%
100,00%
125
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 35,20% de los estudiantes califica como muy buenos los programas
de vinculaci&oacute;n con la colectividad de la FIQ, seguido de un 31,20% que
manifiesta una buena percepci&oacute;n sobre el tema. El 24,80% tiene una opini&oacute;n
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regular al respecto, y finalmente un 8,80% califica estos programas de
vinculaci&oacute;n con la colectividad malos o insuficientes.
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Pregunta 6: 8.4.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la gesti&oacute;n de la FIQ?
Pregunta 6
Categor&iacute;a
Frecuencia
Malo
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
v&aacute;lido
acumulado
7
5,60%
5,60%
5,60%
Regular
29
23,20%
23,20%
28,80%
Bueno
48
38,40%
38,40%
67,20%
Muy
41
32,80%
32,80%
100,00%
125
100,00%
100,00%
Bueno/Excelente
Total
El 38,40% de los estudiantes califican la gesti&oacute;n de la FIQ como
buena, seguido de un 32,80% que la ponderan como muy buena. El 23,20%
posee una percepci&oacute;n regular, y finalmente el 5,60% opina que la gesti&oacute;n de
la FIQ es mala.
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CAP&Iacute;TULO 5
LA PROPUESTA
5.1 Diagn&oacute;stico Estrat&eacute;gico
5.1.1. Productos/Servicios ofrecidos
La Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica ofrece el servicio de educaci&oacute;n
superior para la obtenci&oacute;n de t&iacute;tulos de tercer y cuarto nivel, produciendo
futuros profesionales que adquirir&aacute;n el siguiente perfil gen&eacute;rico para cada
una de las carreras ofrecidas en la Instituci&oacute;n:
-
Dar soporte o asesor&iacute;a te&oacute;rica-pr&aacute;ctica a proyectos y programas de
actividades relacionadas con las empresas del sector industrial.
-
Desarrollar habilidades y actividades que le permitan manejar t&eacute;cnicas
de direcci&oacute;n y control de los procesos de las empresas.
-
Tendr&aacute; herramientas que le permitan crear su propia empresa.
-
Crear empresas con un valor agregado que le permitan tener una
ventaja competitiva en el ambiente econ&oacute;mico del Ecuador.
Adem&aacute;s del perfil gen&eacute;rico que adquieren al estudiar en la instituci&oacute;n,
los estudiantes adquirir&aacute;n capacidades t&eacute;cnicas espec&iacute;ficas propias de cada
carrera que les permitir&aacute; desenvolverse en el campo industrial en lo referente
a la Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, tanto como tambi&eacute;n el campo de los servicios con
respecto a la Gastronom&iacute;a, adicionalmente capacita los futuros en
profundidad acerca de la Calidad y Mejoras Organizacionales en cualquier
tipo de empresa en la rama de la Ingenier&iacute;a en Sistemas de Calidad y
Emprendimiento, adem&aacute;s de brindar iniciativas de creaci&oacute;n de negocios
propios que generen empleo a la comunidad.
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La FIQ funge como asesora para distintas instituciones de renombre
en ciertas actividades relacionadas con las actividades inherentes a las
carreras de pre y postgrado que la Instituci&oacute;n posee:
-
Pregrado
-
Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica
-
Licenciatura en Gastronom&iacute;a
-
Ingenier&iacute;a en Sistemas de Calidad y Emprendimiento
-
Postgrado
-
Diplomado en Manipulaci&oacute;n de Alimentos
-
Maestr&iacute;a en Ingenier&iacute;a Ambiental
-
Maestr&iacute;a en Sistema de Gesti&oacute;n de Calidad
5.1.2 Visi&oacute;n Actual
“Ser l&iacute;der nacional en la formaci&oacute;n de profesionales en Procesos
Qu&iacute;micos e Industriales, Gastron&oacute;micos y en Sistemas de Calidad y
Emprendimiento.”
5.1.3. Misi&oacute;n Actual
“La Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica genera, difunde y aplica el
conocimiento t&eacute;cnico-cient&iacute;fico en el sector productivo relacionado con
valores morales, &eacute;ticos y c&iacute;vicos a trav&eacute;s de la docencia, investigaci&oacute;n y
vinculaci&oacute;n con la colectividad, promoviendo el progreso, crecimiento y
desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de la sociedad.”
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5.1.4. Organigrama Actual
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5.1.5. Mapa de Procesos (Nivel General, Nivel Pregrado, Nivel
Postrgado)
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5.1.6. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter (Situaci&oacute;n Actual)
Poder de Negociaci&oacute;n de los
Proveedores
Los recursos otorgados por el Estado
ecuatoriano a las universidades son
insuficientes para cubrir sus actividades
Los proveedores de la universidad p&uacute;blica
ecuatoriana deben constar en el INCOP,
caso contrario los mismos no podr&aacute;n
otorgarle servicios a la universidad.
Barreras de
Entrada
Normativa educativa
vigente (LOES) que
contempla evaluaciones
Amenazas de
de desempe&ntilde;o a las
universidades para
Productos Substitutos
determinar su continuidad.
Potenciales estudiantes
pueden ir a otras
Evaluaciones de
ingreso a estudiantes
cada vez m&aacute;s rigurosas.
FIQ
universidades (dentro y
fuera del pa&iacute;s) a estudiar
la misma carrera que
ofrece la FIQ
El rubro de creaci&oacute;n de
carrera es m&aacute;s
complicado ya que la
LOES contempla m&aacute;s
exigencias y normativas a
cumplir.
Poder de Negociaci&oacute;n de los
Compradores
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Rivalidad de la
industria
La gratuidad atrae a los estudiantes de la Universidades que
FIQ
ofrecen carreras
similares con mayor
Los estudiantes desean estudiar en una
proyecci&oacute;n laboral
carrera que no corra peligro de cerrarse
Los alumnos necesitan contar con la
mejor infraestructura e implementos para
recibir una educaci&oacute;n excelsa.
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Mayor inversi&oacute;n en el
desarrollo de sus
carreras.
5.2 Evaluaci&oacute;n Estrat&eacute;gica
Se anexan las siguientes matrices para estudiar la situaci&oacute;n actual de
la Instituci&oacute;n con sus respectivas conclusiones.
5.2.1 Matriz de Evaluaci&oacute;n Interna
Factores Claves del Entorno
Buena gesti&oacute;n documental de Gastronom&iacute;a e ISCE
Secretarias con trato educado
Opini&oacute;n positiva y compromiso con la misi&oacute;n y visi&oacute;n establecidas por la Instituci&oacute;n.
Participaci&oacute;n integral de las autoridades de la FIQ para realizar el PEDI
Buenos controles presupuestarios
Personal conforme con los reglamentos institucionales
Existe mucha aceptaci&oacute;n de la estructura org&aacute;nica vigente
Existe un buen nivel de liderazgo y de apoyo proveniente de las autoridades hacia todo
el personal
Existe una frecuencia regular de capacitaci&oacute;n al personal
Existen acciones que apoyan a los alumnos de alto rendimiento y bajos recursos
Existen disposiciones para mantener a un alumno con discapacidad f&iacute;sica dentro de las
instalaciones de la FIQ
Existe un excelente nivel de transparencia dentro de la FIQ
Opini&oacute;n muy positiva acerca de la gesti&oacute;n administrativa aplicada para la FIQ
Personal docente con muchas capacidades
Formaci&oacute;n y educaci&oacute;n con conocimiento de alto nivel te&oacute;rico-pr&aacute;ctico
Alto nivel de correspondencia entre los planes de estudio y los objetivos de la FIQ
El Laboratorio de Petr&oacute;leos para Servicio con certificaci&oacute;n ISO 17025
Alumnos de la FIQ formados en una cultura de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
El Instituto de Investigaciones Tecnol&oacute;gicas apoya con asesor&iacute;as a distintos estudiantes
en realizaciones de tesis, pr&aacute;cticas para estudiantes de colegios y casas abiertas.
Realizaci&oacute;n de ferias y casas abiertas para promocionar carreras
Infraestructura deficiente en aulas, patios y laboratorios de Ing. Qu&iacute;mica
No existe un sistema de control de desempe&ntilde;o para los procesos internos existentes
No existe un Sistema de Gesti&oacute;n ni Planeaci&oacute;n Eficiente
No existe cultura de la calidad en la organizaci&oacute;n
Ausencia de Manual de Procedimientos y de Funciones
Comunicaci&oacute;n Interna no es eficaz
Faltan &aacute;reas en el organigrama que permitan cubrir las necesidades de un sector (No hay
departamento de mantenimiento, ni de publicidad, ni de calidad)
Remuneraciones insuficientes
Factibilidad de implementar planes de salud y seguridad
Ciertos colaboradores opinan que los procedimientos para pr&eacute;stamos de materiales son
tediosos
El equipo inform&aacute;tico necesita actualizarse urgentemente y el acceso a redes tiene
muchas fallas
Evaluaciones de desempe&ntilde;o poco frecuentes
La biblioteca necesita mejorarse urgentemente
Demora en implementaci&oacute;n de malla curricular redise&ntilde;ada
No existen profesores de planta para las carreras ISCE y Gastronom&iacute;a
Ciertos profesores tienen relaciones tensas con los estudiantes
La FIQ no ha cumplido con la cantidad de seminarios prometidos a los estudiantes
Docentes no cuentan con todos los recursos materiales para poder impartir clases
Buen procedimiento de contrataci&oacute;n de personal docente aunque dicha actividad no
est&eacute; respaldada documentalmente
Pocos proyectos de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
No existe un enfoque organizacional dirigido hacia la investigaci&oacute;n
No hay mucho personal capacitado dedicado a la investigaci&oacute;n
Investigadores no consideran que la misi&oacute;n y visi&oacute;n de la FIQ tenga impacto alguno
No hay infraestructura adecuada para la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
Divergencia de objetivos de la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en la FIQ
Falta difusi&oacute;n de actividades de investigaci&oacute;n
Existen muy pocas actividades vinculadas con la comunidad
No existe una difusi&oacute;n adecuada de las actividades de la FIQ en la sociedad
Resultados
Ponderados
0,045
0,045
0,03
0,035
0,12
0,075
0,045
Ponderaci&oacute;n
Clasificaci&oacute;n
1,50%
1,50%
1,00%
0,88%
3,00%
2,50%
1,50%
3
3
3
4
4
3
3
3,00%
4
0,12
2,50%
2,00%
3
3
0,075
0,06
2,00%
3
0,06
2,00%
3,00%
2,00%
10,00%
5,00%
3,00%
2,50%
4
4
4
4
4
3
3
0,08
0,12
0,08
0,4
0,2
0,09
0,075
1,50%
3
0,045
1,50%
1,50%
1,50%
5,00%
0,37%
13,00%
0,38%
4
1
1
1
1
1
1
0,06
0,015
0,015
0,05
0,003676471
0,13
0,00375
0,37%
1
0,003676471
0,37%
0,19%
1
2
0,003676471
0,00375
0,63%
2
0,0125
0,88%
1
0,00875
1,00%
0,75%
10,00%
0,38%
1,00%
1,00%
0,46%
1
1
2
1
2
1
1
0,01
0,0075
0,2
0,00375
0,02
0,01
0,0046
1,00%
2
0,02
1,00%
1,00%
0,88%
1,00%
0,75%
0,50%
0,63%
0,63%
2,00%
100,00%
1
1
1
2
1
1
2
1
1
0,01
0,01
0,00875
0,02
0,0075
0,005
0,0125
0,00625
0,02
2,465629412
La matriz de Evaluaci&oacute;n Interna nos ayuda a conocer un panorama
general sobre el estado de las fortalezas y debilidades que posee la
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organizaci&oacute;n mediante la aplicaci&oacute;n de ponderaciones y criterios que otorgan
una calificaci&oacute;n global. Si esta calificaci&oacute;n es menor a 2,5 quiere decir que la
organizaci&oacute;n tiene que implementar acciones para aumentar sus fortalezas al
reducir simult&aacute;neamente sus debilidades; en el caso de que la calificaci&oacute;n
sea igual o superior a 2,5, la organizaci&oacute;n tiene que establecer medidas para
mantener o aumentar sus fortalezas y tomar cultura de prevenci&oacute;n ante
potenciales debilidades.
En el presente caso, la FIQ obtuvo una calificaci&oacute;n de 2,46 lo que
amerita que la Instituci&oacute;n debe tomar acciones para mitigar las debilidades
que la aquejan y poder potenciar sus fortalezas.
5.2.2 Matriz de Evaluaci&oacute;n Externa
Factores Claves del Entorno
Existen iniciativas de autogesti&oacute;n por parte de la direcci&oacute;n
FIQ en proceso de certificaci&oacute;n para norma ISO 9001:2008
Apertura de las autoridades para implementaci&oacute;n de cambios y recepci&oacute;n de
sugerencias
Carreras novedosas e interesantes para los estudiantes
Entorno del sector productivo con demanda creciente hacia las carreras que ofrece la
FIQ
Crecimiento en la poblaci&oacute;n de alumnos (en especial, Gastronom&iacute;a e ISCE)
Existencia de convenios y negociaciones con empresas para que los estudiantes de las
carreras realicen sus respectivas pasant&iacute;as
Ponderaci&oacute;n Clasificaci&oacute;n Resultados Ponderados
8,00%
4
0,32
3,00%
4
0,12
5,00%
3
0,15
5,33%
4
0,213333333
8,00%
4
0,32
7,00%
4
0,28
5,00%
4
0,2
Buena opini&oacute;n de la sociedad acerca del trabajo de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica de la FIQ
6,00%
3
0,18
Buena imagen de la FIQ dentro de la comunidad universitaria
La FIQ colabora con la sociedad a trav&eacute;s de distintas actividades
Presupuesto insuficiente para cubrir el costo de las carreras de FIQ y sus actividades de
investigaci&oacute;n
No hay muchos estudiantes realizando pr&aacute;cticas en empresas (en especial ISCE)
Desconocimiento del rol de la FIQ en la sociedad por la comunidad universitaria
3,33%
1,33%
3
3
0,1
0,0399
15,00%
1
0,15
2,67%
2,67%
1
2
0,026666667
0,053333333
Universidades ofrecen carreras similares con mejor plan de estudios e infraestructura
5,33%
1
0,053333333
8,00%
8,00%
3,33%
3,00%
100,00%
1
1
1
1
0,08
0,08
0,033333333
0,03
2,4299
Alta diserci&oacute;n de estudiantes al momento de cursar las carreras
Estudiantes no pueden aprobar el examen de ingreso a la universidad
Posible cierre de carreras nuevas
Existen menos investigadores y no hay impulso para la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
Total
La matriz de Evaluaci&oacute;n Externa nos otorga un panorama general
sobre las amenazas y oportunidades que posee la organizaci&oacute;n mediante la
aplicaci&oacute;n de ponderaciones y criterios que otorgan una calificaci&oacute;n global. Si
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esta calificaci&oacute;n es menor a 2,5 quiere decir que la organizaci&oacute;n tiene que
implementar acciones para aprovechar las oportunidades del entorno al
reducir simult&aacute;neamente sus amenazas; en el caso de que la calificaci&oacute;n sea
igual o superior a 2,5, la organizaci&oacute;n debe tomar acciones para prevenir
amenazas y potenciar las oportunidades existentes.
En el presente caso, la FIQ obtuvo una calificaci&oacute;n de 2,43 lo que
amerita que la Instituci&oacute;n debe tomar acciones para buscar
m&aacute;s
oportunidades en el entorno y reducir la afluencia de amenazas que la
aquejan.
Importancia para la
empresa
5.2.3 Matriz de Evaluaci&oacute;n de Fortalezas
Muy Alta
Alta
8
1,13
Media
2,6,17
10,11, 18
Baja
7
4,7,8,12,14,
15,16,20
3
19
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Magnitud e Importancia de la fortaleza
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Fortalezas
1
Buena gesti&oacute;n documental de Gastronom&iacute;a e ISCE
2
Secretarias con trato educado
Opini&oacute;n positiva y compromiso con la misi&oacute;n y visi&oacute;n establecidas
por la Instituci&oacute;n.
Participaci&oacute;n integral de las autoridades de la FIQ para realizar el
PEDI
Buenos controles presupuestarios
Personal conforme con los reglamentos institucionales
Existe mucha aceptaci&oacute;n de la estructura org&aacute;nica vigente
Existe un buen nivel de liderazgo y de apoyo proveniente de las
autoridades hacia todo el personal
Existe una frecuencia regular de capacitaci&oacute;n al personal
Existen acciones que apoyan a los alumnos de alto rendimiento y
bajos recursos
Existen disposiciones para mantener a un alumno con discapacidad
f&iacute;sica dentro de las instalaciones de la FIQ
Existe un excelente nivel de transparencia dentro de la FIQ
Opini&oacute;n muy positiva acerca de la gesti&oacute;n administrativa aplicada
para la FIQ
Personal docente con muchas capacidades
Formaci&oacute;n y educaci&oacute;n con conocimiento de alto nivel te&oacute;ricopr&aacute;ctico
Alto nivel de correspondencia entre los planes de estudio y los
objetivos de la FIQ
El Laboratorio de Petr&oacute;leos para Servicio con certificaci&oacute;n ISO
17025
Alumnos de la FIQ formados en una cultura de investigaci&oacute;n
cient&iacute;fica
El Instituto de Investigaciones Tecnol&oacute;gicas apoya con asesor&iacute;as a
distintos estudiantes en realizaciones de tesis, pr&aacute;cticas para
estudiantes de colegios y casas abiertas.
Realizaci&oacute;n de ferias y casas abiertas para promocionar carreras
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
La matriz de Evaluaci&oacute;n de Fortalezas se&ntilde;ala mediante una
representaci&oacute;n gr&aacute;fica la magnitud e importancia de las fortalezas de una
instituci&oacute;n. La situaci&oacute;n ideal se encuentra en el cuadro donde sus
coordenadas son (Magnitud de la fortaleza: Muy Alta – Importancia para la
empresa: Muy Alta).
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La FIQ s&iacute; cumple con la expectativa propuesta por esta matriz de
estudio al posicionar sus fortalezas m&aacute;s importantes en un grado de
significancia muy alta por lo que le permite a la misma explotar sus mejores
virtudes, tales como: (Personal docente con altas capacidades, Buena
formaci&oacute;n te&oacute;rico-pr&aacute;ctica, participaci&oacute;n de las autoridades al desarrollar el
Plan Estrat&eacute;gico, entre otras).
Aunque debe tomar parte para situar sus otras fortalezas en una
importancia mayor para consolidar un buen rendimiento organizacional que
permita a la FIQ cumplir sus objetivos.
Efecto
potencial en el
negocio
5.2.4 Matriz de Evaluaci&oacute;n de Oportunidades
Excelente
Positivo
8,9, 10
1,2,5,6,7
3,4
Medio
Alto
Moderado
Ligero
Bajo
Magnitud e Importancia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oportunidades
Existen iniciativas de autogesti&oacute;n por parte de la direcci&oacute;n
FIQ en proceso de certificaci&oacute;n para norma ISO 9001:2008
Apertura de las autoridades para implementaci&oacute;n de cambios y recepci&oacute;n de
sugerencias
Carreras novedosas e interesantes para los estudiantes
Entorno del sector productivo con demanda creciente hacia las carreras que
ofrece la FIQ
Crecimiento en la poblaci&oacute;n de alumnos (en especial, Gastronom&iacute;a e ISCE)
Existencia de convenios y negociaciones con empresas para que los
estudiantes de las carreras realicen sus respectivas pasant&iacute;as
Buena opini&oacute;n de la sociedad acerca del trabajo de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
de la FIQ
Buena imagen de la FIQ dentro de la comunidad universitaria
La FIQ colabora con la sociedad a trav&eacute;s de distintas actividades
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La matriz de Evaluaci&oacute;n de Oportunidades se&ntilde;ala mediante una
representaci&oacute;n gr&aacute;fica la magnitud e importancia de las oportunidades de
una instituci&oacute;n. La situaci&oacute;n ideal se encuentra en el cuadro donde sus
coordenadas son (Magnitud de la oportunidad: Muy Alta – Importancia para
la empresa: Muy Alta).
La FIQ s&iacute; cumple con la expectativa propuesta por esta matriz de
estudio al posicionar sus oportunidades m&aacute;s importantes en un grado de
significancia muy alta por lo que le permite a la misma sacar provecho de las
situaciones externas, tales como: (Crecimiento de la poblaci&oacute;n de alumnos,
demanda creciente del sector productivo, entre otras).
Aunque debe tomar parte para situar sus otras potenciales
oportunidades en una importancia mayor para tomar decisiones que permitan
aprovechar ventajas provenientes del ambiente externo en beneficio de la
FIQ.
5.2.5 Matriz de Evaluaci&oacute;n de Debilidades
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1
2
Debilidades
Infraestructura deficiente en aulas, patios y laboratorios de Ing.
Qu&iacute;mica
No existe un sistema de control de desempe&ntilde;o para los procesos
internos existentes
3
No existe un Sistema de Gesti&oacute;n ni Planeaci&oacute;n Eficiente
4
5
6
No existe cultura de la calidad en la organizaci&oacute;n
Ausencia de Manual de Procedimientos y de Funciones
Comunicaci&oacute;n Interna no es eficaz
Faltan &aacute;reas en el organigrama que permitan cubrir las necesidades de
un sector (No hay departamento de mantenimiento, ni de publicidad,
ni de calidad)
Remuneraciones insuficientes
Factibilidad de implementar planes de salud y seguridad
Ciertos colaboradores opinan que los procedimientos para pr&eacute;stamos
de materiales son tediosos
El equipo inform&aacute;tico necesita actualizarse urgentemente y el acceso a
redes tiene muchas fallas
Evaluaciones de desempe&ntilde;o poco frecuentes
La biblioteca necesita mejorarse urgentemente
Demora en implementaci&oacute;n de malla curricular redise&ntilde;ada
No existen profesores de planta para las carreras ISCE y Gastronom&iacute;a
Ciertos profesores tienen relaciones tensas con los estudiantes
La FIQ no ha cumplido con la cantidad de seminarios prometidos a los
estudiantes
Docentes no cuentan con todos los recursos materiales para poder
impartir clases
Buen procedimiento de contrataci&oacute;n de personal docente aunque dicha
actividad no est&eacute; respaldada documentalmente
Pocos proyectos de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
No existe un enfoque organizacional dirigido hacia la investigaci&oacute;n
No hay mucho personal capacitado dedicado a la investigaci&oacute;n
Investigadores no consideran que la misi&oacute;n y visi&oacute;n de la FIQ tenga
impacto alguno
No hay infraestructura adecuada para la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
Divergencia de objetivos de la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en la FIQ
Falta difusi&oacute;n de actividades de investigaci&oacute;n
Existen muy pocas actividades vinculadas con la comunidad
No existe una difusi&oacute;n adecuada de las actividades de la FIQ en la
sociedad
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Importancia para la
empresa
Muy Alta
1,3,6,8,11,24
Alta
2,4,5,7,14,18
Media
Baja
9,16,19,20,21
15
,22
28
23,25
12,17,26,27
13
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Magnitud e Importancia de la debilidad
10
La matriz de Evaluaci&oacute;n de Debilidades se&ntilde;ala mediante una
representaci&oacute;n gr&aacute;fica la magnitud e importancia de las debilidades de una
instituci&oacute;n. La situaci&oacute;n ideal se encuentra en el cuadro donde sus
coordenadas son (Magnitud de la debilidad: Baja – Importancia para la
empresa: Baja).
La FIQ no cumple con la expectativa propuesta por esta matriz de
estudio debido a que sus debilidades son de una importancia muy alta, y a
pesar de que la Instituci&oacute;n le presta la debida atenci&oacute;n la magnitud de estas
debilidades son muy importantes como para que un gran n&uacute;mero de ellas
sea de naturaleza cr&iacute;tica, por lo que se deben tomar acciones inmediatas
para mitigar esas debilidades en el menor tiempo posible. Debilidades tales
como: Infraestructura deficiente, Sistema de Gesti&oacute;n deficiente, falta de
eficacia en la comunicaci&oacute;n interna, entre otras).
Efecto potencial en el
negocio
5.2.6 Matriz de evaluaci&oacute;n de Amenazas
Catastr&oacute;fico
1,2,5,6,7
Severo
4,8
Moderado
3
Ligero
Bajo
Medio
Alto
Magnitud e Importancia
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5
6
7
Amenazas
Presupuesto insuficiente para cubrir el costo de las carreras de FIQ y sus
actividades de investigaci&oacute;n
No hay muchos estudiantes realizando pr&aacute;cticas en empresas (en especial
ISCE)
Desconocimiento del rol de la FIQ en la sociedad por la comunidad
universitaria
Universidades ofrecen carreras similares con mejor plan de estudios e
infraestructura
Alta diserci&oacute;n de estudiantes al momento de cursar las carreras
Estudiantes no pueden aprobar el examen de ingreso a la universidad
Posible cierre de carreras nuevas
8
Existen menos investigadores y no hay impulso para la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
1
2
3
4
La matriz de Evaluaci&oacute;n de Amenazas se&ntilde;ala mediante una
representaci&oacute;n gr&aacute;fica la magnitud e importancia de las amenazas de una
instituci&oacute;n. La situaci&oacute;n ideal se encuentra en el cuadro donde sus
coordenadas son (Magnitud de la amenaza: Baja – Importancia para la
empresa: Baja).
La FIQ no cumple con la expectativa propuesta por esta matriz de
estudio debido a que sus amenazas son de una importancia muy alta, y a
pesar de que la Instituci&oacute;n le presta la debida atenci&oacute;n la magnitud de las
mismas son muy importantes como para que un gran n&uacute;mero de ellas sea de
naturaleza cr&iacute;tica, por lo que se deben tomar acciones inmediatas para
mitigar esas amenazas en el menor tiempo posible. Debilidades tales como:
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Presupuesto insuficiente, alta deserci&oacute;n de estudiantes, posible cierre de
carreras nuevas, entre otras.
5.2.7 Matriz de Perfil Competitivo
Factores Claves del Entorno
FIQ UG
Resultados
Ponderados
0,045
0,045
Ponderaci&oacute;n Clasificaci&oacute;n
ESPE
ESPOL
Resultados
Resultados
Clasificaci&oacute;n
Ponderados
Ponderados
0,06
3
0,045
0,06
3
0,045
Clasificaci&oacute;n
Buena gesti&oacute;n documental
Secretarias con trato educado
1,50%
1,50%
3
3
Opini&oacute;n positiva y compromiso con la misi&oacute;n y visi&oacute;n establecidas por la Instituci&oacute;n.
1,00%
3
0,03
4
0,04
4
0,04
Participaci&oacute;n integral de las autoridades de la Instituci&oacute;n para realizar el PEDI
Buenos controles presupuestarios
Personal conforme con los reglamentos institucionales
Existe mucha aceptaci&oacute;n de la estructura org&aacute;nica vigente
Existe un buen nivel de liderazgo y de apoyo proveniente de las autoridades hacia todo el
personal
Existe una frecuencia regular de capacitaci&oacute;n al personal
Existen acciones que apoyan a los alumnos de alto rendimiento y bajos recursos
Existen disposiciones para mantener a un alumno con discapacidad f&iacute;sica dentro de las
instalaciones de la instituci&oacute;n
Existe un excelente nivel de transparencia dentro de la instituci&oacute;n
Opini&oacute;n muy positiva acerca de la gesti&oacute;n administrativa aplicada para la instituci&oacute;n
Personal docente con muchas capacidades
Formaci&oacute;n y educaci&oacute;n con conocimiento de alto nivel te&oacute;rico-pr&aacute;ctico
Alto nivel de correspondencia entre los planes de estudio y los objetivos de la instituci&oacute;n
Instalaciones acerditadas
Alumnos formados en una cultura de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
El Instituto de Investigaciones Tecnol&oacute;gicas apoya con asesor&iacute;as a distintos estudiantes en
realizaciones de tesis, pr&aacute;cticas para estudiantes de colegios y casas abiertas.
Realizaci&oacute;n de ferias y casas abiertas para promocionar carreras
Infraestructura deficiente en aulas, patios y laboratorios de la instituci&oacute;n
No existe un sistema de control de desempe&ntilde;o para los procesos internos existentes
No existe un Sistema de Gesti&oacute;n ni Planeaci&oacute;n Eficiente
No existe cultura de la calidad en la organizaci&oacute;n
Ausencia de Manual de Procedimientos y de Funciones
Comunicaci&oacute;n Interna no es eficaz
Faltan &aacute;reas en el organigrama que permitan cubrir las necesidades de un sector (No hay
departamento de mantenimiento, ni de publicidad, ni de calidad)
Remuneraciones insuficientes
Factibilidad de implementar planes de salud y seguridad
Ciertos colaboradores opinan que los procedimientos para pr&eacute;stamos de materiales son
tediosos
El equipo inform&aacute;tico necesita actualizarse urgentemente y el acceso a redes tiene muchas
fallas
Evaluaciones de desempe&ntilde;o poco frecuentes
La biblioteca necesita mejorarse urgentemente
Demora en implementaci&oacute;n de malla curricular redise&ntilde;ada
No existen profesores de planta para las carreras
Ciertos profesores tienen relaciones tensas con los estudiantes
La Instituci&oacute;n no ha cumplido con la cantidad de seminarios prometidos a los estudiantes
Docentes no cuentan con todos los recursos materiales para poder impartir clases
Buen procedimiento de contrataci&oacute;n de personal docente aunque dicha actividad no est&eacute;
respaldada documentalmente
Pocos proyectos de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
No existe un enfoque organizacional dirigido hacia la investigaci&oacute;n
No hay mucho personal capacitado dedicado a la investigaci&oacute;n
Investigadores no consideran que la misi&oacute;n y visi&oacute;n de la Instituci&oacute;n tenga impacto alguno
No hay infraestructura adecuada para la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
Divergencia de objetivos de la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en la instituci&oacute;n
Falta difusi&oacute;n de actividades de investigaci&oacute;n
Existen muy pocas actividades vinculadas con la comunidad
No existe una difusi&oacute;n adecuada de las actividades de la instituci&oacute;n en la sociedad
0,88%
3,00%
2,50%
1,50%
4
4
3
3
0,035
0,12
0,075
0,045
4
4
4
4
0,035
0,12
0,1
0,06
4
4
4
4
0,035
0,12
0,1
0,06
3,00%
4
0,12
4
0,12
4
0,12
2,50%
2,00%
3
3
0,075
0,06
4
4
0,1
0,08
3
4
0,075
0,08
2,00%
3
0,06
4
0,08
4
0,08
2,00%
3,00%
2,00%
10,00%
5,00%
3,00%
2,50%
4
4
4
4
4
3
3
0,08
0,12
0,08
0,4
0,2
0,09
0,075
4
4
4
4
4
4
4
0,08
0,12
0,08
0,4
0,2
0,12
0,1
4
4
4
4
4
4
4
0,08
0,12
0,08
0,4
0,2
0,12
0,1
1,50%
3
0,045
4
0,06
3
0,045
1,50%
1,50%
1,50%
5,00%
0,37%
13,00%
0,38%
4
1
1
1
1
1
1
0,06
0,015
0,015
0,05
0,003676471
0,13
0,00375
4
2
2
2
2
2
2
0,06
0,03
0,03
0,1
0,00735294
0,26
0,0075
4
2
2
2
2
2
2
0,06
0,03
0,03
0,1
0,00735294
0,26
0,0075
0,37%
1
0,003676471
2
0,00735294
1
0,00367647
0,37%
0,19%
1
2
0,003676471
0,00375
2
2
0,00735294
0,00375
2
2
0,00735294
0,00375
0,63%
2
0,0125
2
0,0125
2
0,0125
0,88%
1
0,00875
2
0,0175
2
0,0175
1,00%
0,75%
10,00%
0,38%
1,00%
1,00%
0,46%
1
1
2
1
2
1
1
0,01
0,0075
0,2
0,00375
0,02
0,01
0,0046
2
2
2
2
2
2
2
0,02
0,015
0,2
0,0075
0,02
0,02
0,0092
2
2
2
2
2
2
2
0,02
0,015
0,2
0,0075
0,02
0,02
0,0092
1,00%
2
0,02
2
0,02
2
0,02
1,00%
1,00%
0,88%
1,00%
0,75%
0,50%
0,63%
0,63%
2,00%
100,00%
1
1
1
2
1
1
2
1
1
0,01
0,01
0,00875
0,02
0,0075
0,005
0,0125
0,006
0,02
2,466
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0,02
0,02
0,0175
0,02
0,015
0,01
0,0125
0,0125
0,04
3,038
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0,02
0,02
0,0175
0,02
0,015
0,01
0,0125
0,0125
0,04
2,924
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4
4
La Matriz de Perfil Competitivo nos ayuda a conocer un panorama
general sobre el estado de las fortalezas y debilidades que posee la
organizaci&oacute;n en comparaci&oacute;n a otras instituciones afines (en este caso se
tomaron como ejemplos a Universidades Clase A como ESPOL y ESPE)
mediante la aplicaci&oacute;n de ponderaciones y criterios que otorgan una
calificaci&oacute;n global. Si esta calificaci&oacute;n es menor a 2,5 quiere decir que la
organizaci&oacute;n tiene que implementar acciones para aumentar sus fortalezas al
reducir simult&aacute;neamente sus debilidades; en el caso de que la calificaci&oacute;n
sea igual o superior a 2,5, la organizaci&oacute;n tiene que establecer medidas para
mantener o aumentar sus fortalezas y tomar cultura de prevenci&oacute;n ante
potenciales debilidades.
En el presente caso, la FIQ obtuvo una calificaci&oacute;n de 2,46 lo que
amerita que la Instituci&oacute;n debe tomar acciones para mitigar las debilidades
que la aquejan y poder potenciar sus fortalezas que le permitan a la
instituci&oacute;n fortalecer su posici&oacute;n ante potenciales competidores.
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5.2.8 Matriz FOFA-DODA
1
1
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
No existen profesores de planta para
las carreras ISCE y Gastronom&iacute;a
1
1
3
3
3
22
2,2
1
14
2
5
2,5
23
2,55556
19
2,375
12
2
9
2,25
6
1,5
7
1,75
2
2
7
1,4
6
2
2
2
2
2
5
2,5
3
1,5
3
3
1
1
3
2
2
2
3
1
3
64
Debilidades
No existe un Sistema de Gesti&oacute;n ni
Planeaci&oacute;n Eficiente
Infraestructura deficiente en aulas,
patios y laboratorios de Ing. Qu&iacute;mica
No existe un sistema de control de
desempe&ntilde;o para los procesos
internos existentes
El equipo inform&aacute;tico necesita
actualizarse urgentemente y el
acceso a redes tiene muchas fallas
No hay infraestructura adecuada para
la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
Docentes no cuentan con todos los
recursos materiales para poder
impartir clases
Comunicaci&oacute;n Interna no es eficaz
dentro de la FIQ
2,36364
2
3
3
26
2,430379747
2
2
2
3
2
2
66
2
2
1
1
2
3
2
2
1
2
1
1
2
3
1
2
2
16
22
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&Iacute;ndice
4
Promedio
2
Total
2
Existen menos investigadores y no hay
impulso para la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica
2
4
Posible cierre de carreras nuevas
2
Estudiantes no pueden aprobar el
examen de ingreso a la universidad
3
Alta diserci&oacute;n de estudiantes al
momento de cursar las carreras
3
Universidades ofrecen carreras
similares con mejor plan de estudios e
infraestructura
2
1
Desconocimiento del rol de la FIQ en la
sociedad por la comunidad
universitaria
2
No hay muchos estudiantes realizando
pr&aacute;cticas en empresas (en especial
ISCE)
3
Presupuesto insuficiente para cubrir el
costo de las carreras de FIQ y sus
actividades de investigaci&oacute;n
2
La FIQ colabora con la sociedad a trav&eacute;s
de distintas actividades
2
FIQ en proceso de certificaci&oacute;n para
norma ISO 9001:2008
2
Existencia de convenios y
negociaciones con empresas para que
los estudiantes de las carreras realicen
sus respectivas pasant&iacute;as
Carreras novedosas e interesantes para
los estudiantes
3
Apertura de las autoridades para
implementaci&oacute;n de cambios y
recepci&oacute;n de sugerencias
Crecimiento en la poblaci&oacute;n de
alumnos (en especial, Gastronom&iacute;a e
ISCE)
Fortalezas
Formaci&oacute;n y educaci&oacute;n con
conocimiento de alto nivel te&oacute;ricopr&aacute;ctico
Alto nivel de correspondencia entre
los planes de estudio y los objetivos
de la FIQ
Buenos controles presupuestarios
efectuados en la Instituci&oacute;n
Existe un excelente nivel de
transparencia dentro de la FIQ
Personal docente con muchas
capacidades
Realizaci&oacute;n de ferias y casas abiertas
para promocionar carreras
Participaci&oacute;n integral de las
autoridades de la FIQ para realizar el
PEDI
Existe un buen nivel de liderazgo y
de apoyo proveniente de las
autoridades hacia todo el personal
Amenazas
Entorno del sector productivo con
demanda creciente hacia las carreras
que ofrece la FIQ
An&aacute;lisis FOFA-DODA
Existen iniciativas de autogesti&oacute;n por
parte de la direcci&oacute;n
Oportunidades
2
La matriz FOFA-DODA nos ayuda a vislumbrar un an&aacute;lisis integral de
la situaci&oacute;n de una organizaci&oacute;n al agrupar sus fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas en un modelo que permita contrastar cada aspecto
de estos cuatro grandes grupos mediante una serie de criterios expresados
en n&uacute;meros. Cabe recalcar que este tipo de an&aacute;lisis recopila los aspectos
m&aacute;s importantes de la Instituci&oacute;n y del resultado de este an&aacute;lisis se
confeccionar&aacute; el Plan de Acci&oacute;n que solucionar&aacute; los problemas m&aacute;s cr&iacute;ticos
en plazos acordes a la criticidad del aspecto analizado.
Para determinar la importancia del aspecto analizado se tom&oacute; en
cuenta su valor promedio contra el &iacute;ndice general del FOFA-DODA, si el valor
promedio es mayor al &iacute;ndice general obtenido entonces esto determina que
ese aspecto necesita una soluci&oacute;n inminente o de importancia alta en el Plan
de Acci&oacute;n sea para mitigar un situaci&oacute;n indeseable que ha sido muy
recurrente en la actividad de la instituci&oacute;n o para reforzar un aspecto que ha
brindado solidez a la FIQ, tales como: Nivel de transparencia dentro de la
Instituci&oacute;n,
capacidad
de
personal
docente,
nivel
de
comunicaci&oacute;n
organizacional, entre otros.
5.3. Propuesta Estrat&eacute;gica
5.3.1. Misi&oacute;n
La FIQ es una instituci&oacute;n que difunde y aplica el conocimiento te&oacute;ricocient&iacute;fico en el sector productivo relacionado con las ramas de Ingenier&iacute;a
Qu&iacute;mica, la Gastronom&iacute;a, los Sistemas de Gesti&oacute;n de Calidad y
Emprendimiento, junto con valores morales, &eacute;ticos y c&iacute;vicos adem&aacute;s de
brindar un servicio de calidad en aras de una formaci&oacute;n adecuada de
profesionales competentes que promuevan el progreso, el crecimiento y
desarrollo sustentable mejorando la calidad de vida de la sociedad.
5.3.2. Visi&oacute;n
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La FIQ se posicionar&aacute; entre las instituciones acreditadas l&iacute;deres a
nivel nacional en la formaci&oacute;n de Ingenieros Qu&iacute;micos, Licenciados en
Gastronom&iacute;a e Ingenieros en Sistemas de Calidad y Emprendimiento para
suplir la demanda de las ramas pertinentes del sector productivo.
Mejoraremos constantemente nuestros procesos internos y contaremos con
equipos de &uacute;ltima tecnolog&iacute;a para fortalecer el aprendizaje de nuestro
estudiantado, y presentaremos a la sociedad profesionales capaces de
solucionar los diversos problemas de la sociedad ecuatoriana.
5.3.3. Filosof&iacute;a y Valores
La Facultad promulga a todos sus miembros a trav&eacute;s de su cotidiano
accionar el siguiente conjunto de valores que componen su filosof&iacute;a:
-
Honestidad: Todos los miembros que componen la Facultad procuran
realizar sus acciones respetando los principios b&aacute;sicos de la moral
para realizar un trabajo de buena calidad y con transparencia.
-
Lealtad: Se considera un valor de crucial importancia debido a que
todos los estructuran la Facultad tienen un compromiso para con sus
valores &eacute;ticos y morales y los ideales formulados en la Misi&oacute;n y Visi&oacute;n.
-
Respeto: Principio fundamental aplicado por todos los que forman
parte de la Facultad ya que se procura tratar a las dem&aacute;s personas de
la mejor manera posible.
-
Calidad profesional: Los profesionales que otorga la Facultad a la
sociedad est&aacute;n debidamente capacitados para resolver las diversas
problem&aacute;ticas encontradas en nuestro entorno.
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La filosof&iacute;a de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica es la vocaci&oacute;n de
servicio hacia los dem&aacute;s a trav&eacute;s de la emisi&oacute;n de nuevos profesionales de
alta capacidad t&eacute;cnica a resolver las distintas cuestiones existentes en
nuestra sociedad procurando mantener la armon&iacute;a, eficiencia, reciprocidad
en todos sus niveles organizativos para mejorar sostenidamente a trav&eacute;s del
tiempo para perdurar como un Centro de Estudios de prestigio que aplique el
conocimiento proveniente de la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica como principal
alternativa de soluci&oacute;n a los problemas que aquejan al pa&iacute;s en la actualidad.
5.3.4 Organigrama
Se adjunta una nueva versi&oacute;n de la estructura org&aacute;nica de la Facultad
de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica basada en la estructura propuesta por la CEAACES al
dividir la organizaci&oacute;n en las cuatro funciones principales estipuladas por
este organismo: Gesti&oacute;n Administrativa-Financiera, Docencia, Investigaci&oacute;n y
Desarrollo, y Vinculaci&oacute;n con la Colectividad.
Como consecuencia, se optimiz&oacute; y organiz&oacute; las dem&aacute;s &aacute;reas que
componen la FIQ en estos cuatro grupos anteriormente mencionados lo que
ayudar&aacute; a las dem&aacute;s divisiones a tener autonom&iacute;a en sus decisiones,
reduciendo carga operativa a las autoridades de la FIQ debido a que en el
anterior dise&ntilde;o exist&iacute;a mucha asignaci&oacute;n de responsabilidades.
El organigrama presentado resulta de la socializaci&oacute;n del mismo con
las autoridades de la FIQ en donde se aceptaron sugerencias para
optimizarlo y presentar una estructura acorde a la realidad.
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Propuesta de Organigrama para la FIQ
Consejo Driectivo
Decano
Coordinaci&oacute;n de
Calidad
Sub-Decano
Coordinador
Acad&eacute;mico
Gesti&oacute;n
Administrativa
Docencia
Investigaci&oacute;n
Cient&iacute;fica
Coordinaci&oacute;n
Gesti&oacute;n
Administrativa
Comisi&oacute;n
Acad&eacute;mica
Coordinaci&oacute;n de
Laboratorios FIQ
Personal
Administrativo
Laboratorios
Edificio Principal
Comisi&oacute;n de Tesis
de Grado
Personal de
Apoyo
Cursos de
Pregrado
ISCE
Ing. Qu&iacute;mica
Cursos de
Postgrado
Gastronom&iacute;a
Diplomado en
Alimentos
Sistema de
Gesti&oacute;n de
Calidad
C&oacute;mputo
Ing. Ambiental
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Operaciones
Unitarias
Biblioteca
Petr&oacute;leos
Alimentos
Vinculaci&oacute;n con la
Colectividad
Coordinaci&oacute;n de
Vinc. Colectividad
Laboratorio de
Aguas
IIT
Convenios
5.3.5 An&aacute;lisis de las Cinco Fuerzas de Porter
Este an&aacute;lisis es resultante de una socializaci&oacute;n del m&eacute;todo con las
autoridades de la Facultad, las mismas que aportaron con criterios objetivos
y sustanciales para su elaboraci&oacute;n.
Poder de Negociaci&oacute;n de los
Proveedores
Los proveedores que constan en el
portal de Compras P&uacute;blicas han
perdido el poder de negociaci&oacute;n
porque existen otros proveedores que
ofrecen los mismos productos o
servicios.
Los proveedores exclusivos son
aquellos que tienen el poder de
negociaci&oacute;n en su totalidad porque
ellos producen productos/servicios
exclusivos para la FIQ por lo que los
proveedores fijan el precio y la FIQ lo
paga.
Barreras de
Amenazas de
Entrada
Productos
Existen ajustes
Substitutos
legales hechos por el
Las autoridades
Senecyt porque la
FIQ
consideran la poca
universidad recibe
asignaci&oacute;n de
solamente los
recursos como la
alumnos
&uacute;nica amenaza ya
seleccionados por los
que sin los recursos
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filtros de ingreso
no se pueden
existentes en los
realizar inversiones
ex&aacute;menes de
que mejoren la
admisi&oacute;n.
calidad de la
educaci&oacute;n superior.
Las regulaciones
de la CES aplicadas a
Para la carrera de
los post-grados
Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica
probablemente no
existen 11
apliquen para la FIQ.
universidades con la
misma carrera; para
La LOES estipula
Gastronom&iacute;a existen
iniciar el proceso de
4 institutos y otra
acreditaci&oacute;n a partir
universidad como
de Febrero 2013.
UEES que la tiene
dentro sus carreras
nuevas; Ingenier&iacute;a
en Sistemas de
Calidad solamente
existe en la FIQ.
Poder de Negociaci&oacute;n de los
Compradores
En los proveedores que constan
en el portal de Compras P&uacute;blicas
existe competencia perfecta y son
escogidos bajo criterios de costo,
calidad, caracter&iacute;sticas y servicios
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Rivalidad de la
industria
No existe rivalidad
entre otras
universidades ya que
la LOES exige que
las instituciones
post-venta.
Para los proveedores exclusivos
los compradores no tienen el poder
de negociaci&oacute;n ya que ellos fijan el
precio a pagar.
deben tener mallas
curriculares similares
por lo tanto no se
considera a las
dem&aacute;s Instituciones
una competencia
Los estudiantes al estudiar en una amenazante en el
instituci&oacute;n estatal tienen derecho a
sector educativo.
exigir una educaci&oacute;n de calidad en
todos los aspectos posibles
englobando infraestructura, docencia,
gesti&oacute;n, investigaci&oacute;n y vinculaci&oacute;n
con la colectividad ya que aquello
est&aacute; contemplado en la LOES.
5.3.6 Objetivos Estrat&eacute;gicos
La Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica presenta los siguientes objetivos
estrat&eacute;gicos formulados por la administraci&oacute;n vigente.
&Aacute;reas
Objetivos Estrat&eacute;gicos
funcionales
Docencia
Mejorar la formaci&oacute;n en las 3 carreras
Revisar permanentemente lo dise&ntilde;os
curriculares cada 4-5 a&ntilde;os
Resolver los problemas de la sociedad
mediante aportes al sector productivo en donde
fueron formados los estudiantes
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Investigaci&oacute;n
Cient&iacute;fica
Crear un departamento de investigaci&oacute;n con su
respectivo laboratorio de investigaci&oacute;n con
infraestructura de vanguardia y talento humano
capacitado
Conseguir fuentes de financiamiento para
construir el departamento
Vinculaci&oacute;n
Fomentar a los estudiantes a que transmitan el
con la
conocimiento a la sociedad, en especial, a los
Colectividad
sectores marginales, para emprender o
administrar un negocio
Gesti&oacute;n
Mejorar el servicio en las &aacute;reas administrativas
Administrativa-
Agilitar los procesos para mejorar el servicio
Acad&eacute;mica
Impulsar la acreditaci&oacute;n de la FIQ.
Gesti&oacute;n
Financiera
Procurar que el Gobierno entregue los recursos
necesarios para mantenerse operativos
Aumentar el rol de la Empresa P&uacute;blica para
paliar los problemas financieros de la FIQ
5.3.7 Plan de Acci&oacute;n de Mejora Continua m&aacute;s Balanced ScoreCard
(BSC)
El Plan de Acci&oacute;n de Mejora Continua contiene los objetivos
formulados por las autoridades m&aacute;s los objetivos encontrados en la fase de
desarrollo de este estudio con sus debidas actividades, plazos, seguimientos
y adicionalmente incluye una propuesta de indicadores a tomar siguiendo los
principios de la metodolog&iacute;a Balanced ScoreCard (BSC) que recomienda una
mejor gesti&oacute;n organizativa a trav&eacute;s del control de los procesos internos
mediante indicadores.
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Cabe recalcar que tanto los valores de los indicadores, conocidos
como metas en BSC, quedar&aacute;n a criterio de las autoridades para la fijaci&oacute;n
de los mismos; los plazos y las fechas de seguimiento para el cumplimiento
de objetivos son flexibles y pueden ser sujetos a cambios de acuerdo a la
situaci&oacute;n que puede atravesar la FIQ al momento de la aplicaci&oacute;n del Plan
Estrat&eacute;gico.
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Conclusiones
A lo largo de este estudio se pudo evidenciar que existen debilidades
importantes en las siguientes funciones de la Facultad:
-
Gesti&oacute;n administrativa-financiera: Se pudo observar que existen
tiempos de respuesta muy altos en los procesos internos lo que
ocasiona malestar en los estudiantes y personas que necesiten utilizar
un servicio de la Facultad, adem&aacute;s, existe un conocimiento incipiente
acerca del compromiso de la calidad a lo largo de la organizaci&oacute;n.
La ausencia de un Manual de Procedimientos y Funciones contribuye
negativamente ya que no existe una forma estandarizada de realizar
las actividades propias de los procesos internos de la Instituci&oacute;n.
El presupuesto escaso constituye un gran problema para el
desempe&ntilde;o adecuado de la Facultad ya que la asignaci&oacute;n de recursos
no es suficiente en comparaci&oacute;n a las necesidades reales de la
Instituci&oacute;n.
La infraestructura de las aulas ha presentado mejor&iacute;as a trav&eacute;s del
tiempo, pero sigue siendo precaria en comparaci&oacute;n a los est&aacute;ndares
que el CEAACES promulga para otorgar a los estudiantes un buen
ambiente que fomente una educaci&oacute;n de calidad.
-
Docencia: El procedimiento de contrataci&oacute;n de profesores carece de
un procedimiento documentado que ayude a controlar la calidad del
personal docente contratado, lo cual desemboca en una futura
insatisfacci&oacute;n por parte de los estudiantes al no adquirir el
conocimiento en su totalidad dado a una mala pedagog&iacute;a o a una
relaci&oacute;n tensa entre el docente y su alumnado.
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El n&uacute;mero de estudiantes realizando pr&aacute;cticas en empresas p&uacute;blicas o
privadas a&uacute;n es reducido lo que no permite una aplicaci&oacute;n de
conocimientos para resolver problemas o casos reales en un entorno
competitivo.
-
Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica:
La ausencia de
una infraestructura
adecuada y actualizada adem&aacute;s de no contar con los recursos
apropiados decanta en una muy reducida actividad de investigaci&oacute;n
cient&iacute;fica en la Facultad.
-
Vinculaci&oacute;n con la Colectividad: No se ha evidenciado mucha
actividad relacionada con esta funci&oacute;n en las carreras de Ingenier&iacute;a
Qu&iacute;mica e Ingenier&iacute;a en Sistemas de Calidad, solamente Licenciatura
en Gastronom&iacute;a ha podido realizar capacitaciones o talleres que
educan a las personas de sectores rurales a c&oacute;mo crear un negocio
relativo a restaurantes y alimentaci&oacute;n.
Una
vez
evidenciadas
las
conclusiones
se
delinear&aacute;n
recomendaciones generales para solventar las debilidades m&aacute;s
evidentes encontradas durante el desarrollo de este estudio
organizacional.
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Recomendaciones
Con el objetivo de poder obtener la Acreditaci&oacute;n por parte del
CEAACES se necesita tomar acciones de manera inmediata en ciertos
aspectos que se enlistar&aacute;n por las funciones que componen una entidad
universitaria:
-
Gesti&oacute;n Administrativa-Financiera: Se recomienda urgentemente la
implementaci&oacute;n de un Manual de Procedimientos y Manual de
Funciones que estandaricen la forma de trabajar dentro de los
procesos internos de la Facultad as&iacute; reduciendo los tiempos de espera
e incrementando la satisfacci&oacute;n a los clientes de la Entidad.
Para poder paliar el d&eacute;ficit presupuestario es una buena pr&aacute;ctica
aumentar el portafolio de servicios de la empresa p&uacute;bica para obtener
ingresos adicionales que contribuyan a la mejora de la infraestructura
y ayuden a realizar actividades de inversi&oacute;n, como la adquisici&oacute;n de
equipos modernos de c&oacute;mputo o equipos de laboratorio, que mejoren
la educaci&oacute;n en la Facultad.
-
Docencia: El proceso de contrataci&oacute;n de docentes debe mejorarse
mediante la implementaci&oacute;n de un procedimiento lo suficientemente
espec&iacute;fico que evite la contrataci&oacute;n de un elemento que no est&eacute;
acorde con los est&aacute;ndares que se est&aacute; buscando en el cuerpo docente
para brindar una educaci&oacute;n de alto nivel.
Adicionalmente, los convenios con las instituciones privadas o
p&uacute;blicas deben aumentar progresivamente cada a&ntilde;o para asegurar el
principio de una educaci&oacute;n te&oacute;rica-pr&aacute;ctica consistente y din&aacute;mica.
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-
Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica: Las autoridades de la Instituci&oacute;n y los
investigadores deben trabajar en conjunto para una definici&oacute;n de
objetivos de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en com&uacute;n y obtener las fuentes de
financiamiento necesarias para brindar los recursos necesarios como
infraestructura, equipos y personal capacitado con el objetivo de
reactivar esta actividad crucial en toda instituci&oacute;n de educaci&oacute;n
superior.
-
Vinculaci&oacute;n Con La Colectividad: Se debe implementar un Plan
Anual de Actividades relacionadas con la Colectividad para coordinar
con la debida anticipaci&oacute;n con los estudiantes de la Instituci&oacute;n la
realizaci&oacute;n de diversos eventos que tengan como meta mejorar la
calidad de vida de una comunidad.
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Diagrama de Ishikawa para el Diagn&oacute;stico
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Diagrama de Ishikawa para el Pron&oacute;stico
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Diagrama de Ishikawa para el Control de Pron&oacute;stico
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Anexo Diagrama de Pareto para selecci&oacute;n de tipos de investigaci&oacute;n
Tipos Investigaci&oacute;n
Peso
%
% acum
Descriptiva
3
17,65%
17,65%
Explicativa
3
17,65%
35,29%
Transeccional
3
17,65%
52,94%
Documental
2
11,76%
64,71%
Correlacional
2
11,76%
76,47%
Hist&oacute;rica
1
5,88%
82,35%
Longitudinal
1
5,88%
88,24%
Experimental
1
5,88%
94,12%
Exploratoria
1
5,88%
100,00%
Total
17
100,00%
Criterios de Multivoting
Incidencia
Peso
Alta
3
Mediana
2
Baja
1
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Anexo Diagrama de Pareto para selecci&oacute;n de dise&ntilde;os de investigaci&oacute;n
Dise&ntilde;os Investigaci&oacute;n
Peso
%
% acum
Cuantitativa
3
75,00%
75,00%
Cualitativa
1
25,00%
100,00%
Total
4
100,00%
Criterios de Multivoting
Incidencia
Peso
Alta
3
Mediana
2
Baja
1
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Anexo Diagrama de Pareto para selecci&oacute;n de m&eacute;todos te&oacute;ricos
M&eacute;todos Te&oacute;ricos
Peso
%
% acum
Deductivo
3
17,65%
17,65%
S&iacute;ntesis
3
17,65%
35,29%
Estad&iacute;stico
3
17,65%
52,94%
Anal&iacute;tico
3
17,65%
70,59%
Comparativo
2
11,76%
82,35%
Hipot&eacute;tico
2
11,76%
94,12%
Inductivo
1
5,88%
100,00%
Total
17
100,00%
Criterios de
Multivoting
Incidencia
Peso
Alta
3
Mediana
2
Baja
1
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Anexo Modelo de Encuesta para Docentes
Encuesta
Objetivo
-
Identificar la opini&oacute;n, cuantificada en n&uacute;meros, de los docentes
de la FIQ referente a organizaci&oacute;n, administraci&oacute;n, direcci&oacute;n y control
Instrucciones
-
En las preguntas que encuentre a continuaci&oacute;n califique del 1 al
5 de acuerdo a su criterio:
o 5 – Excelente
o 4 – Muy Bueno
o 3 – Bueno
o 2 – Regular
o 1 – Malo
Fecha de entrevista: ________________________________________
Carga horaria: ______________________________________________
Tiempo de permanencia en la instituci&oacute;n: ______________________
Entrevistados
-
El personal docente de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica (Contratados Nombramiento)
1.2.- Califique la misi&oacute;n y la visi&oacute;n de la FIQ.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
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Regular
2
Malo
1
2.7 – 2.8 Califique los reglamentos institucionales para docentes,
investigadores, &aacute;reas de vinculaci&oacute;n con la sociedad y remuneraciones
dentro de la FIQ.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
2.25.- Otorgue una nota para el estado de la infraestructura actual de la
FIQ para la docencia e investigaci&oacute;n.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
4.1.- Otorgue una nota para los planes de salud y prevenci&oacute;n de riesgos
laborales dentro de la FIQ.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
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Malo
1
5.35.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la correspondencia entre los planes y
programas de estudios con la Misi&oacute;n y Objetivos de la FIQ?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
7.3- Califique el impacto de los beneficios para la FIQ si esta implanta
una pol&iacute;tica dirigida hacia la vinculaci&oacute;n con la sociedad
Impacto Muy Alto
5
Impacto Alto
4
Impacto Medio
3
Impacto Bajo
2
Sin impacto alguno
1
8.1- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la opini&oacute;n de la sociedad acerca de la FIQ?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
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Anexo Modelo de Encuesta para Estudiantes
Encuesta
Objetivo
-
Identificar la
opini&oacute;n, cuantificada
en n&uacute;meros,
de los
estudiantes de la FIQ referente a organizaci&oacute;n, administraci&oacute;n,
direcci&oacute;n y control
Instrucciones
-
En las preguntas que encuentre a continuaci&oacute;n califique del 1 al
5 de acuerdo a su criterio:
o 5 – Excelente
o 4 – Muy Bueno
o 3 – Bueno
o 2 – Regular
o 1 – Malo
Fecha de encuesta: __________________________________________
Entrevistados
-
Los estudiantes de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica
2.25 &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a el estado de la infraestructura actual de la FIQ
para la docencia e investigaci&oacute;n?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
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2.26.- Califique su nivel de satisfacci&oacute;n con respecto a las instalaciones
de la biblioteca de la FIQ
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
3.5.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la gesti&oacute;n de la FIQ para asegurar la gratuidad de
la educaci&oacute;n a los alumnos con pocos recursos y/o con alto
rendimiento?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
5.54.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a los convenios realizados por la FIQ con otras
empresas para que los estudiantes realicen pr&aacute;cticas o pasant&iacute;as?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
7.1.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a los programas de vinculaci&oacute;n con la colectividad
en la FIQ?
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Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
8.4.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la gesti&oacute;n de la FIQ?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
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Anexo Modelo de Encuesta para Investigadores
Encuesta
Objetivo
-
Identificar la
opini&oacute;n, cuantificada
en n&uacute;meros,
de los
investigadores de la FIQ referente a organizaci&oacute;n, administraci&oacute;n,
direcci&oacute;n y control.
Instrucciones
-
En las preguntas que encuentre a continuaci&oacute;n califique del 1 al
5 de acuerdo a su criterio:
o 5 – Excelente
o 4 – Muy Bueno
o 3 – Bueno
o 2 – Regular
o 1 – Malo
Fecha de entrevista: _______________________________________
Carga horaria: ______________________________________________
Tiempo de permanencia en la instituci&oacute;n: _______________________
Entrevistados
-
El personal dedicado a la investigaci&oacute;n de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica
(Contratados - Nombramiento)
1.2.- Califique la misi&oacute;n y la visi&oacute;n de la FIQ.
Excelente
5
Muy Bueno
4
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Bueno
3
Regular
2
Malo
1
2.7 – 2.8 &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a los reglamentos institucionales dentro de la
FIQ para docentes, investigadores, &aacute;reas de vinculaci&oacute;n con la
sociedad y remuneraciones?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
2.25.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a el estado de la infraestructura actual de la FIQ
para la docencia e investigaci&oacute;n?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
3.2- &iquest;C&oacute;mo ponderar&iacute;a usted que la distribuci&oacute;n de los recursos
financieros para actividades de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica dentro de la
FIQ?
Excelente
5
Muy Bueno
4
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Bueno
3
Regular
2
Malo
1
4.1.- Califique los planes de salud y prevenci&oacute;n de riesgos laborales que
posee la FIQ.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
5.41.- Califique el nivel de participaci&oacute;n de su grupo de alumnos en
actividades de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica y de vinculaci&oacute;n con la sociedad
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
6.1.- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la orientaci&oacute;n de las investigaciones realizadas
en la FIQ para solucionar problemas actuales del pa&iacute;s?
Muy bien orientadas
5
Bien Orientadas
4
Regularmente
3
orientadas
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Mal orientadas
2
Desorientadas
1
6.8.- Califique el nivel de apoyo institucional que las actividades de
investigaci&oacute;n en la FIQ han recibido
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
7.7.- Califique el nivel de solvencia de los recursos financieros
generados por la autogesti&oacute;n de la FIQ para financiar actividades
vinculadas con la sociedad.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
8.6.- Califique el nivel de satisfacci&oacute;n de la sociedad con el trabajo
investigativo de la FIQ.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
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Malo
1
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Anexo Modelo de Encuesta para Personal Administrativo
Encuesta
Objetivo
-
Identificar la opini&oacute;n, cuantificada en cifras, del personal
administrativo de la FIQ referente a organizaci&oacute;n, administraci&oacute;n,
direcci&oacute;n y control.
Instrucciones
-
En las preguntas que encuentre a continuaci&oacute;n califique del 1 al
5 de acuerdo a su criterio:
o 5 – Excelente
o 4 – Muy Bueno
o 3 – Bueno
o 2 – Regular
o 1 – Malo
Fecha de entrevista: ________________________________________
Carga horaria: ______________________________________________
Tiempo de permanencia en la instituci&oacute;n: _______________________
Entrevistados
-
El personal administrativo de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica (Contratados
- Nombramiento)
1.2.- Califique la misi&oacute;n y la visi&oacute;n de la FIQ.
Excelente
5
Muy Bueno
4
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Bueno
3
Regular
2
Malo
1
2.8.- &iquest;C&oacute;mo ponderar&iacute;a el reglamento que reestructure las
remuneraciones dentro de la FIQ?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
2.10.- Califique la estructura org&aacute;nica acorde a las necesidades que
tiene la comunidad universitaria.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
2.11.- Califique el nivel de liderazgo en su lugar de trabajo.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
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2.12.- Otorgue una nota con respecto al apoyo de sus superiores dentro
de su lugar de trabajo.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
2.21.- Califique los procedimientos para la evaluaci&oacute;n de desempe&ntilde;o del
personal de la FIQ.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
2.22- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la frecuencia con la que se capacita al personal
administrativo de la FIQ?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
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3.6.- Califique los procedimientos que protegen a los alumnos con
pocos recursos y con alto rendimiento.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
4.1.- Otorgue una calificaci&oacute;n a los planes de salud y prevenci&oacute;n de
riesgos laborales que posee la FIQ
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
5.29 (2).- Califique usted la disponibilidad de los recursos materiales
necesarios para realizar su trabajo
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
5.56.- Califique los procedimientos para facilitar y mantener la
permanencia de un alumno con discapacidad f&iacute;sica dentro de la FIQ
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Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
7.11- Califique la institucionalidad jur&iacute;dica y la transparencia
administrativa y valores con los que act&uacute;a la FIQ.
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
7.12- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la opini&oacute;n de la comunidad universitaria acerca
de la FIQ?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
Regular
2
Malo
1
8.1- &iquest;C&oacute;mo calificar&iacute;a la opini&oacute;n de la sociedad acerca de la FIQ?
Excelente
5
Muy Bueno
4
Bueno
3
355
Regular
2
Malo
1
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Anexo Modelo de Entrevista para las Autoridades
Entrevista
Objetivo
- Identificar la opini&oacute;n de las autoridades de la FIQ referente a
organizaci&oacute;n, administraci&oacute;n, direcci&oacute;n y control
Fecha de entrevista: ____________________________________
Nombre de entrevistado: _____________________________________
Cargo: ____________________________________________
Profesi&oacute;n: ______________________________________________
A&ntilde;os de experiencia: ________________________________________
Tiempo de permanencia en la instituci&oacute;n: _______________________
Entrevistados
- Las autoridades de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica
1.3 – 1.6.- &iquest;Cu&aacute;les estamentos universitarios estuvieron involucrados
en la elaboraci&oacute;n del PEDI y su control de cumplimiento de objetivos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
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2.8 – 2.13 &iquest;Qu&eacute; comentarios tiene sobre el sistema de remuneraciones
de la FIQ, y sobre los efectos posteriores a la aplicaci&oacute;n de
evaluaciones de desempe&ntilde;o al personal directivo que conforma la FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
3.3.- &iquest;Cu&aacute;les son las actividades de autogesti&oacute;n y financiamiento
incluidas en el PEDI de la FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
3.10.- &iquest;Qu&eacute; opina sobre los mecanismos de control, seguimiento y
evaluaci&oacute;n del presupuesto de la FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
3.13.- &iquest;Cree usted que el presupuesto y el costeo realizado puede cubrir
las necesidades pertinentes de las carreras existentes en la FIQ? &iquest;Por
qu&eacute;?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
4.1 – 4.16.- &iquest;Qu&eacute; piensa usted sobre la factibilidad de elaborar planes
de salud, prevenci&oacute;n de riesgos laborales y de contingencia ante
desastres naturales para la seguridad de la comunidad que compone la
FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
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5.1.- &iquest;Qu&eacute; opina sobre el proceso de selecci&oacute;n de docentes dentro de la
FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
6.22.- &iquest;Cu&aacute;l es el mecanismo a trav&eacute;s del cual se puede monitorear el
cumplimiento de los objetivos de investigaci&oacute;n de la FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
7.1.- &iquest;Qu&eacute; aseveraciones puede realizar sobre el papel de la FIQ en la
sociedad?
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
8.1.- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto a la apreciaci&oacute;n que tiene la
sociedad sobre la FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
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Anexo Modelo de Entrevista para Investigadores
Entrevista
Objetivo
- Identificar la opini&oacute;n de los investigadores de la FIQ referente a
organizaci&oacute;n, administraci&oacute;n, direcci&oacute;n y control
Fecha de entrevista: __________________________________
Nombre de entrevistado: _____________________________________
Carga horaria: __________________________________________
Tiempo de permanencia en la instituci&oacute;n: ______________________
Entrevistados
- El personal docente de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica
(Contratados - Nombramiento)
1.2.- &iquest;Qu&eacute; impacto cree usted que tiene la misi&oacute;n y la visi&oacute;n en la FIQ?
&iquest;Por Qu&eacute;?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
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2.7 – 2.8 &iquest;Qu&eacute; comentarios tiene sobre el sistema de remuneraciones
de la FIQ, y la aplicaci&oacute;n de reglamentos institucionales a los docentes,
investigadores y &aacute;reas de vinculaci&oacute;n con la sociedad?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
2.25.- &iquest;Qu&eacute; percepci&oacute;n tiene usted sobre del estado de la
infraestructura actual para la docencia e investigaci&oacute;n?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
3.7 – 3.8.- &iquest;Qu&eacute; opina sobre la distribuci&oacute;n de los recursos destinada a
la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en la FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
4.1.- &iquest;Qu&eacute; piensa usted sobre la factibilidad de elaborar planes de salud
y prevenci&oacute;n de riesgos laborales para la comunidad que compone la
FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
5.41.- &iquest;Qu&eacute; actividades de investigaci&oacute;n y vinculaci&oacute;n con la sociedad
se han realizado en trabajo conjunto con los docentes y estudiantes
dentro de la FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
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6.1.- &iquest;Cu&aacute;l ha sido el o los objetivos de las investigaciones cient&iacute;ficas
realizadas dentro de la FIQ? &iquest;Por qu&eacute;?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
6.8- &iquest;Qu&eacute; opina acerca del enfoque de administraci&oacute;n actual de la FIQ
hacia las actividades de investigaci&oacute;n?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
6.11.- &iquest;Cu&aacute;les son las competencias y la n&oacute;mina del personal de apoyo
en la investigaci&oacute;n?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
7.7.- &iquest;Qu&eacute; piensa sobre el nivel de autogesti&oacute;n que maneja la FIQ para
financiar sus actividades?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
8.6.- &iquest;Qu&eacute; valoraci&oacute;n tiene la sociedad sobre el trabajo investigativo de
la FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
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Anexo Modelo de Entrevista para el Personal de Apoyo
Entrevista
Objetivo
- Identificar la opini&oacute;n del personal de apoyo de la FIQ referente a
organizaci&oacute;n, administraci&oacute;n, direcci&oacute;n y control
Fecha de entrevista: _______________________________
Nombre de entrevistado: _____________________________
Carga horaria: _______________________________________
Tiempo de permanencia en la instituci&oacute;n: _______________________
Entrevistados
- El personal de apoyo de la Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica
(Contratados - Nombramiento)
1.2.- &iquest;Qu&eacute; impacto cree usted que tiene la misi&oacute;n y la visi&oacute;n en la FIQ?
&iquest;Por qu&eacute;?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
2.8 &iquest;Qu&eacute; comentarios tiene sobre el sistema de remuneraciones de la
FIQ?
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
4.1.- &iquest;Qu&eacute; piensa usted sobre la factibilidad de elaborar planes de salud
y prevenci&oacute;n de riesgos laborales para la comunidad que compone la
FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
5.18.- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto al procedimiento que usted
realiza para solicitar materiales de apoyo para el buen desempe&ntilde;o de
sus funciones?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
___________________________________
5.26.- &iquest;Cu&aacute;n importante ser&iacute;a para usted si la FIQ contara con un listado
del estado de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las
actividades?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
5.28.- &iquest;Qu&eacute; piensa sobre el estado del equipo inform&aacute;tico y el acceso a
las redes de informaci&oacute;n que usted recibe?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
5.29.- &iquest;Cree usted que la FIQ tiene disponibilidad de recursos f&iacute;sicos y
materiales para la docencia? Justifique su respuesta
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
7.12.- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto a la apreciaci&oacute;n que tiene la
comunidad universitaria sobre la FIQ? &iquest;Por qu&eacute;?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
8.1- &iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n con respecto a la apreciaci&oacute;n que tiene la
sociedad sobre la FIQ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________
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Anexo &Iacute;ndice tentativo de la propuesta
&Iacute;ndice de la Propuesta
Antecedentes ............................................................................................ 1
Introducci&oacute;n .............................................................................................. 2
Misi&oacute;n y Visi&oacute;n .......................................................................................... 3
Descripci&oacute;n de las cuatro funciones del CEAACES .............................. 4
Descripci&oacute;n te&oacute;rica de la propuesta ....................................................... 8
Desarrollo de la propuesta..................................................................... 10
Conclusiones y Recomendaciones ....................................................... 50
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