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Presentación
Presentación 

La Asociación Consejo Nacional de Rectores de El Salvador, a través de 
su Centro de Investigaciones Científicas(CIC), han realizado la 
compilación de sus investigaciones científicas realizadas entre los años 
de 2019 al 2021. El Centro lo conforman los Directores de Investigación 
de la IES miembros: Instituto Especializado de Profesionales de la Salud 
IEPROES, Escuela Técnica para la Salud IETPS, Universidad Cristiana de 
las Asambleas de Dios UCAD, Universidad Luterana Salvadoreña ULS, 
Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero UMOAR, Universidad 
Nueva San Salvador UNSSA, Universidad Panamericana UPAN, 
Universidad Técnica Latinoamericana UTLA.  

Sus dos volúmenes presentan los resultados de 16 investigaciones en 
las diferentes áreas del conocimiento entre las que destacan para: las 
ciencias de la salud y medio ambiente, ciencias sociales y ciencias 
económicas 

El Volumen II, presenta los resultados de ocho, de las 16 investigaciones 
realizadas en los años antes mencionados, con ellas se pretende 
contribuir a la búsqueda de soluciones a diferentes problemáticas que 
nuestra población enfrenta, especialmente, las comunidades, 
municipios o departamentos en los que las IES de CONARES desarrollan 
intervenciones. 

Este Volumen, contienen temas como: la violencia y desigualdad de 
género, prevención de la violencia a través del arte, la cultura y el 
deporte,  en el municipio de Ozatlan, caracterización empresarial de 
las MIPYMES en la zona Sur de Chalatenango, factores de estrés en el 
personal docente universitario y presencia del síndrome de Burnout, el 
Servicio Social Ad Honorem de estudiantes de enfermería y su 
contribución al desarrollo sostenible de la Región de Salud 
Metropolitana, principales limitantes que afronta la Asociación de 
Regantes de Atiocoyo Norte en el proceso administrativo para realizar 
la comercialización de sus productos. 
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Con esta compilación, CONARES pone a disposición de sus docentes y 
estudiantes, información que contribuirá a elevar la calidad y eficiencia 
en la formación de sus futuros profesionales, con temas que van más 
allá de las áreas del conocimiento específicas de sus carreras, 
asimismo les permitirá evaluar las diferentes problemáticas, resultado 
de las investigaciones realizadas y proponer ante los gobiernos 
municipales soluciones a las mismas. 
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.....................................................................................................................................................

Caracterización de la situación de violencia y 
desigualdad de género en las mujeres de la zona 
comercial del mercado municipal Colón, Santa Ana.

Caracterización de la situación de violencia y desigualdad de género 
en las mujeres de la zona comercial del mercado municipal Colón, 
2020 

 

 

Cristina de Los Ángeles Aparicio de Carpio* 
Xiomara Milena Lucha de Henríquez** 

Rosa Lidia Moran*** 
José Manuel Pérez**** 

 

El estudio de la población de mujeres del mercado municipal de la 
ciudad de Colón, departamento de Santa Ana, en El Salvador, realizado 
por IEPROES durante el año del 2020, tuvo como objetivo identificar y 
analizar la situación de desigualdad y violencia de género en contra de 
las mujeres. Se realizó bajo un enfoque cualitativo de tipo 
fenomenológico; la entrevista a profundidad permitió registrar la 
información que condujo a identificar y caracterizar la situación de 
violencia en sus diferentes formas: física, sexual, psicológica, 
económica, patrimonial originadas por las relaciones asimétricas de 
poder dentro de sus hogares producto de un sistema patriarcal de 
relaciones de género, expresado en conductas machistas.  

El estudio identificó problemáticas que afectan el bienestar y la calidad 
de vida de las mujeres, así como su desarrollo en la sociedad. Es 
evidente que la situación en que se encuentran de violencia y 
desigualdad de género limitan su desarrollo e impactan en la vida de 
su familia sobre todo la de sus hijos e hijas que muchas veces se 
encuentran atrapados sufriendo los efectos de la violencia, esperando 
por un futuro mejor que les ofrezca amor, sustento, respeto y 
protección. 

 

Cristina de Los Ángeles Aparicio de Carpio*

Xiomara Milena Lucha de Henríquez**

Rosa Lidia Moran***

José Manuel Pérez****

* Cristina de Los Ángeles Aparicio de Carpio. Instituto Especializado de Profesionales de la Salud. 
caparicio@ieproes.edu.sv
** Xiomara Milena Lucha de Henríquez. Instituto Especializado de Profesionales de la Salud. 
xlucha@ieproes.edu.sv
*** Rosa Lidia Moran. Instituto Especializado de Profesionales de la Salud. rmoran@ieproes.edu.sv
**** José Manuel Pérez. Instituto Especializado de Profesionales de la Salud. jmperez@ieproes.edu.sv.
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El presente documento se encuentra diseñado con la siguiente 
estructura capitular: 1) Introducción. 2) Metodología. 3) Resultados. 4) 
Conclusiones. 5) Propuesta de intervención basada en los principales 
resultados del estudio. 

Introducción  

El presente artículo contiene un análisis de la problemática abordada 
en la investigación en la cual se identificaron las diversas formas de 
violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres, tales como, la 
física, la psicológica, la sexual, la económica y la patrimonial. Todas 
ellas son violatorias de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, así como de las libertades fundamentales. Al mismo 
tiempo, se identificó la falta de oportunidades para el acceso a la 
educación, a un trabajo digno y bien remunerado, así como al derecho 
a la salud que les garantizaría un bienestar integral.  

Lo anterior es una situación perceptible para las entrevistadas, que 
conduce a un cuestionamiento al respecto ¿Por qué las mujeres a 
pesar de ser víctimas de una violencia sistemática por parte de sus 
parejas mantienen la relación y vínculos afectivos con su victimario? 
¿Cuáles son los factores que inciden en la permanencia del vínculo de 
pareja de las mujeres con sus victimarios? Esta y otras preguntas 
surgieron a partir de los resultados identificados en el estudio. 

La violencia de género es un problema que afecta a las mujeres en el 
mundo, como lo reconocen organismos internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la 
Salud, (2020). Dicha situación representa una clara violación a los 
derechos humanos, por lo que señalan a los gobiernos del mundo la 
importancia de incorporar en sus planes de Estado el abordaje de la 
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problemática con la finalidad de contribuir a la eliminación de la 
violencia contra las mujeres por medio de la promoción del disfrute de 
los derechos de las niñas y las mujeres, su empoderamiento y el 
desarrollo personal. 

A pesar de los avances en materia jurídica a favor de las niñas y 
mujeres, la dependencia emocional que las víctimas crean por su 
victimario se vuelve su peor enemigo (Ponce-Díaz, 2019). Algunos 
estudios describen cómo el fenómeno crea sometimiento en la victima 
por diferentes razones, entre ellas: miedo a la ruptura, miedo e 
intolerancia a la soledad, prioridad de pareja, necesidad de acceso a 
la pareja, subordinación y sumisión.  

Dicha dependencia conlleva  sufrir diversas formas de violencia, 
destacando que en un 46 % de las participantes reporta indicadores de 
violencia como, por ejemplo, indiferencia hacia los sentimientos de las 
participantes, críticas personales, conductas de burla por la condición 
de ser mujer, conductas manipuladoras, culpabilizar a la pareja por el 
estado de la relación, comportamientos para generar sufrimiento a la 
pareja como reclamos o muestras de enfado, amenazas de terminar 
la relación, agresiones físicas como empujones o bofetadas, e incluso 
actos y tocamientos sexuales no deseados (Ponce-Díaz, 2019).  

Es evidente que la violencia hacia las mujeres no respeta edad, posición 
económica, nivel académico y la huella que deja en la vida de ellas es 
de gran magnitud. En estudios realizados se encontraron ciertas 
similitudes que tipifican a las mujeres en situación de violencia, no en 
función de las formas de violencia a las cuales están sometidas sino a 
sus efectos y las conductas que manifiestan ante la misma.  

La violencia de género evidencia sus modos operandi 
independientemente de cuál sea la condición en que viven las mujeres; 
llegan a experimentar sentimientos de inferioridad, sumisión, terror 
ante la sola idea de romper la relación de pareja debido a que existe 
una idealización de la pareja (Patsi Humerez & Gonzales, 2020). Estas 
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y otras actitudes han sido identificadas como las principales razones 
por las cuales las mujeres pueden llegar a desarrollar dependencia, 
obligándose a permanecer en un círculo de violencia. 

Es complicado llegar a entender por qué la mujer llega a un sufrimiento 
extremo que incluso las conduce a la muerte, la realidad apunta hacia 
razones que tienen su origen en la multicausalidad. La cultura 
patriarcal en la que mujeres y hombres nacen, crecen y realizan su 
vida, determina a las mujeres a vivir en un mundo de violencia 
naturalizado para ellas.  

Además, hay un déficit en los mecanismos de enfrentamiento de la 
mujer, es decir en su capacidad de resiliencia, que le permita abrirse 
paso en la problemática, encausar su dirección y salir adelante con el 
pleno conocimiento de su valor como mujeres y empoderadas de sus 
capacidades para ser autoras de su desarrollo y el de sus familias en 
razón de ser sujetas de derecho. 

Por otra parte, las condiciones sociales, económicas y personales, así 
como la percepción y concepción del fenómeno mismo por cada mujer, 
incide en la permanencia en el círculo de la violencia de género. Y es 
que las desigualdades e inequidades sociales como la falta de acceso 
a la educación, a un empleo en mejores condiciones salariales, a la 
falta de acceso a servicios de salud integral y a la violación de sus 
libertades fundamentales y sus derechos humanos sumergen a la 
mujer en una vida sin esperanza, al conformismo y adaptación de una 
situación de violencia y desigualdad de género.  

Las desigualdades en el mundo entre hombres y mujeres es el 
resultado de la brecha que históricamente existe en los diferentes 
escenarios de actuación y que son objeto de análisis de diferentes 
organismos internacionales enfatizando en las marcadas 
desigualdades, sobre todo en los derechos inherentes a la vida y a las 
libertades fundamentales que inciden en su desarrollo (United Nations 
Development Programme, 2019)  
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Estrategias diversas se han implementado para combatir la violencia 
contra las mujeres y es de tomar en cuenta que la cultura puede ser un 
instrumento muy eficaz para impugnar las prácticas negativas y 
misóginas mediante un proceso de concienciación, diálogo, consenso y 
acción basado en la comunidad. Y es que la cultura, los valores y 
actitudes culturales no son factores estáticos, sino factores dinámicos 
capaces de impulsar considerablemente la transformación social, la 
cual favorece tanto a las mujeres como a los hombres. 

El género como tal es un factor que crea inequidades sanitarias por sí 
mismo y que puede agravarlas, que son producto de la situación 
socioeconómica, la edad, la etnia, la discapacidad, la orientación 
sexual. La situación de vulnerabilidad de las poblaciones lleva consigo 
expresiones de violencia a causa de la pobreza, el desempleo y la 
carencia de lo esencial para la vida, así como la no satisfacción de 
necesidades prioritarias.  

Por ello es importante tener en cuenta y trabajar por incorporar en los 
proyectos y programas de los gobiernos un enfoque de satisfacción de 
necesidades humanas, a la luz de las determinantes sociales de la 
salud que mejore las condiciones de vida de las mujeres y sus familias, 
como una estrategia de Estado para prevenir la violencia a causa de 
problemas sociales y económicos que afectan y deterioran la dinámica 
y comunicación familiar. 

Garantizar la igualdad de oportunidades que permita el alcance del 
disfrute de derechos humanos es la meta para alcanzar el bienestar y 
mejores condiciones de vida tanto de hombres como de mujeres. 
Entiéndase igualdad de género como: “la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las 
niñas y los niños” (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2014, pág. 105). 

Es evidente que la problemática de la violencia de género es un tema 
de interés internacional y nacional y debe ser parte de las agendas de 
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trabajo de los sectores tanto públicos como privados. En ese sentido su 
abordaje debe ser intersectorial, de tal manera que asegure que todos 
los sectores de la sociedad trabajen por ello para garantizar una 
intervención integral. De igual forma dar respuesta a los objetivos de 
Desarrollo Sostenible, desde una iniciativa nacional, sobre todo lo 
relacionado a la salud y bienestar y la igualdad de género, sumándose 
al alcance de acuerdos y programas internacionales como la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (ONU, Mujeres, 2014) y 
la Política de Igualdad de Género (Organización Mundial de la Salud 
OMS, 2006) en donde se enfatiza la importancia del goce de derechos 
para su desarrollo. 

Tomando en cuenta los antecedentes expuestos y la población a la que 
estuvo dirigido el estudio se consideró realizar indagaciones que 
condujeran a dar respuesta a la pregunta de investigación de ¿Cómo 
se caracteriza la situación de desigualdad y la violencia de género en 
las mujeres de la zona comercial del mercado municipal “Colón” de 
Santa Ana durante el año 2020?  

Además de identificar las relaciones patriarcales que definen el 
sometimiento de las mujeres a la autoridad exclusiva del hombre, hay 
que definir las limitaciones de las mujeres en cuanto a sus derechos 
humanos, sexuales y reproductivos a partir de la condición de 
desigualdad ante los hombres; determinar las expresiones de violencia 
perceptibles por las mujeres; y la naturalización de otras formas, cuya 
identificación está determinada por la valoración del proceso de 
socialización de la dominación ejercida por los hombres. 

2) Metodología  

El presente estudio se condujo bajo un enfoque cualitativo, 
fenomenológico, identificando experiencias y vivencias de 18 
participantes para caracterizar la situación de violencia, 
vulnerabilidad y desigualdad social. El abordaje de la problemática 
permitió la comprensión de la complejidad del mundo de las mujeres y 
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las experiencias que afrontan día a día, lo que llevo a extraer, 
perspectivas del particular punto de vista de esta población.  

Dicho enfoque facilitó centrarse en las experiencias de las diferentes 
formas de violencia vividas por las entrevistadas al mismo tiempo de 
profundizar en la manera en que resuelven o no la situación de 
maltrato y abuso al que por años se han visto expuestas.  

Por medio del razonamiento basado en la inducción se establecieron 
conclusiones generales provenientes principalmente de premisas 
particulares obtenidas de las mujeres en situación de violencia.  

El método permitió la observación de los gestos, producto de las 
emociones manifestadas a través del llanto, el enojo, la tristeza,  y la 
impotencia que durante las entrevistas se constató, en la medida que 
fueron relatando cada uno de los hechos particulares para luego 
realizar el análisis que condujo a caracterizar el fenómeno en estudio, 
cuyo fin fue inferir en la solución de la problemática a partir de las 
experiencias y los significados de la problemática proveniente de las 
propias mujeres. 

La investigación consideró un muestreo intencionado de tipo opinable. 
La investigación tomando en cuenta las experiencias de violencia 
vividas, diseñaron el estudio para caracterizar la situación de violencia 
y exclusión en la que se encuentra la población participante, en un 
contexto de zona comercial, escenario en el que muchas mujeres 
pasan la mayor parte del día realizando diferentes labores que les 
permiten su sustento diario y el de sus familias, lugar donde además 
han sido víctima de algunas formas de violencia e inequidades a razón 
del género  

Dicha población se encuentra ubicada en la zona de la terminal de 
occidente, conocida como Mercado Colón, donde las principales 
fuentes de empleo son: cobradores de buses, motoristas, barrenderos, 
abasto, administrativos, y comerciantes en pequeño, ubicados algunos 
de ellos en puestos asignados y otros que se desplazan de forma 
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ambulatoria con sus ventas. Es en este contexto en que las informantes 
claves se ganan día a día el sustento económico para solventar las 
necesidades básicas y prioritarias. 

Las condiciones de pobreza y de vivir sin el goce de sus derechos y sus 
libertades fundamentales dentro de un contexto de relaciones 
asimétricas con su pareja o su cónyuge, es el ambiente de procedencia 
de las mujeres seleccionadas de las cuales se obtuvieron los datos 
necesarios para alcanzar los objetivos del estudio. 

Para la selección de las mujeres participantes se consideró la 
información proporcionada por ASAPROSAR (Asociación Salvadoreña 
Pro Salud Rural) en cuyos programas se encuentran formando parte 
mujeres de la zona del mercado Colón. Los datos proporcionados por 
dicha institución correspondiente a 1400 arrendatarias de puestos del 
mercado, además, se consideraron criterios de inclusión y exclusión 
como mujeres mayores de 18 años que deseen participar en el estudio, 
que firmen el consentimiento informado y que tengan antecedentes de 
estar enfrentando el fenómeno de la violencia y la desigualdad de 
género.  

Como criterio de exclusión se precisó a mujeres que no pertenezcan a 
la zona territorial tomada en el estudio, menores de edad, sin historia 
de violencia de género y las que estando en situación de violencia no 
deseen participar. Como se mencionó anteriormente la muestra 
intencionada estuvo constituida por 6 mujeres a quienes se les aplicó 
la entrevista semiestructurada y 12 mujeres quienes participaron 
dando sus puntos de vista sobre la problemática mediante la técnica 
de grupos focales. Permitiendo la caracterización de las variables de 
violencia y exclusión de género. 

Para la técnica de la entrevista se utilizó una guía semi estructurada 
de preguntas abiertas, que se aplicó a 6 mujeres individualmente para 
profundizar en sus vivencias y a las que se les resguardo su identidad 
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nominándoles con el nombre de una flor, elegida por ellas mismas y 
que representaba un significado en la vida de las informantes.  

En un segundo momento, por medio de grupos focales se exploró a 
otras 12 mujeres en busca de respuestas de una manera dialogada, 
interactuando entre sí, favoreciendo la obtención de información para 
posteriormente realizar la codificación para el análisis 
correspondiente. La validación de los instrumentos antes mencionados 
se llevó a cabo por profesionales competentes en el área de 
investigación, género, psicología, derecho y salud. 

Para la recopilación de la información se procedió a realizar una 
coordinación de fechas y lugares más adecuados para reunir al grupo 
de mujeres a entrevistar para facilitar el proceso y obtener una 
información de calidad; el mecanismo de la entrevista fue directa, de 
manera verbal: conversatorio, dirigido por el grupo investigador. Al 
mismo tiempo, previo consentimiento de la participante, las sesiones 
fueron grabadas para facilitar la recopilación exacta de las respuestas 
tal como fueron proporcionadas y así evitar la modificación de las 
mismas al momento de la transcripción.  

En fechas posteriores se convocaron a otras mujeres ya identificadas, 
para la captación de información específica sobre la desigualdad de 
género las cuales participaron en dos grupos focales de 6 mujeres por 
grupo, luego se procedió a la transcripción de cada uno de los 
instrumentos, para categorizar y codificar los datos cuya emisión de 
respuestas dio paso al posterior análisis lo que sirvió para generar las 
conclusiones del estudio. 

Para garantizar la libre participación y expresión así como el respeto a 
la integridad de la persona se procedió a realizar el estudio teniendo 
en cuenta consideraciones éticas relacionadas con la parte moral de 
los sujetos, para lo cual se tomaron como referencia los tratados 
internacionales sobre investigaciones con seres humanos y los criterios 
éticos contemplados en el Manual de Procedimientos Operativos 
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Estándar del Comité de Ética de la investigación en salud (Soriano 
Lima, Torres, & Acosta, 2014) y que son retomado por el Comité 
Nacional de Ética en Investigación de IEPROES (CNEIS IEPROES) 
organismo que aprobó el estudio. 

A partir de lo anterior se tomó en cuenta para la ejecución del estudio 
que ninguna entrevistada fuera forzada a responder el instrumento de 
recolección de información; todas las participantes firmaron el 
consentimiento informado permitiéndoles conocer los beneficios y 
probable inconveniente que podría evocar recuerdos de eventos de 
sufrimientos; las participantes estaban en la libertad de elegir formar o 
no parte; y la información recopilada fue para el uso exclusivo y 
confidencial del equipo de investigación con fines científicos.  

Además, durante la entrevista se respetaron los puntos de vista, 
interpretaciones y opiniones, su credo político, religioso, su cultura y 
creencias que se manifestaron durante la investigación. También se 
consideró, a partir de los resultados, dar seguimiento a las 
participantes y sus problemáticas mediante intervenciones a futuro. Se 
tomó en consideración el cumplimiento estricto de los cuatro principios 
bióticos para las investigaciones en salud: autonomía, beneficencia, 
no-maleficencia y justiciar. 

3) Resultados  

Algunos resultados identificados abonan al cuestionamiento del hecho 
que las mujeres se encuentran sometidas por relaciones asimétricas 
de poder con su pareja en donde la autoridad es ejercida por el hombre 
mediante el dominio, la posesión y el control sobre la mujer a partir de 
las diversas expresiones de violencia. En cuanto a la violencia física en 
el cuadro N° 1 se describen los fragmentos de las narraciones de las 
diferentes entrevistadas como evidencia de las situaciones de violencia 
a las cuales se han visto sometidas: 

Históricamente las mujeres se han visto sometidas por el hombre en 
una dinámica de relaciones de poder y sumisión generando violencia 
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en sus diferentes formas: física, psicológica, patrimonial, sexual. 
Producto de la violencia el hombre puede llegar a causar lesiones leves 
a muy graves, acompañados de amenazas de muerte.  

Se ha identificado en la población de mujeres entrevistadas violencia 
ejercida desde la adolescencia, inicio de relaciones sexo coitales a 
temprana edad con el resultante estado precoz de embarazo en 
condiciones limitadas dentro de un contexto social, económico y 
ambiental que restringe su voluntad, sus decisiones, sus derechos y su 
papel importante en la sociedad incidiendo en su desarrollo.  
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Cuadro N°1 Experiencias de Violencia Física 

 

 

 

Fuente: entrevista a profundidad con mujeres trabajadoras del mercado 
Colón. 
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La violencia física sufrida, con la cual coexisten las mujeres por años 
como heridas, fracturas, golpes, moretones en diferentes partes del 
cuerpo, empujones, amenazas de muerte, entre otras, ejercidas por los 
esposos o compañeros de vida dejan cicatrices como huellas 
imborrables en sus cuerpos y en sus mentes. Lo antes mencionado 
afecta no solo a la víctima al dañar su integridad biopsicosocial sino a 
su familia sobre todo a los hijos y las hijas. 

Las mujeres han estado expuestas a la violencia psicológica, cuadro 
N°2, afectando su dignidad y su autoestima con efectos en su salud y 
vida emocional. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las mujeres describe la violencia psicológica como: toda 
conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya 
la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer; ya 
sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que produzca en la mujer 
desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas, exigencia de 
obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de su 
ámbito de libertad, y cualquier alteración en su salud que se 
desencadene en la distorsión del concepto de sí misma, del valor como 
persona, de la visión del mundo o de las propias capacidades afectivas, 
ejercidas en cualquier tipo de relación (pág. 10) 
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Cuadro N°2 Experiencias de Violencia Psicológic 

Fuente: entrevista a profundidad con mujeres trabajadoras del mercado 
zona de la terminal. 

... pienso yo que como fuera le bajan a uno la autoestima, porque él cuando llegaba 
bolo, agresivo me decía que yo ya estaba vieja, que ya estaba fea, que ya nadie me iba 

querer porque ya tenía cuatro hijos y que un hombre con una mujer con cuatro hijos 
solo la iba a ocupar y me decía la frase solo te va y me ponía uno y mil defectos, 

entonces uno como que … entonces yo decía, será verdad, como que psicológicamente 
uno se trauma y decía yo Dios mío quizás es cierto todo lo que me dice.

Me violaba y me decía si vos hablas mato a tu nana o tu tata, en una ocasión intento 
matar a mi papá y ese era mi miedo, a mi mamá le dio una patada. Cuando llegaba de 
trabajar me decía “te fue bien vos, bien usada venís” si iva a la iglesia me decía que me 

quedara con el pastor, no podía ir a la iglesia pues pensaba que a meterme con el 
pastor iva.

Él quería tener relaciones conmigo, se me subió y lo avente y se me abrió la fuente y me 
llevaron al hospital y tuve 2 niñas chinie las niñas y se murieron. Fue esto hace 21 años, 

no puedo reemplazarlas con nada. 

Me pasaron con el Psicólogo y ahí reaccione, el día de mañana me mata, lo mato, o a 
mis hijos podía matarlos.

Me siento mal porque mi hija me hace sentir mal porque a veces ella paga los créditos 
y talvez ese dia yo no iba pagar. 

Si, de parte de mi hermana he sufrido insultos y me maltrata toda, con el ultimo señor 
que estuve tengo miedo de verlo, por eso no voy a ver a mi mamá, la última vez me 

quiso arrastrar en la calle.

Más que todo malas palabras, y física mi segundo marido me quería pegar con las 
manos, pero porque ya andaba con otra mujer, para mí fue feo porque nunca había 

vivido eso.

Los últimos dos años fueron ofensas verbales y en los últimos meses ya quería 
levantarme la mano

Antes me amenazaba, pero hoy ya no, me decía “el día que usted me deje a mí ahí 
va andar basureando” cosas así, “si usted me deja a mí, yo la voy a poner en mal”.

Él bien bolo va de maltratarme y a mi no me gustó eso, me fui a trabajar a 
Ahuachapán en una venta de tomates y él decía que yo con un hombre estaba.
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Las entrevistadas reconocen su situación, pero siguen en el círculo de 
violencia que continuamente afecta su estado emocional y su salud 
mental, además de extender dichos efectos en los hijos e hijas ya que 
en algunos casos han sido testigos del maltrato, de las palabras 
ofensivas y discriminatorias de amenaza a su madre. Adicionalmente, 
en algunos casos dicha violencia es ejercida por otros miembros de la 
familia.  

En lo que se refiere a la violencia sexual como se observa en el cuadro 
N°3 las diferentes experiencias contadas por las entrevistadas reflejan 
escenas de dolor y sufrimiento vividas. La identificación oportuna de 
situaciones de violencia, mediante estudios que las develen, en 
condiciones seguras garantizando con ello la protección a la identidad 
de la mujer, son de mucho interés ya que permiten la identificación, por 
las sobrevivientes, de formas de ejercer la violencia hacia las mujeres 
y visualizar sectores en donde el fenómeno social se encuentra 
presente. Lo anterior para proyectar intervenciones que se dirijan a 
proteger, informar y empoderar a las mujeres de sus derechos y buscar 
incidir en su bienestar y calidad de vida a través de su propio desarrollo 
y de su familia. Al mismo tiempo de mejorar condiciones de acceso a 
consulta ciudadana, médica y legal.  

Muchas mujeres viven la violencia sexual y lo sobrellevan a lo largo de 
sus vidas guardando el dolor, el abuso, las violaciones de su misma 
pareja; consintiendo actos sexuales por temor de un atentado a su vida 
y la de sus familias, por dependencia económica o por el mismo 
sometimiento por la falta de identificación de encontrarse frente a un 
acto de violencia. En las entrevistadas existen hechos de violencia 
sexual con diferentes connotaciones en cuanto a la magnitud del daño 
físico, que puede concluir en un tipo de violencia feminicida, quedando 
en muchos casos impune desde el punto de vista social o legal 
(Asamblea Legislativa de la Republica de El Salvador, 2011) 
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Cuadro N°3 experiencias de Violencia Sexua 

Fuente: entrevista a profundidad con mujeres trabajadoras del mercado 
zona de la terminal. 

No fijese, en ese aspecto no hubo. 

Después de tener a las niñas, a los 2 meses me seguía violando, me hicieron 
episiotomía y como él me agarraba se me abrió.

A los 2 meses sali embarazada de nuevo. 

Él me decía te voy a mandar bien cogida para que otro hijo de puta no te agarre.

El me violaba, me rompía los calzones y me decía que si hablaba mataría a mis 
papas, los 28 años tome la decisión de dejarlo.

El papá de mi hija me hizo varias veces eso. Y eso me llevo a ya no quererlo porque 
me maltrataba, me aleje y a la fuerza me agarraba.

El papa de mis hijos me obligaba tener sexo a la fuerza y me pegaba con el bastón, 
y me agarraba a la fuerza, eso me afectó porque hasta la fecha, me deprimo, me 
busca para que regrese con él, por eso le deje, me volví a acompañar, desde que 

tuve a mis hijos me he sentido sola. 

No. Siempre yo he dado mi consentimiento, nadie me ha obligado a nada.

Ya al principio le comenté que no es que yo hubiera querido, porque lo que me 
decía: si no hace tal cosa, le voy a decir a no sé quién, o le voy a tirar esta granada.

... no sé, a mi me molesta hasta que él me ponga una mano encima, no me gusta, 
digo yo porque el piensa que yo tengo otra pareja, yo lo dejo… entonces es por eso 

no porque yo tenga deseos de estar, como un deseo normal verdad.
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Otro aspecto abordado fue la participación de la mujer en la 
planificación de la familia. Las entrevistadas manifestaron que nunca 
participaron: “Nunca pude decidir cuántos hijos quería tener pues 
cuando sentía ya estaba embarazada”. “Yo nunca participe en tener a 
mis hijos, de todas maneras, el hombre me decía de todas maneras ya 
estas embarazada, pero quien mantenía el hogar era yo a mí me 
cuesta”.  

Lo anterior denota que en muchos casos es el hombre quien decide por 
ambos sin tomar en cuenta la opinión de la mujer respecto al número 
de hijos que desea tener y sin la posibilidad de optar por un método 
anticonceptivo que en situaciones de riesgo reproductivo postergue el 
embarazo hasta contar con mejores condiciones de salud de la mujer 
que viabilicen la gestación libre de riesgo no solo para la madre sino 
para el producto de la concepción.  

En situaciones de violencia intrafamiliar donde los derechos de la mujer 
son vulnerados, los hombres utilizan la procreación como una forma 
de dominación y señorío; en estos casos la mujer se ve en la necesidad 
de consultar de manera clandestina o aceptar su realidad de tener los 
hijos en condiciones de salud no adecuadas afectando su desarrollo, su 
bienestar y sometidas a vivir junto a su familia en condiciones sociales 
y económicas de precariedad. 

Por otra parte, la inequidad social en la que las mujeres se encuentran 
debido a la falta de oportunidades y sin mayor formación académica 
impacta de manera negativa en su vida laboral, como lo indica el 
cuadro N° 4, ya que la baja escolaridad no les permite oportunidades 
laborales que contribuyan a su desarrollo como mujeres en la sociedad 
y junto a ellas el bienestar de cada uno de los miembros de sus familias.  

Hoy día gracias a leyes a favor de las mujeres se ha avanzado en 
materia de igualdad de género, sin embargo, aún hay brechas que 
acortar ya que persisten las oportunidades que inclinan la balanza 
hacia el hombre como es el caso de la educación. Debido a los 



24

diferentes roles que desempeñan las mujeres como ser procreadoras 
de los hijos, la crianza, los quehaceres del hogar, el cuidado de la salud 
de la familia y la misma responsabilidad de la educación de los hijos, 
viene a postergar los proyectos de superación de la propia mujer 
mediante la educación formal que a la larga repercute de manera 
negativa en el desarrollo de un país, de la localidad y de la familia en la 
sociedad.  

La educación es una herramienta que ayuda a empoderar al ser 
humano dotándolo de conocimientos teóricos y prácticos, que ayudan 
a las mujeres y los hombres a tomar decisiones informadas sobre su 
vida profesional y privada.  

Se ha comprobado que el tiempo que las niñas dedican a la educación 
guarda relación directa con sus perspectivas de salud (p. ej., menor 
incidencia de los matrimonios precoces y de la mortalidad materna) y 
con la educación y las perspectivas de salud de sus hijos (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
[UNESCO], 2014, pág. 107). 
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Cuadro N°4 Experiencias de acceso a la educación  

Fuente: entrevista a profundidad con mujeres trabajadoras del mercado 
zona de la terminal. 

Estudié hasta séptimo grado. Pues la verdad que mi mamá estaba dispuesta a 
seguirme dando estudios pero como cuando yo ya tenía 15 años, yo ya quería 
andar de novia; bueno me dijo ella, o el noviazgo o el estudio entonces como 

ellas le ponen barreras, en aquel entonces le ponían barreras a uno, ya no me 
puso a estudiar el siguiente año, yo me acompañe a los 17.

2do grado, ha sido difícil para mí por lo económico por ser madre y padre a la 
vez, además por el tiempo tengo que cuidar a mis hijos, irlos a dejar y a traer a la 

escuela, debo trabajar y también ir a dejar a los niños al proyecto.

No estudie porque mi mamá nunca me puso porque no tenia para comprar útiles ni 
zapatos. Yo sola me matricule en la nocturna y no se me quedaba nada y en los 

exámenes no podía contestarlos y me dio pena seguir. 

Yo estudie hasta primer grado, no me pusieron a estudiar; ligero me fui a 
trabajar, prefiero trabajar, hoy ya vieja me quisieron enseñar en Ciudad Mujer, 

pero no se me quedaba nada. 

Yo creo que el estudio es parejo tanto para el hombre como para la mujer.

En un proyecto de Ángeles Descalzos fui a aprender a cocer, cocina, 
manualidades, pero todo se me olvida. 

Yo pase como tres años en tercer grado, a mí nunca me gusto estudiar, por eso yo 
trabajo desde los 11 años, ya hoy grande medio me llamo la tención estudiar, pero 

me daba miedo andar de noche en la calle.

Primer grado. Solo ese año fui y gracias a Dios puedo leer algo. 

No me dijeron pues que, como a mi mi mamá me crio con mi abuelo, con el 
papá de ella y entonces mi abuelo decía que yo iba aprender hacerles cartas a 

los novios; entonces después de eso, del añito que fui, fui a una nocturna ahí 
estuve yendo a aprender un poquito, en la nocturna aprendí a leer.
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De manera general las condiciones de precariedad y carencia las 
mantienen sometidas, producto de la dependencia económica y la 
necesidad de subsanar necesidades básicas y apremiantes en la 
familia y sobre todo en sus hijos. Por otra parte, la baja estima 
generada y la falta de conocimiento y compresión de lo que implica ser 
sujeta de derechos, no les permite el empoderamiento como mujer que 
se requiere para su independencia emancipación del yugo de la 
violencia. 

Se pudo identificar cómo la violencia de género ha estado presente en 
la entrevistadas desde su niñez; llevándolas por un camino de 
sufrimiento, expuestas al maltrato, al abuso y a la explotación infantil. 

Esta exposición las ha colocada frente al fenómeno de la violencia, 
generando un grave daño a su salud mental, a su estima como 
mujeres, ha expresiones de violencia que aprendidas a partir de la 
experiencia misma que menoscaba su capacidad para enfrentarla 
adoptando como resultado un carácter de sumisión, de sometimiento. 

Mujeres que están adaptadas a las manifestaciones del maltrato por 
su opresor podrían haber naturalizado la violencia, incluso a justificar 
la conducta de su pareja al considerarse merecedoras del maltrato. 
Dicho fenómeno acompaña a la mujer hasta su vida adulta repitiendo 
el círculo de violencia el cual afecta a los hijos que replicaran en su vida 
este problema grave de interés en la salud pública, unos como víctimas 
y otros como victimarios, según sea el impacto de la violencia pero que 
al final ambos resultados vienen a incidir en el desarrollo humano de 
las sociedades. 

Otra problemática que representa desigualdades a las que las mujeres 
están sometidas es el limitado acceso a servicios de salud, como lo 
revela el Cuadro N°5. Donde las participantes expresaron las 
dificultades para recibir atención de salud de calidad y de manera 
oportuna. La igualdad de género en la salud significa que las mujeres y 
los hombres se encuentran en igualdad de condiciones para ejercer 
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plenamente sus derechos y su potencial para estar sanos, contribuir al 
desarrollo sanitario y beneficiarse de los resultados. El logro de la 
igualdad de género exige medidas concretas destinadas a eliminar las 
inequidades por razón de género (Organizacion Mundial de la Salud 
OMS, 2006, pág. 10) 

La situación de vulnerabilidad de las poblaciones lleva consigo 
expresiones de violencia a causa de la pobreza, el desempleo y la 
carencia de lo esencial para la vida, así como la no satisfacción de 
necesidades prioritarias como el acceso a la salud. Por ello es 
importante tener en cuenta y trabajar por incorporar en los proyectos 
y programas de los gobiernos un enfoque de satisfacción de 
necesidades humanas a la luz de las determinantes sociales de la salud 
que mejore las condiciones de vida de las mujeres y sus familias como 
una estrategia de Estado para prevenir violencia a causa de problemas 
sociales y económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28

Cuadro N° 5 Experiencias de falta de acceso a la atención en salud.  

 

Fuente: entrevista a profundidad con mujeres trabajadoras del mercado 
zona de la terminal. 

Yo más que todo he visitado la clínica Santa Bárbara, hoy últimamente me 
hicieron la citología y me hallaron una lesión supuestamente, no se qué tan 

cierto será, pero me hicieron la colposcopía, me hicieron un examen del 
papiloma humano y dice la doctora que salió positivo. Yo le digo a veces cree 
uno y no cree verdad… porque a veces digo yo es mentira no es cierto, para 

experimentar piensa uno. A mí me dicen tal día le toca la fecha yo ese día voy, y 
el negocio lo dejo porque mi salud vale y si yo no voy ya después postrada en 

una cama quien me va a querer, nadie me va cuidar.

No consulto por el tiempo y por lo económico solo compro las pastillas que 
anteriormente el doctor me ha resetado, gasto $1.50 diario. Si voy a la unidad de 

salud pierdo el tiempo, espero todo el día y solo la receta me dan.

Que no puede llegar uno con delantal porque nos hacen de menos 

y nos tratan mal las enfermeras 

Bueno siempre que me enfermo nunca me costó pasar consulta.

No. No he visto diferencia entre las pocas veces que he llevado a mi mamá al 
hospital, en cuanto a mí, yo no acostumbro consultar, ni siquiera me he realizado la 

citología, hace ocho años fui por primera vez, pero cuando note que salían 
sangrando las mujeres mejor me fui.

No, ninguna, ahí lo atienden a uno si uno va.
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Además de la entrevista a profundidad se efectuó una exploración de 
conocimientos en 12 usuarias que participaron en el grupo focal, donde 
se identificó lo siguiente: 

En cuanto exclusión y violación de derechos se indagó sobre aquellas 
situaciones en las que las participantes hubiesen sentido o aún 
consideren que sus derechos han sido violentados o se sintieran 
excluidas de alguna manera, haciendo referencia a la decisión de elegir 
la cantidad de hijos que se quieran tener, dejaron claro que cuando no 
existe una comunicación o el hombre es quien decide se sienten 
violentadas al quitarles el poder de decisión; otros elementos que 
consideran generan esta vulneración de derechos es por la poca 
educación a la que han tenido acceso, por algún tipo de discapacidad, 
incluso por el simple hecho de “ser mujer” para ellas representa una 
razón suficiente para ser violentadas en todas las formas posibles. 

La lucha de las mujeres por alcanzar niveles cada vez más amplios de 
"inclusión" dentro de la sociedad son antiguos y han formado parte del 
profundo cambio vivido a lo largo del siglo XX, el cual ha pasado por 
demandas en lo público: derecho al trabajo, a la educación, a la 
participación política, entre otras, y en lo privado: al control de su 
propio cuerpo, a la anticoncepción, a la valorización del trabajo 
doméstico y reproductivo. (Montecino, 2006, pág. 140) 

En lo relativo  a la educación de los hijos e hijas, quién o quiénes deben 
tomar la iniciativa para orientar o educar a los hijos e hijas basándose 
en la igualdad de género, las participantes del grupo enfatizan que ese 
papel se debe desempeñar por ambos padres, pero que cuando el 
hombre no se involucra la responsabilidad total recae en ellas, dejando 
bien claro que el que fomenta las actividades machistas en los niños es 
el padre y al mismo tiempo cimenta el paradigma que las niñas tienen 
funciones específicas que los niños no deben cumplir o llevar a cabo. 

Las creencias sociales de género son el conjunto de ideas, mitos, 
arquetipos de cada cultura y subcultura sobre lo que significa ser varón 
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o mujer en un contexto social determinado. A pesar de que es en la 
familia, “aula primordial”, donde se aprende lo que significa ser 
masculino o femenino, es la cultura más amplia la que determina cómo 
pensamos, sentimos y vivimos la masculinidad y la feminidad. (Baeza, 
2005, pág. 38) 

Es importante la participación de ambos padres en la asignación de 
roles en la familia basado en un proceso de equidad, las participantes 
son conscientes del problema y enfatizan que hacen lo que está a su 
alcance para que no se creen desigualdades por roles de género con 
sus hijos, fomentando actividades y acciones que demuestren que no 
hay diferencia entre los niños y las niñas. 

La temática como tal se dispone a contribuir desde los resultados a 
develar un entorno más de violencia de género, con la finalidad de que 
puedan ser utilizados para la toma de decisiones que permita mejorar 
la vida de las personas que se encuentran viviendo situaciones de 
violencia o están expuestas a riesgos que luego podrían 
desencadenarse en acciones violentas que culminen en homicidio y 
muerte.  

Por otra parte, la investigación se suma a otras iniciativas con enfoque 
de género para ofrecer un insumo teórico según acuerdos 
internacionales plasmados en el Objetivo Estratégico A.4. Formular 
metodologías basadas en el género y realizar investigaciones para 
abordar el problema de la terminación de la pobreza manifestado en 
la plataforma de acción de Beijín (ONU, Mujeres, 2014). Por otra parte, 
el estudio se suma a la discusión teórica de los problemas de 
dependencia de la mujer ya que en las participantes se identificó 
similar comportamiento como respuesta a dicho fenómeno, pese a que 
se encuentran en situación de violencia.  

Además de contribuir con la caracterización de la violencia de género 
en un sector de la población que no solo sufre la problemática sino que 
se encuentra en condiciones de pobreza y exclusión social, se vuelve 
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imperativo intervenir de manera integral partiendo de acciones 
correctivas con enfoque holístico en las mujeres que participaron en el 
estudio para luego continuar con actividades de prevención de la 
violencia y promoción de los derechos y el empoderamiento de la mujer 
para una vida libre de violencia para las niñas y la mujer. 

4) Conclusiones  

A manera de conclusión se pueden puntualizar algunos aspectos como 
las relaciones patriarcales existentes, se identificó, que la autoridad es 
ejercida por el hombre y en ella persiste el dominio, la posesión y el 
control sobre la mujer a partir de la violencia sexual, psicológica, 
patrimonial y económica ejercida. La situación de violencia a la cual 
está sometida la mujer es producto de la dependencia económica, las 
amenazas la opresión y el déficit de conocimiento y empoderamiento 
de sus derechos que han limitado su desarrollo en la sociedad. 

En cuanto al rol que la mujer desempeña en el hogar, este se limita a 
oficios domésticos, responsable de la crianza, el cuidado y la educación 
de los hijos. La participación y la responsabilidad del hombre frente a 
la familia son limitadas o ausentes.  

Se encontró vulneración de los derechos hacia la salud sexual y 
reproductiva caracterizada por un patrón sumiso dominante con 
manifestaciones claras de violencia sexual producto del miedo, 
amenazas y dependencia económica. Además, se encontró un 
limitado poder de decisión por parte de las mujeres frente a su 
participación en la planificación de los hijos, llevándolas a buscar 
atención de manera clandestina para poder optar por un método 
anticonceptivo que postergue los embarazos debido a la situación de 
violencia y precariedad en la que se han encontrado.  

A pesar de las condiciones de desigualdad que esta población ha vivido 
y sigue experimentando en los ámbitos, económicos, laborales, 
educativos, emocionales, etc., son claras en reconocer el valor que 
como mujeres poseen, el empoderamiento por el simple hecho de ser 
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mujeres y lo que han hecho y hacen diariamente por sus grupos 
familiares y entornos laborales contribuyen al desarrollo de estos. 

Una gran limitante identificada y que influye en su desarrollo fue la falta 
de oportunidades para desarrollarse académicamente, muchas de 
ellas se vieron en la necesidad de iniciar su propia familia desde muy 
temprana edad por lo cual la parte educativa quedó relegada una vez 
llegaron los hijos; es claro que para ellas el no tener un mejor grado 
académico les ha limitado en la búsqueda de mejores opciones 
laborales, y son realistas al manifestar que los hombres tienen más 
facilidad de encontrar trabajos mejores porque ellos si tienen la 
oportunidad de llegar a un bachillerato en muchas ocasiones.  

5) Propuesta de intervención basada en los principales resultados 
del estudio. 

Generalidades  

La presente propuesta tiene como finalidad dar respuesta a los 
resultados emanados de la investigación institucional realizada en el 
año 2020 denominado “Caracterización de la situación de violencia y 
desigualdad de género en las mujeres de la zona comercial del 
mercado municipal, Colón de la ciudad de Santa Ana, estudio realizado 
por IEPROES” 

Objetivo  

Orientar sobre las bases de intervención en respuesta a los resultados 
encontrados con el estudio.  

Datos importantes a considerar para el abordaje de la presente 
propuesta 

Es evidente que la problemática de la violencia es un tema de interés 
no solo nacional, sino que también internacional y debe ser parte de 
las agendas de trabajo de diversos sectores, públicos como privados. 
En ese sentido su abordaje debe ser de manera intersectorial para 
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garantizar una intervención integral de la mujer, ya que es 
responsabilidad de todos los sectores de la sociedad trabajar por ello 
para garantizar a las personas bienestar y calidad de vida para un 
desarrollo en igualdad de condiciones y con el disfrute pleno de sus 
derechos. De esa forma también damos respuesta desde una iniciativa 
local a los objetivos del desarrollo sostenible sobre todo lo relacionado 
a la salud y bienestar y la igualdad de género sumándonos como 
institución al alcance de acuerdos y programas internacionales como 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (ONU, Mujeres, 2014) y 
la Política de Igualdad de Género (Organizacion Mundial de la Salud 
OMS, 2006) en donde se enfatiza al respecto de la importancia del 
goce de derechos para su desarrollo. 

Líneas de intervención propuestas según resultados del estudio  

Las líneas de intervención tienen su sustento en los resultados 
obtenidos del estudio que caracterizó la situación de violencia y 
desigualdad, lo que generó las conclusiones y recomendaciones 
orientadas a promover en las mujeres el conocimiento de los derechos 
inherentes como ser humano y sus libertades fundamentales que 
incidan en su empoderamiento en la sociedad para su desarrollo y el 
de su familia, y que contribuya al progreso de su localidad. Lo anterior 
desde un enfoque intersectorial que desde un abordaje integral dé 
respuestas a las necesidades prioritarias de la mujer.  
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Programa de promoción de derechos e igualdad de género para el 
empoderamiento de las mujeres por una vida libre de violencia 
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Estrategias de alcance para la propuesta. 

Fomentar las redes de mujeres para la promoción de sus derechos. 

Encuentros de mujeres para promover su empoderamiento de sus 
derechos sexuales y reproductivos. 

Divulgación de derechos por medio de diversos medios de 
comunicación. 

Participación multidisciplinaria.  

Convenios para el trabajo cooperativo e intersectorial. 

Búsqueda de financiamiento con otras organizaciones que trabajan a 
favor de los derechos de laa mujeres. 
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Se contó con la participación de 152 mujeres y 142 hombres, haciendo 
un total de 294 personas residentes en el Municipio. El estudio cierra 
con la presentación de las conclusiones  

Los resultados obtenidos se presentan en cuatro secciones que se 
precisan a continuación. 

1. Situación ambiental 

Este capítulo se encuentra dividido en dos secciones: Indicadores 
sociodemográficos y variables de la situación ambiental. Los resultados 
se presentan mediante tablas y gráficas, a fin de resumir e ilustrar la 
información obtenida en la encuesta correspondiente a cada una de las 
secciones, conforme se expone a continuación.  

Primeramente, se exploró en cada uno de los territorios participantes, 
el sexo de las personas encuestadas, con el interés de visibilizar y 
garantizar en términos de equidad e igualdad de género, según se 
muestra en el gráfico N° 1. 
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Gráfico N° 1. Participantes en el estudio, según sexo y lugar de 
residencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, se obtuvo una contribución equitativa de 
ambos sexos, al considerar que la muestra estuvo conformada por un 
52 % de participación femenina, en contraste con un 48 % de 
participación masculina, lo cual es proporcional con el total de la 
población residente, según lo identificado en el VI censo de población y 
vivienda realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos 
(DIGESTYC) en el año 2007.  

Un segundo indicador sociodemográfico indagado fue la edad, según 
el lugar de residencia, conforme se expone en el gráfico N° 2. 
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Gráfico N° 2. Participantes en el estudio según grupos etarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los resultados que muestra el gráfico, se observa que en el 
cantón El Delirio, se obtuvo mayor participación de personas de 36 
años en adelante (8 %), en lo que refiere al cantón El Palmital y el Centro 
de Ozatlán el grupo etareo más ponderado fue el que osciló entre los 
15 y 20 años, en cambio, en la colonia Santa Mónica se alcanzó una 
mayor contribución (6 %) de jóvenes entre los 21 y 30 años de edad. 

Así mismo, se indagó el estado civil, lo que permitió conocer que en su 
mayoría al ser una población relativamente joven un 57 % de ellos se 
encuentran solteros (30 % hombres y 27 % mujeres) y un 35 % están 
casados (15 % hombres y 20 % mujeres). 

De igual manera, se exploró el nivel académico de las personas 
participantes en el estudio. Al respecto, los resultados indican, por una 
parte, que tanto en el cantón El Delirio y la colonia Santa Mónica, la 
población únicamente cuenta con educación básica, no pudiendo 
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afirmar que la hayan finalizado. Por otra parte, se observó que en el 
cantón El Palmital y en el Centro de Ozatlán, el panorama resulta ser 
un tanto más favorable, al considerar que en estos últimos territorios 
manifestan en mayores proporciones que cuentan con Educación 
Media (Bachillerato), no pudiéndose afirmar también que la hayan 
culminado.  

Al mismo tiempo, estos resultados muestran las dificultades en el 
acceso, permanencia y egreso de la educación, al tomar en cuenta que 
solo un 2 % de los participantes indicó que cuenta con estudios de 
Educación Superior. En este sentido, resulta importante y al mismo 
tiempo urgente el desarrollo de iniciativas que contribuyan en la 
generación de condiciones que favorezcan la formación de sus 
ciudadanos. (Ver gráfica N° 3) 

Gráfico N° 3. Nivel académico de las personas participantes, según 
territorio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al analizar el nivel académico según sexo, no se encontraron 
diferencias significativas, puesto que, por ejemplo, el 23 % de los 
hombres y el 21 % de las mujeres cuentan con Educación Media. Una 
situación muy simular se observa en los diferentes niveles educativos, 
conforme se expone en el gráfico N° 4. 

Gráfico N° 4. Nivel académico de las personas participantes, según 
sexo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro de los indicadores explorados fue la ocupación actual de la 
población en los cuatro territorios investigados. En este sentido, los 
resultados indican, que el 33 % no estudian ni trabajan, el 24 % solo 
estudian, el 16 % solo trabajan, mientras que un 14 % indicaron trabajar 
y estudiar. Al mismo tiempo, se encontró que un 13 % prefirió no 
compartir su situación laboral, según se expone en la tabla N° 4. 
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Tabla N° 1. Ocupación actual de las personas participantes en el 
estudio 

Sexo Ocupación 
N/R Ni 

estudia 
ni 
trabaja 

Solo 
estudi
o 

Solo 
traba
jo 

Trabaj
o y 
estudio 

Total 
general 

Hombre 5 % 9 % 13 % 13 % 9 % 48 % 
Cantón El 
Delirio 

1 % 4 % 1 % 4 % 0 % 10 % 

Cantón El 
Palmital 

1 % 1 % 5 % 5 % 2 % 15 % 

Centro de 
Ozatlán 

2 % 2 % 6 % 2 % 3 % 16 % 

Col. Santa 
Mónica 

1 % 1 % 1 % 1 % 3 % 7 % 

Mujer 8 % 24 % 11 % 3 % 5 % 52 % 
Cantón El 
Delirio 

1 % 10 % 1 % 0 % 0 % 12 % 

Cantón El 
Palmital 

0 % 6 % 5 % 2 % 3 % 16 % 

Centro de 
Ozatlán 

6 % 4 % 4 % 0 % 1 % 16 % 

Col. Santa 
Mónica 

1 % 4 % 1 % 0 % 1 % 8 % 

Total, 
general 

13 % 33 % 24 % 16 % 14 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, al observar los resultados según género, se percibe que 
las mujeres que viven en estos cuatro territorios, actualmente se 
encuentran mayoritariamente desfavorecidas en el plano laboral, 
considerando que, el 24 % de ellas no estudia ni trabaja, en relación a 



44 

los hombres, donde un 9 % de ellos manifestó encontrarse en esa 
situación. En esta línea, se indagaron las profesiones u oficios de las 
personas participantes, según se presenta en la tabla N° 2. 

Tabla N° 2. Profesión u oficio, según participantes en el estudio 

Profesión u oficio Cantidad 
Agricultor 27 
Albañil 3 
Cocinera 2 
Comerciante 5 
Constructor 1 
Costurera 4 
Docente 1 
Empleado/a 1 
Estudiante 40 
Futbolista 1 
Impulsadora 1 
Jornalero 5 
Mecánico industrial 1 
Modista 1 
Molinero 1 
Oficios domésticos 44 
Oficios varios 5 
Operador de tanques 1 
Operario 1 
Panadero 1 
Pastor Evan 2 
Promotor de salud 2 
N/R 144 
Total general 294 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acorde a lo observado en la tabla anterior, es importante destacar que 
144 personas optaron por no expresar su profesión u oficio, lo cual 
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puede interpretarse como un indicador de la carencia de un empleo. 
Sin embargo, entre los oficios más ponderados se destacan los 
siguientes: oficios domésticos (44), estudiante (40), agricultor (27), 
entre otros.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en relación a las 
condiciones con que cuenta la población para la producción de 
alimentos. En este sentido, primeramente, se indagó sobre el acceso y 
disponibilidad de espacio físico para la producción de huertos caseros 
y árboles frutales. Al respecto, un 67 % de la población manifiesta 
contar con espacio para la producción de alimentos, esto se convierte 
en un aspecto favorable que debe ser aprovechado para la toma de 
decisiones por parte de la gestión municipal, al momento de diseñar 
estrategias de trabajo. En esta línea, se indagó el uso que actualmente 
la población le da al suelo (tierra), según se expone en el gráfico N° 5. 

Gráfico N° 5. ¿Cuál es el uso que se le da al suelo (tierra) donde 
usted y su familia viven? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de lo mostrado en la gráfica 5, es evidente que, en los cuatro 
territorios, la población no ha utilizado el recurso tierra (con el que 
actualmente cuentan) para la producción de alimentos, puesto que 
únicamente un 2 % manifiesta hacerlo. Este dato, abre una oportunidad 
para que en el corto y mediano plazo puedan desarrollarse acciones 
que motiven a la población a involucrarse en la producción de 
alimentos, situación que se convertiría en una posible fuente de 
ingresos inicialmente para el grupo familiar y probablemente para el 
territorio donde viven.  

Así mismo, considerando la importancia del recurso “agua”  para la 
producción de alimentos, se indagó la proveniencia o fuentes de dicho 
recurso. Acorde a los resultados, se identificó que un 76 % de la 
población consume agua proveniente de pozo, mientras que un 18 % 
indicó ser de ANDA y un 6 % se abastece de otras fuentes. Es decir, que 
aproximadamente 8 de cada 10 personas consumen agua de una 
fuente natural, siendo este el caso de un pozo, convirtiéndose esta en 
la principal fuente del vital líquido para la población. 

Previo conocimiento de lo anterior, de igual manera se exploró la 
cantidad de agua que la población de Ozatlán utiliza diariamente para 
el desarrollo de sus actividades cotidianas. Al respecto, los resultados 
del sondeo indican que en su mayoría un 44 % de la población utiliza 
entre 1 y 2 barriles, mientras que el 19 % manifestaron que su consumo 
fue entre 3 y 4 barriles. (ver gráfico N° 6). 
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Gráfico N° 6. Aproximadamente, ¿Qué cantidad de agua utilizan 
en su familia diariamente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este apartado, se indagó si la población cuenta con acceso al 
servicio de energía eléctrica. En este sentido, se comprobó que en 
efecto el 91 % si cuentan con electricidad, en contraste con un 6 % que 
no lo tienen y un 2 % que no emitió respuesta alguna.  

En el último segmento de la encuesta se exploró el cuido de los recursos 
naturales por parte de la población participante en el estudio. En una 
de las interrogantes se indagó el tipo de energía o recurso utilizado 
para cocinar. En este sentido, fue posible constatar que en su mayoría 
(73 %) hacen uso de gas propano, mientras que un 21 % utiliza leña para 
la preparación de sus alimentos, según puede observarse en el gráfico 
N° 7. 
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Gráfico N° 7. ¿Qué tipo de energía utiliza para cocinar? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

otra de las acciones que tiene que ver con la preservación de los 
recursos naturales es precisamente el uso que la población le dan a los 
desechos que se generan dentro del grupo familiar. Los resultados del 
sondeo muestran que en cada uno de los territorios se percibe una 
actitud favorable, puesto que un 49 % afirmó que quema la basura, un 
10 % que la recicla, un 12 % que la entrega al camión recolector, a 
diferencia de un 26 % que no realiza este tipo de prácticas conforme 
puede observarse en la información presentada en la tabla N° 6. 
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Tabla N° 3. ¿Qué hacen con la basura que se produce en la 
vivienda? 

Lugar de 
residencia  

Uso o destino de la basura 
Camión 

recolector 
La 

quema 
La 

recicl
a 

La 
tira 

Total 
general 

Cantón El 
Delirio 

1 % 9 % 2 % 10 % 21 % 

Cantón El 
Palmital 

2 % 19 % 3 % 8 % 32 % 

Centro de 
Ozatlán 

12 % 11 % 4 % 4 % 32 % 

Col. Santa 
Mónica 

0 % 10 % 0 % 5 % 15 % 

Total general 15 % 49 % 10 % 26 % 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia 

En correspondencia con la pregunta anterior se indagó la 
disponibilidad de cada uno los participantes, según su lugar de 
residencia, para clasificar la basura de acuerdo a su tipología. Al 
respecto los resultados de este ítem confirman que un porcentaje muy 
limitado de la población desarrolla prácticas de reciclaje, al tomar en 
cuenta que solo un 21 % indicó tener interés por el reciclaje de la basura. 
Así mismo, fue posible identificar que los resultados son muy similares 
en cada uno de los cantones y colonias sujetos de este diagnóstico. (Ver 
tabla N° 4)  
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Tabla N° 4. ¿En su familia clasifican la basura según su tipo: papel, 
plástico, metales, orgánicos, ¿etcétera? 

Lugar de 
residencia  

Disponibilidad de clasificación 
A veces No Sí Total 

Cantón El Delirio 2 % 15 % 5 % 21 % 
Cantón El Palmital 7 % 17 % 7 % 32 % 
Centro de Ozatlán 8 % 16 % 8 % 32 % 
Col. Santa Mónica 2 % 12 % 1 % 15 % 
Total general 19 % 59 % 21 % 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la primera sección de la encuesta cerró con el propósito de 
conocer la percepción de la población objeto de estudio con respecto a 
las acciones realizadas por parte de la municipalidad y otras 
organizaciones en favor del cuido de los recursos naturales de sus 
localidades. En esta línea pudo observarse que existen iniciativas 
referidas a la preservación de los recursos, ejemplo de ello es que un 
45 % observó la siembra de árboles y un 16 % el desarrollo de huertos 
escolares. Por otra parte, también se evidenció esfuerzos de carácter 
formativo como el caso de charlas (20 %) y talleres (6 %). 

2. Arte, cultura y deporte 

El diagnóstico identificó factores que estimulan el desarrollo del arte, 
cultura y deporte en la población del Municipio de Ozatlán. En la 
segunda sección de la encuesta fue posible conocer si en la actualidad 
los habitantes practican algún deporte. A partir de la información 
recolectada, puede interpretarse que en líneas generales la mitad de 
la población (54 %) sí manifestó practicar algún deporte, en contraste 
con el 46 % que indicó lo contrario. En este sentido es importante tomar 
en consideración este último dato, dado que el deporte genera una 
serie de beneficios referidos a la salud, esparcimiento, práctica de 
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valores, entre otras, las cuales pueden contribuir a elevar la calidad de 
vida de las personas, tanto a nivel individual como familiar y 
comunitario. 

Posteriormente, se profundizó en el esclarecimiento del deporte de 
preferencia, lo que permitió confirmar que el futbol resulta ser la 
actividad física de mayor aceptación por un 59 % de los habitantes, 
mientras que otros deportes como el basquetbol (3 %) y béisbol (3 %), 
conforme se expone en los resultados de la gráfica N° 8. 

Gráfica N° 8. Deporte de preferencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, por medio de uno de los ítems se identificaron los 
lugares donde la población practica con mayor frecuencia los deportes 
conocidos en la gráfica anterior. Se constató que la cancha constituye 
el escenario predilecto conforme lo manifestado por un 44 % de las 
personas encuestadas. Por otra parte, es de resaltar que los centros 
escolares (10 %) hogares (17 %) e incluso la calle ( 7%) fueron 
reconocidos como espacios menos utilizados.  

El arte y la cultura constituyen categorías íntimamente relacionadas, 
las cuales contribuyen a mostrar el nivel de desarrollo y progreso de un 
grupo poblacional determinado. Esto se debe a que, por un lado, el arte, 
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conforme la Real Academia Española (2017) es la manifestación de la 
actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y 
desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros. Así mismo, la cultura contribuye al 
enriquecimiento de los marcos de referencia, a partir de la 
interpretación de sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o 
movimiento presentes en los espacios naturales y en las obras y 
realizaciones humanas.  

Bajo este planteamiento, en el sondeo realizado se exploraron las 
actividades de recreación y esparcimiento que gozan de mayor 
predilección en el municipio de Ozatlán. Por lo que, la encuesta indicó 
que entre las preferencias más representativas están ver TV (40 %), 
platicar (14 %) y escuchar música (13 %). No obstante, otras acciones 
como leer, hacer deporte y pasear gozan de menor interés conforme 
la expresado por las personas participantes 

La participación en grupos u organizaciones es considerada una de las 
formas que permite a las personas involucrarse en acciones referidas 
al arte y la cultura. Conforme este planteamiento se preguntó si forman 
parte de algún colectivo de los que se indica en la tabla N° 5. 
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Tabla N° 5. ¿Forma parte de algún colectivo? 

 
Colectivos u 

Organizaciones 

Lugar de residencia  
Cantón 
El 
Delirio 

Cantón 
El 
Palmit
al 

Centro 
de 
Ozatlán 

Col. 
Santa 
Móni
ca 

Total  

ADESCO 1 % 1 % 6 % 0 % 7 % 
Danza/pintura/músic
a 

1 % 1 % 3 % 1 % 5 % 

Equipo de futbol 3 % 7 % 5 % 5 % 20 % 
Grupo de iglesia 12 % 10 % 9 % 3 % 33 % 
Grupo de jóvenes 0 % 2 % 1 % 1 % 5 % 
N/R 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 
Ninguno 4 % 10 % 6 % 4 % 24 % 
Otras 0 % 2 % 1 % 1 % 4 % 
Total general 21 % 32 % 32 % 15 % 100 

% 
 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo reflejado en la tabla 5, la población está organizada 
preferentemente en grupos de iglesia (33 %), equipo de futbol (20 %) y 
por el contrario muy poco se integran a grupos de danza/pintura/ 
música (5 %). También se encontró que un 24 % no forman parte de 
ningún grupo y los resultados fueron muy similares en los 4 territorios 
sujetos de investigación. 

Esta sección de la encuesta finalizó con la exploración de los principales 
proyectos de interés en cada uno de los cantones y colonias que forman 
parte de este estudio. En este sentido, los resultados muestran que los 
huertos escolares/crianza de tilapias, junto al deporte son las 
demandas de mayor necesidad según la opinión de los habitantes.  
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3. Emprendimiento 

En este tercer capítulo se exponen los factores favorables y 
desfavorables con los que cuenta la población para involucrarse en el 
desarrollo de iniciativas de emprendimiento en el mediano y largo 
plazo. Conforme esta consideración, la encuesta investigó el acceso a 
la propiedad donde habitan los participantes del presente estudio. 
Conocer este dato fue importante, dado que la mayor parte de los 
emprendimientos surgen y se desarrollan en espacios físicos; fue 
posible constatar que el 76 % residen en un lugar propio, que cuenta 
con un espacio que puede convertirse en un aspecto positivo para la 
planificación de acciones emprendedoras. (Ver gráfico N° 9). 

Gráfico N° 9. ¿El lugar donde usted vive es? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro de los aspectos investigados fue el interés para involucrarse 
posteriormente en algún proyecto de emprendimiento. Los resultados 
indican que un 69 % si estaría en la disposición, un 21 % manifestó que 
posiblemente lo haría, mientras solo un 7 % expresó no estar dispuesto 
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a hacerlo, según se observa en la información que se presenta en la 
gráfica N° 10.  

Gráfico N° 10. Interés por participar en algún proyecto de 
emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia  

Por otra parte, la encuesta permitió visibilizar el área en que le gustaría 
recibir apoyo por parte de una entidad competente. La mayor 
demanda de apoyo está enfocada en tres áreas prioritarias a saber: 
agrícola (51 %), comercio (28 %) e industrial (10 %). La encuesta tuvo 
como uno de sus propósitos conocer el grupo poblacional que 
consideran debe ser prioritario para el desarrollo de proyectos de 
emprendimiento que pudieran generarse en el municipio. De esta 
manera se identificó que para un 44 % se debe apoyar a niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes, adultos, adulto mayor, es decir, a todos por 
igual, mientras que un 31 % considera que debe apoyarse con mayor 
énfasis exclusivamente a adolescentes y jóvenes. 
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Este cuarto capítulo termina con la presentación de los principales 
impedimentos que actualmente experimentan para el desarrollo de 
algún proyecto emprendedor. Según los resultados que se muestran en 
la gráfica N° 11, se percibe que los recursos económicos han sido el 
mayor obstáculo, aunado a otros factores de menor envergadura 
como la violencia y desinterés que también han estado presentes. (Ver 
gráfico N° 11). 

Gráfico N° 11. Impedimentos para la generación de un programa 
que genere ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. Violencia 

En este último capítulo se exploraron indicadores referidos al análisis 
de la situación de violencia experimentada por los habitantes. Por 
tanto, se partió de la premisa que “La violencia es un fenómeno 
multidimensional que puede ser de diverso tipo (física, psicológica, 
patrimonial, política, social, institucional, cultural, moral, emocional y 
sexual) y se puede dar en distintos ámbitos (familiar, institucional, 
laboral, etc.)” . (Unicef El Salvador, 2014, pág. 37). En este contexto se 
preguntó sobre la percepción que tienen de la seguridad dentro de sus 
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hogares, obteniendo así los resultados que se exponen en la gráfica N° 
12. 

Gráfico N° 12. Percepción de seguridad en casa  

 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme lo anteriormente expuesto, es evidente que existe una 
percepción bastante generalizada sobre la seguridad que sienten los 
pobladores dentro de sus hogares, considerando que solo un 8 % 
manifestó lo contrario y un 5 % (particularmente en la Col. Santa 
Mónica) omitió opinión al respecto. De igual manera, esta percepción 
no solo se indagó en los hogares, sino también en otros espacios donde 
los seres humanos tienen diversas relaciones de tipo social y al mismo 
tiempo formativas, siendo este el caso de los Centros Educativos, por 
lo que, al evaluar este indicador se concluyó que las Instituciones 
Educativas del municipio pueden ser consideradas relativamente 
“zonas de seguridad”  para la convivencia, debido a que un 39 % 
consideran que son seguras y un 19 % las catalogó como inseguras. 
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Otro aspecto que resulta importante resaltar es que un 28 % no 
respondió esta pregunta, lo cual puede atribuirse a diferentes motivos 
que no fueron indagados en este diagnóstico. 

El análisis del tema de la seguridad continuó con otro de los escenarios 
en que la población interactúa con mucha frecuencia, es decir, con los 
miembros de la comunidad donde residen, la cual fue catalogada 
como una zona de confianza conforme la opinión de un 58 %. Así 
mismo, se destaca que el Centro de Ozatlán adquirió este importante 
calificativo. Sin embargo, en los cantones restantes, a pesar que en su 
mayoría la población los clasifica como sitios seguros, llama la atención 
que la percepción de inseguridad alcanzó un 20 %. (Ver gráfico N° 13) 

Gráfico N° 13. Percepción de seguridad en la comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se indagó la percepción sobre la seguridad que se experimenta dentro 
de las iglesias. Según los resultados de la encuesta estos lugares 
generan mayor confianza en Ozatlán. Así mismo, se presentan 
resultados en términos cuantitativos que dan cuenta de diferentes 
experiencias de violencia según el sexo de las personas participantes. 
El sondeo indica que en el caso de las mujeres un 6 % ha sido víctima 
de violencia intrafamiliar y de manera ocasional, mientras que en el 
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caso de los hombres la situación es muy similar, según lo expuesto por 
un 3 %. Por el contrario, el 69 % de la población manifestó no haber 
tenido una experiencia de esta índole. (Ver gráfico N° 14). 

Gráfico N° 14. Experiencias de violencia intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acorde a Soriano (2015. p. 1) el maltrato o violencia física se define 
como “ toda acción voluntariamente realizada que provoque o pueda 
provocar daño o lesiones a la integridad física”  pudiendo ser 
empujones, patadas, alones de cabello, etc., se indagó la frecuencia 
con que este tipo de violencia ha sido experimentado por la población 
de Ozatlán. Al respecto, los resultados indican que un 34 % de las 
mujeres nunca ha tenido este tipo de experiencias, y un 37 % de los 
hombres comentó lo mismo. En suma, el 71 % afirmó nunca haber sido 
víctima de violencia física.  

La violencia psicológica constituye otra manifestación de irrespeto y 
vulneración de los derechos humanos. Comprender su magnitud, se 
torna una tarea compleja, dado la carencia de indicadores e influencia 
de la subjetividad en el análisis de la misma. Garbarino, Guttman y 
Seeley, (1989) la definen como un ataque realizado por un adulto sobre 
el desarrollo de la personalidad y de la competencia social del niño o 
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niña, el cual se manifiesta mediante cinco formas: rechazar, aislar, 
aterrorizar, ignorar y corromper.  

Con base a este planteamiento, se diseñó uno de los ítems que 
permitiera sondear la frecuencia con ha estado presente en la vida de 
la población de este municipio. La encuesta mostró que el 69 % no 
considera ser víctima de violencia psicológica, un 10 % a veces y un 2 % 
comentó siempre. (Ver gráfico N°15) 

Gráfico N° 15. Violencia psicológica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estudios recientes afirman que cada tres horas ocurre una violación en 
El Salvador. Situación que pone de manifiesto la vulnerabilidad y 
magnitud de la problemática que experimenta la niñez y adolescencia. 
En el año 2002, la OMS estimó que 150 millones de niñas y 73 millones 
de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales 
forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico. (Unicef, 
S.f). En líneas generales, puede considerarse que en el contexto 
salvadoreño “ la gravedad del fenómeno, sus modalidades, su 
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frecuencia y expresiones diferentes, el impacto que significa para la 
vida de sus víctimas, así como la legitimación y normalización que tiene 
en nuestra sociedad, hacen de la violencia sexual una temática 
compleja para visualizar claramente sus causas.”  (Cheyne, 2019, pág. 
109). 

A pesar de su complejidad en términos de medición, el instrumento 
retomó el tema de la violencia sexual en una de las preguntas, a fin de 
tener alguna aproximación que permitiera posteriormente tomar las 
decisiones que se estimaran convenientes. Los resultados presentados 
en la gráfica N° 16 plantean que la situación es favorable y similar tanto 
para mujeres como para hombres, puesto que el 76 % de los 
participantes (38 % hombres y 38 % mujeres) consideran no haber 
sufrido violencia sexual. 

Gráfico N° 16. Violencia sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las estadísticas demuestran que los principales delitos de los que los 
salvadoreños han sido víctimas, son aquellos de carácter personal o 
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contra el patrimonio, siendo este el caso de los hurtos y robos, renta 
(chantaje), incluso las amenazas (FLACSO, , 2012). Considerando que 
el hurto o robo constituyen categorías de violencia, se identificó que un 
68 % de la población de Ozatlán no ha sido víctima de este tipo de 
vulneración de derechos humanos, según lo manifestado. (Ver gráfico 
N° 17). 

La encuesta cierra con la identificación de posibles extorsiones que se 
hayan generado en el municipio. Al haber realizado esta pregunta a la 
población fue posible conocer que un 67 % afirmó no haber sido víctima 
de este tipo de violencia, un 12 % expresó que a veces, mientras que un 
20 % omitió su respuesta.  

Gráfico N° 17. Hurto/robo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

A partir de los 4 objetivos específicos planteados en este estudio, se 
presentan las conclusiones, según se describe a continuación. 

1. En cuanto a la situación medio ambiental explorada en los cuatro 
territorios, el diagnóstico indica que se cuenta con condiciones 
favorables para el desarrollo de la agricultura, puesto que, por un 
lado, el 67 % de la población afirma contar con espacio para la 
producción de alimentos, y por otro, el 69 % hasta el momento, 
hace uso del suelo (tierra) únicamente con fines habitacionales.  

2. En lo que refiere a las iniciativas orientadas al cuido de los 
recursos naturales, destaca la labor realizada por la alcaldía 
municipal en la siembra de árboles, huertos escolares y charlas, 
sin embargo, es evidente que existen aspectos a fortalecer, 
puesto que el 59 % manifiesta no clasificar la basura que se 
genera en el hogar. 

3. En términos generales, se percibe un clima de sana convivencia 
en los territorios sujetos de investigación, puesto que solo un 14 % 
en casa, un 19 % en el hogar, un 20 % en la comunidad y un 4 % en 
la iglesia considera sentirse inseguro en los espacios 
mencionados. Lo cual, se confirma en la medida que el 70 % (37 
% hombres y 33 % mujeres) indica no haber tenido experiencias 
de violencia durante el año 2019. 

4. Se identificaron indicadores socioeconómicos favorables al 
desarrollo de prácticas emprendedoras, evidencia de ello, es que 
el lugar donde vive el 76 % de la población es propio, otro aspecto 
es que el 69 % de participantes tienen interés en ser parte de un 
proyecto de emprendimiento (de preferencia vinculado al sector 
agrícola y comercio), que se gestione desde la municipalidad. Por 
otra parte, se encontró que los principales obstáculos para este 
tipo de iniciativas, lo constituyen los recursos económicos (64 %) 
y la situación de violencia social (12 %). 
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5. Existe potencial e interés en el desarrollo del arte, cultura y 
deporte en Ozatlán, al tomar en cuenta que, por una parte, el 46 
% de la población estaría en la disposición de participar en algún 
proyecto referido a la crianza de tilapias y huertos caseros. Por 
otra parte, 1 de cada 2 personas práctica algún deporte y que solo 
el 24 % no forma parte del algún grupo o colectivo de su lugar de 
residencia. En esta línea, es importante reconocer que 
actualmente, solo el 5 % forma parte de grupos vinculados al arte: 
danza, pintura, entre otros. 
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Estudio de mercado para la creación del Buyer Persona 
enfocado en el servicio al cliente 

Marta Guadalupe Paniagua Cienfuegos  

■ Introducción  

Debido al creciente uso de las redes sociales y al internet como medios 
de comunicación, se identifica la importancia de la investigación sobre  
herramientas como el Buyer Persona, para el diseño de estrategias, 
contenidos y la aplicación de Inbound Marketing. Considerando que las 
estrategias de Marketing Digital basadas en esas técnicas sean las 
adecuadas para captar y fidelizar a la posible población estudiantil de 
la Universidad Técnica Latinoamericana. 

La investigación presenta primero información que permite al lector 
adquirir un conocimiento y comprensión del cómo y dónde inicia la 
aplicación de las estrategias y herramientas de la era digital dentro del 
Marketing; siguen definiciones, características y componentes; y 
finaliza centrándose en el  Buyer persona y su construcción y  la 
presentación de 4 perfiles de clientes ideales, los cuales pueden servir 
como ejemplo para el diseño de contenido digital que puede ser 
publicado en las diferentes redes sociales y la página web de la 
Universidad Técnica Latinoamericana. Así también servirán para 
diseñar estrategias que generen experiencias y una mejor atención al 
cliente para fortalecer la fidelización de los estudiantes a la 
Universidad.  

Como uno de los antecedentes más cercanos al tema que se desarrolla 
es el artículo titulado: El Buyer Persona como factor clave entre las 
tendencias en Gestión Empresarial (2019. Pp 659-681),  el cual sostiene 
que la gestión empresarial ha sido el escenario que se encarga de 
identificar y determinar en las empresas las diferentes estrategias que 
persiguen su crecimiento, haciéndolas capaces de asumir los retos de 
la competitividad actual que les permitirá la supervivencia ante la 
globalización, y el Buyer Persona es utilizado como herramienta para 
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identificar las necesidades del cliente y crear estrategias de mercado 
para fomentar fidelidad de los clientes y atraer a consumidores 
potenciales. 

Términos que el lector debe considerar tener claro son los siguiente: 

Marketing  

En término generales, el marketing es un conjunto de actividades 
destinadas a satisfacer las necesidades y deseos de los mercados meta 
a cambio de una utilidad o beneficio para las empresas u 
organizaciones que la ponen en práctica; razón por la cual, nadie duda 
de que el marketing es indispensable para lograr el éxito en los 
mercados actuales. 

Según Jerome McCarthy, "el marketing es la realización de aquellas 
actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 
organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o 
cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y 
los servicios que el productor presta al consumidor o cliente". 

Marketing de contenido  

Marketing de Contenido es una manera de involucrar a tu público 
objetivo y hacer crecer tu red de leads y clientes a través de la creación 
de contenidos relevantes y valiosos, atrayendo, involucrando y 
generando valor para las personas y, de esa forma, crear una 
percepción positiva de tu marca, generando más negocios. 

Los objetivos a alcanzar por el marketing de contenidos son:  

•  Conocimiento o refuerzo de marca o servicio  
•  Servicio al cliente  
•  Generación de leads y engagement 
•  Conversión  
•  Disminución en costos 
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Buyer Persona  

Buyer Persona es la representación ficticia de tu cliente ideal. Está basada 
en datos reales sobre el comportamiento y las características 
demográficas de tus clientes, así como en una creación de sus historias 
personales, motivaciones, objetivos, retos y preocupaciones. 

Cuadro 1.  
 
Diferencia entre Buyer Persona, público objetivo y cliente ideal 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle 
hasta la transacción final. 

La principal finalidad de esta metodología es contactar con personas 
que se encuentran en el inicio del proceso de compra de un producto 
determinado. A partir de aquí, se les acompaña, mediante el contenido 
apropiado para cada una de las fases del proceso de compra y su 
perfil, hasta la transacción final, siempre de forma “amigable” . Y, 
posteriormente, se les fideliza. 

Cuadro 2.  
 
Diferencia entre Marketing Tradicional y el Inbound Marketing 
 
 Marketing Tradicional Inbound Marketing 
Método Captar la atención del 

cliente destacando las 
características del 
producto. 

Se centra en el 
cliente, no en el 
producto. 

Objetivo Vender… vender. Satisfacer la 
necesidad 
informática del 
consumidor. 

Audiencia Personas a quienes les 
interesan los productos 
focalizados. 

Orientada al gran 
público, posibles 
consumidores. 

Comunic
ación 
con el 
público 

Saturación de información, 
ataques de banner, por 
ejemplos. 

Distribución de 
contenido de calidad 
sin agredir. 

 

Fuente: elaboración propia 
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La investigación tiene como objetivos:  

Objetivo General: 

Proponer estrategias de Marketing Digital basado en el Buyer Persona 
para mejorar las relaciones de clientes (estudiantes) - Universidad 
Técnica Latinoamericana 

Objetivos Específicos: 

• Determinar la información básica que requiere la metodología 
de Inbound Marketing para el diseño de una estrategia para la 
Universidad Técnica Latinoamericana  

• Diseñar el perfil del Buyer Persona de la Universidad Técnica 
Latinoamericana con base a la información recolectada. 

• Indicar los formatos de contenidos adecuados al perfil de 
cliente de la Universidad Técnica Latinoamericana 

• Seleccionar los medios digitales que debería utilizar la 
Universidad Técnica Latinoamericana para establecer una 
mejor relación con sus clientes 

■ Metodología  

Se utilizan herramientas digitales (Forms) para la recolección y 
tabulación de los datos necesarios para el diseño del perfil de cliente.  

Se utiliza una plantilla para el diseño del Buyer Personal. Propuesta por 

https://www.40defiebre.com/como-crear-buyer-personas. 

Se diseñó la propuesta a partir de los resultados de diversas encuestas 
que se pasaron a estudiantes (activos), egresados y graduados de la 
Universidad. 
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Tipo de investigación 

El tipo de investigación será exploratorio ya que se trata de un tema 
relativamente nuevo en el área de empresas de servicios educativos 
como son las universidades. 

Tipo de estudio 

Se utilizará el método cuantitativo que permite realizar el examen de 
los datos que se obtienen por medio de las encuestas que servirán para 
la construcción de Buyer Personal. 

Universo, población y muestra 

Se tomará como base una muestra de 400 estudiantes de la 
Universidad Técnica Latinoamericana de una totalidad de 800 
estudiantes activos del ciclo 2- 2020. 

■ Resultados.  

La información de las encuestas proporcionó los datos necesarios para 
la elaboración del Perfil del Cliente de la Universidad, los cuales se 
presentan a continuación: 
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Conclusiones 

Se concluye que: 

• Las estrategias de marketing digital, de contenido y la utilización 
de Buyer Persona son estrategias orientadas a la captación de 
clientes (estudiantes). 

• Las estrategias de Inbound markenting son utilizadas no solo 
para la captación de clientes, sino que generan fidelidad de 
clientes. 

• La utilización del Buyer Persona como herramienta para la 
generación de campañas publicitarias personalizadas, pero 
también se puede utilizar para la generación de contenido de 
calidad. 

• Con la selección de las preguntas de las encuestas se crearon 
cuatro perfiles de clientes, que son utilizados también para el 
diseño de propuestas de mejora, a sugerencia de las mismas 
encuestas. 

• La utilización de las redes sociales como herramientas para 
mantener una comunicación efectiva entre la institución y los 
estudiantes. 

Recomendaciones 

Se recomienda: 

• Utilizar los perfiles para el diseño de otras propuestas de 
atención al cliente aparte de las propuestas en el trabajo. 

• Diseñar contenidos que puedan ser compartidos en las 
diferentes redes sociales y plataforma institucional. 

• Considerar la revisión de los perfiles propuesto por lo menos 
cada dos años. 
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• Considerar la creación de planes de publicaciones y 
actualización de las redes sociales para mantenerlas activas y 
volverlas un canal de captación de las necesidades de los 
estudiantes activos y potenciales. 

• La creación de espacios donde los estudiantes puedan expresar 
las necesidades y expectativas, de esta manera generar 
experiencias positivas. 

•  
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Caracterización empresarial de las MYPES y su participación en el 
desarrollo económico local de la zona sur, departamento de 
Chalatenango durante el año 2019. 

Lissette Consuelo Reyes1 

La presente investigación pretende identificar las características 
empresariales que posee el segmento de la Micro y Pequeña Empresa 
de los municipios productivos de la zona sur del Departamento de 
Chalatenango, con el objetivo de conocer en qué medida la actividad 
económica de las MYPES facilita el desarrollo económico local en estos 
municipios productivos. Al mismo tiempo,  identificar las necesidades 
de crecimiento empresarial que estas promueven con la finalidad de 
desarrollar las potencialidades de Desarrollo Económico Empresarial 
en los municipios productivos del Departamento de Chalatenango.  

Históricamente estos municipios se consideraban en extrema pobreza, 
debido al desgaste de la guerra de los años ochenta, pero con la llegada 
de los Fondos del Milenio para las Américas, FOMILENIO, se cambió el 
rumbo de la economía de estos, trayendo más inversión y desarrollo 
para los pequeños comerciantes. Esa inversión en carreteras, 
educación, salud y comercio, dinamizó la economía, lo cual ha 
generado un impacto económico en la vida de las personas habitantes 
de los mismos. 

De acuerdo al análisis realizado para el Municipio de Chalatenango en 
el estudio PEP (Plan Estratégico Participativo 2012-2020) se menciona 
que la Alcaldía Municipal anualmente recibe una asignación del FODES 
en concepto de presupuesto gubernamental del cual el 75 % va 
destinado para infraestructura, dicho análisis refleja que según el Plan 
de Competitividad 2012-2016 del Municipio de Chalatenango, este ha 
recibido un incremento anual en concepto de asignación 

 
1 Investigadora de la UMOAR 

Caracterización empresarial de las MYPES y su 
participación en el desarrollo económico local de la 
zona sur de Chalatenango durante el año 2019.

........................................................................................................................................................
Unidad de Investigaciones UMOAR
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presupuestaria del FODES equivalente a un 8.9 % en concepto de 
inversión para el desarrollo de proyectos  

De acuerdo a la caracterización del Municipio de Chalatenango, 
cabecera del Departamento del mismo nombre, está ubicado a 80 km 
al norte de la ciudad de San Salvador. Limita con el municipio de 
Concepción Quezaltepeque y Las Vueltas al norte, con San José Las 
Flores al noreste, con San Isidro Labrador al sureste, con San Isidro 
Labrador, San Antonio Los Ranchos, San Miguel de Mercedes, 
Azacualpa y San Francisco Lempa al sur, al suroeste con San Francisco 
Lempa, al oeste con Santa Rita y Suchitoto (Cuscatlán), y al noroeste 
con Concepción Quezaltepeque. 

La superficie territorial de Chalatenango es de 131.8 km², de los cuales 
131.05 km² (99.43 %) corresponden al área rural y 0.75 km² al área 
urbana (0.57 %). Su altitud es de 360 metros sobre el nivel del mar 
(MSNM). El municipio está dividido en una zona urbana con 7 barrios y 
una zona rural con 6 cantones y 37 caseríos. 

De acuerdo a la Tipología de Municipios, Chalatenango pertenece al 
Tipo 3, donde se ubican 45 municipios (los cuales equivalen al 17.2 % del 
total de municipios del país); en los que se observa una situación 
intermedia, una concentración del 22 % de la población total. Además, 
se caracterizan por tener un promedio de 28,114 habitantes. 

Uno de los desafíos para el Departamento de Chalatenango es 
establecer un tejido productivo capaz de producir y absorber mano de 
obra calificada, calidad profesional e innovación en los procesos de 
control y seguimiento empresarial que permita al Departamento lograr 
un alto poder de gestión sinergia empresarial, creación de incentivos 
para la inversión, diversificación de servicios, capacidad de 
competitividad en relación a la productividad del municipio, precios 
competitivos, extinción de barreras arancelarios, legalidad de 
empresas, entre otros. 
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Hasta el momento no existe una base de datos que brinde información 
actualizada para tal fin, es por ello que la ausencia de información no 
permite dimensionar la capacidad económica de los municipios y 
limita la potencialidad de la población en la creación de esas sinergias 
productivas con otros municipios para competir con mercados 
internacionales. 

El Programa de Inversión de la Corporación del Milenio a favor del 
Gobierno de El Salvador fue presentado por el GOES a la MCC cuya 
finalidad era realizar acciones hacia la reducción de la pobreza a 
través del crecimiento económico. Sus actividades fueron enfocadas en 
la zona norte del país, una gran región que incluye la mitad de las 
municipalidades más pobres y que fueron más duramente afectadas 
por el conflicto armado de los años ochenta y que presentaban un 
potencial sustancial para el desarrollo sostenible.  

Índices de crecimiento económico en el Departamento de 
Chalatenango 

De acuerdo a las proyecciones de la DIGESTYC, exceptuando Suchitoto, 
Aguilares, Nueva Concepción, Tejutla y Chalatenango, durante el 
período entre 1992 y el 2006, la Región experimentó un crecimiento 
aproximado del 1.7 % anual a partir de 1992. El crecimiento fue en 
ambas áreas, la urbana a una tasa de 2.8 % superando la rural por una 
diferencia de 1.9 % anual. A diferencia del período anterior, las 
proyecciones muestran un crecimiento total en todos los municipios, 
de todas las unidades, aun cuando, las más altas tasas se concentran 
en las unidades territoriales de la Baja Montaña Oriental y Aguilares-El 
Paisnal.  

Caracterización de las MYPES como potencial de crecimiento 
económico 

Las características más comunes en todos los municipios (a excepción 
de las grandes ciudades), son: No existen fuentes de trabajo 
adecuadas y suficientes para las personas que logran finalizar su 
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periodo medio de formación; la inasistencia escolar por motivos 
económicos es la más importante en la Región; un gran número de las 
personas jóvenes de casi todos los municipios, tienen más de algún 
familiar en Estados Unidos (por no decir familiares en primera línea de 
consanguinidad como padres o hermanos), lo que les motiva a 
emigrar, sobre todo, al no encontrar fuentes de trabajo dignas y 
condiciones de vida lo suficientemente atractivas como para luchar por 
hacer vida en sus propios municipios. 

La mayor parte de la ciudadanía de las unidades territoriales 
analizadas, no dan la importancia debida al hecho de que sus hijos e 
hijas puedan finalizar al menos la formación media, puesto que son 
personas que tampoco han tenido la oportunidad de acceder a 
oportunidades diferentes de las existentes en sus municipios; muchos 
de ellos son personas que han dedicado toda su vida a la agricultura, 
ven en sus hijos una potencial fuente de ayuda en el trabajo y una 
potencial fuente de ingresos económicos que pueda permitir un 
cambio en las condiciones precarias de vida que constituyen la regla 
general en casi toda la zona rural del norte del país, e incluso en las 
mismas zonas urbanas. 

De igual manera la zona sur de Chalatenango se caracteriza por ser 
una zona de producción agrícola y de comercio agroindustrial. 

El 10 % de la microempresa económicamente activa en la zona le 
apuesta a ser una microempresa de subsistencia de acuerdo a los 
índices establecidos por la Superintendencia de Instituciones 
Financieras; cuyos ingresos oscilan entre $300.00 hasta $400.00 
mensuales y $4,800.00 anuales, percibiendo en igual proporción un 
ingreso en concepto de remesas familiares. 

Productividad de la zona norte del País 

El PIB regional representa el 2.5 % del PIB nacional. Las unidades 
territoriales con mayores aportes al PIB Regional son La Montañona 
que contribuye con un 24.4 % al PIB de la Región.  
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La siguiente unidad territorial con mayor aporte a la Región es 
Aguilares-El Paisnal, con un aporte del 22.2 % al PIB de la Región.  

Las unidades territoriales con la menor contribución al PIB Regional son 
Dulce Nombre de María y su entorno y la Baja Montaña Oriental, 
ambas con un aporte del 7.5 %. 

En lo anterior se observa una clara coincidencia entre los municipios 
con bajos niveles de accesibilidad (acceso pavimentado en este caso) 
y aquéllos con los más bajos niveles de PIB (Producto Interno Bruto). 
Para el PIB se ponderó el PIB nacional (US14,527.78 Mill) por la 
proporción del ingreso local en el nacional.  

Municipios como: San Francisco Morazán, San Fernando y los de la 
Baja Montaña Oriental muestran bajos niveles de PIB y son los que se 
encuentran con malos accesos (no pavimentados o en mal estado). 
Coincidentemente, estos también presentan los más altos niveles de 
pobreza de la Región. También es de notar la influencia positiva de la 
presencia de las ciudades centrales sobre la concentración del PIB en 
municipios aledaños. 

En las regiones situadas dentro de la Unidad Territorial Chalatenango-
La Montañona, la función de la ciudad de Chalatenango es de centro 
de comercio y servicios para la mayoría de los municipios. Los servicios 
que provee son financieros (Bancos y Cooperativas), educativos, de 
salud y comerciales. Cuenta con una producción ganadera importante 
y vende aproximadamente 20 % de su producción al mercado 
nacional. La mayor parte de su producción primaria es para abastecer 
su mercado local (granos básicos, pesca, madera y legumbres). En la 
misma Unidad Territorial se cuenta con un sector artesanal famoso por 
su elaboración de hamacas, centrado en Concepción Quezaltepeque. 

Indicadores económicos 

El municipio de Chalatenango posee una Población en Edad de 
Trabajar (PET) de 19,714 personas, de las cuales solo el 39.6 % se 
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cataloga como Población Económicamente Activa (PEA). Un aspecto 
que llama la atención es el porcentaje de la población inactiva (60.4 
%). 

Los datos antes mencionados, diferenciando entre hombres y mujeres, 
nos muestran que el 27.8 % de las mujeres en edad de trabajar 
conforman la PEA, con una ocupación del 94 %. Los hombres reflejan 
una PEA del 52.7 %, con un desempleo de 17.7 %. En base a lo anterior, 
permite concluir que las mujeres decididas a trabajar logran colocarse 
más, aunque constituían un poco más de la cuarta parte de todas las 
mujeres en edad de trabajar. Los hombres en edad de trabajar activos 
económicamente eran un poco más de la mitad, sin embargo, 
aproximadamente una quinta parte no lograba conseguir empleo. La 
tasa de desempleo en el municipio de Chalatenango es del 13.42 %, 
describiendo que el 53.0 % de la población no tiene ningún tipo de 
trabajo. Por otro lado, el 1.6 % de la población de Chalatenango tiene 
subempleo, es decir que su forma de adquirir ingresos familiares está 
dentro del sector no formal de la economía. 

Entre las actividades económicas que más se ejercen dentro del 
municipio, se identifican las agrícolas con 162 personas, le siguen otras 
actividades no especificadas con 114 y 75 con la venta de artículos 
varios. Dentro del porcentaje de participación en el subempleo se tiene 
que los hombres suman un 59.4 % de la población y las mujeres un 40.6 
%. Dentro del área urbana el subempleo totaliza 40.0 % de la población 
y en el área rural el 60.0 %. 

Sectores y actividades económicas con más desarrollo 

Según el Plan de Competitividad Municipal de Chalatenango 2012-
2016, elaborado por la Fundación para el Desarrollo (FUNDE), las 
principales actividades agropecuarias que desarrolla el municipio son: 
la agricultura, la ganadería y la piscicultura. De acuerdo al IV Censo 
Agropecuario de 2007-2008 el municipio presenta solamente un 
pequeño porcentaje de la superficie total que no es apta para la 
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agricultura, 3.7 % (222.08 Mz), en comparación del 48.7 % de utilización 
para pastos ocasionales. 

Según datos del VI Censo de Población y de Vivienda 2007, entre las 
actividades económicas prioritaria en el Departamento de 
Chalatenango están: 

Agricultura: El IV Censo Agropecuario de 2007- 2008, registró 1,799 
productores clasificados en Comercial y Pequeño Productor; además 
de las viviendas con producción de patio. Los principales cultivos son 
hortalizas y granos básicos: maíz, maicillo y frijol. Cabe mencionar que 
a nivel nacional Chalatenango es el segundo departamento productor 
de estos cultivos.  

En el municipio también se produce caña de azúcar, café, arroz, 
hortalizas y fruta. Por otro lado, las actividades agrícolas en conjunto 
generan un total de 8,547 empleos, de los cuales 8,372 son de carácter 
temporal (por la naturaleza de los cultivos) y solamente 174 son 
empleos fijos. 

Tejido empresarial de la Zona Sur del Departamento de 
Chalatenango 

Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) son un motor importante en 
la economía del país, representan el 35 % del Producto Interno Bruto 
(PIB), el 99.3 % del parque empresarial y brindan el 67.6 % del empleo 
total (MINEC, 2012). Dado que el apalancamiento y la calidad de los 
servicios financieros a que tienen acceso las MYPE incide en su 
capacidad de participar en los mercados, resulta fundamental analizar 
la estructura del sistema financiero salvadoreño y las fuentes de 
financiamiento para estas empresas. 

Cuando se habla de Tejido Empresarial se define la capacidad 
innovadora y el crecimiento de las empresas en un sector, actividad 
económica y área geográfica. Cada zona geográfica está constituida 
por una población que posee una cultura diferente de hacer riqueza, 
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estilo de vida y necesidades del entorno: social, cultural, educativo, 
económico, ecológico, político, entre otros.  

Es importante hacer un análisis sobre el tejido empresarial, ya que la 
zona sur de Chalatenango se caracteriza por contar con 
microempresas diversas que en su mayoría se dedican al sector 
comercio especialmente productos primarios y del hogar, las cuales 
funcionan de acuerdo a las disposiciones legales y de registro municipal 
de Alcaldías ubicadas en municipios como: Comalapa, San Antonio Los 
Ranchos, Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, Las Vueltas, Las 
Pilas, Dulce Nombre de María, entre otros. 

Dentro de los hallazgos obtenidos en el tema de productividad 
empresarial se identifica que en la zona sur el 58 % de la microempresa 
tiene una idea de negocio definida lo que significa que existen 
proyectos de crecimiento en la mente de los microempresarios que 
favorecen sus economías, generan nuevos empleos, amplían los 
mercados y descentralizan la comercialización de los productos y 
servicios. 

Dentro de la actividad económica preponderante se encuentra la 
comercialización de productos diversos entre ellos productos de uso 
personal y del hogar representada por el 51 % de las MYPES 
identificadas en la zona, también se destacan con un 24 % de 
representación las MYPES dedicadas a la elaboración de alimentos, 
procesamiento de lácteos, agroindustria, procesamientos de 
embutidos, el 15 % está representado por microempresas dedicadas a 
servicios profesionales, y el 10 % dedicadas a la agricultura y 
elaboración de artesanías. 
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Consolidado de datos de municipios productivos de la zona sur de 
Chalatenango 

1. Actualmente cuenta usted con una idea de negocio. 

Tabla No. 1 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta Relativa (%) 
Sí 48 48 % 
No 42 42 % 
En parte 10 10 % 
Totales 100 100 % 

 

Gráfico No. 1  
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Análisis e interpretación  

De acuerdo al gráfico No 1 el 48 % de microempresarios manifestó que 
tienen una idea definida de negocio, el 42 %, que no poseen una idea de 
negocio común y el 10 %, si conocen una idea, pero en parte. Al analizar 
el gráfico nos damos cuenta de que si bien es el cierto el 48 % de 
microempresarios poseen una idea de negocio entre ellas pequeñas 
panaderías, tiendas, venta de ropa lácteos, junto con estas iniciativas 
poseen ideas de crecimientos y expansión con una visión de ampliar 
salas de ventas o diversificar sus productos, sin embargo, el 52 % 
restante aún no han madurado su emprendimiento al grado de crear 
nuevas ideas de negocio. 

Pregunta 2. A qué actividad económica se dedica como emprendedor 
y/o empresario, llene el siguiente cuadro y complemente el tipo de 
actividad a la que se dedica, el tipo de productos que produce, quienes 
son sus clientes mayoritarios y número de proveedores. 

Tabla No. 2 

Tipo de actividad 
Frecuencia  

Absoluta Relativa (%) 
Agricultura 6 6 % 
Agroindustria 3 3 % 
Procesamiento de lácteos 2 2 % 
Artesanías 3 3 % 
Elaboración de alimentos 12 12 % 
Procesamiento de embutidos 5 5 % 
Servicios profesionales 13 13 % 
Otros productos 45 45 % 
Abstenciones 11 11 % 

Total 100 100 % 
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Gráfico 2  

 

Análisis e interpretación  

EL gráfico No.2 indica que un 6 % está representada por la agricultura, 
el 3 % respondió que su dedicación es la agroindustria, el 2 % lo 
representa el procesamiento de lácteos, el 3 % se dedican a las 
artesanías, un 12 % se dedica a elaborar alimentos, un 5 % procesa 
embutidos, un 13 % brinda servicios profesionales y el 51 % dijo que otros 
productos. Al analizar el gráfico nos damos cuenta de que más del 50 
% de los microempresarios su actividad principal es la comercialización 
de productos diversos, entre ellos de consumo personal y del hogar, 
como venta de pupusas, café, refrescos, pasteles y tamales, zapatos, 
números de lotería. Un segundo rubro es el procesamiento de 
alimentos entre ellos: lácteos, alimentos como vinos, jaleas y 
embutidos representados por un 21,%, el tercer rubro son los servicios 
profesionales. 
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Pregunta 3.- ¿Cuánto tiempo tiene de realizar esta actividad? 

Tabla No. 3 

Años 
Frecuencia  

Absoluta Relativa (%) 
De 0-5 años 43 43 % 
De 6-10 años 23 23 % 
De 11-15 años 15 15 % 
De 16-20 años 6 6 % 
De 21 y más 4 4 % 
No sabe 9 9%  
Total 100 100 % 

 

Gráfico No. 3 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con el gráfico No. 3, el 43 % manifiesta que lleva entre cero 
y cinco años realizando las actividades, un 23 % manifiesta que lleva 
entre 6 a 10 años, un 6 % dice que lleva más de 16 años, un 4 % más de 
21 años y un 9 % respondió que no sabe o no se acuerda. Al analizar el 
gráfico nos damos cuenta de que más del 43 % cuenta hasta 5 años de 
permanencia, de acuerdo al tipo de microempresa más del 40 % son 
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emprendimientos y el 23 % representa un segmento de microempresas 
de subsistencia. 

Pregunta 4. ¿Ha pensado alguna vez emigrar a otra zona del país, o 
fuera del país? 

Tabla No. 4 

Respuestas Frecuencia  

 Absoluta Relativa (%) 
Sí 33 33 % 
No 67 67 % 
Totales 100 100 % 

 

Gráfico No. 4 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con el grafico No.4 el 67 % manifiesta que no está 
interesado en salir del país ni mucho menos emigrar a otra zona, pero 
el 33 % dice que sí lo haría, es evidente que la población no está muy 
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interesada en salir de su lugar de residencia y una minoría si está 
dispuesta a salir del país o cambiarse de domicilio. 

Pregunta 5. ¿Cuáles son sus proyectos a corto plazo? 

Tabla No. 5 

Proyectos 
Frecuencia  

Absoluta Relativa (%) 
Nueva idea de negocio 6 6 % 
Expandir el negocio 26 26 % 
Crecer en el negocio 20 20 % 
No responde 41 41 % 
Abrir otro local 6 6 % 
No sabe 1 1 % 
Total 100 100 % 

 

Gráfico No. 5 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con el gráfico No. 5 el 41 % no responde debido a que no 
posee iniciativas de negocio, el 26 % cree en expandirse más, el 20 % 
quiere crecer más, el 6 % tiene la visión de abrir un local nuevo y una 
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idea de negocio, mientras que el 1 % no sabe. Al analizar el gráfico nos 
damos cuenta que el 41 % que se abstuvo de responder es porque aún 
no ha madurado su idea de negocio para que se traslade de un 
emprendimiento a una microempresa que genere ingresos 
permanentes. 

Pregunta 5.1 ¿Qué opina si se pudiera abrir la posibilidad de darle la 
oportunidad a jóvenes estudiantes para que estos realicen sus 
prácticas profesionales en su institución en concepto de 300 horas 
sociales durante el periodo de 1 año? 

A. Me parece interesante  
B. Estaría dispuesto(a) a recibir a alguno de ellos en mi 

empresa sin goce de sueldo 
C. Consideraría la oferta si encuentro a alguien idóneo para 

una plaza que yo necesite cubrir. 
D. No estoy de acuerdo  

Tabla No. 5.2 

Tipo de actividad 
Frecuencia  

Absoluta Relativa (%) 

A. Interesante 56 56 % 

B. Disponibilidad sin salario 23 23 % 

C. Idoneidad según la plaza 6 6 % 

D. En desacuerdo 15 15 % 

TOTAL 100 100 % 
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Gráfico No. 5.2  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con el gráfico 5.2, al 56 % le parece interesante brindar una 
oportunidad a estudiantes de la universidad para que realicen sus 
horas sociales en su microempresa como aporte profesional, el 23 % 
manifiesta que puede brindar una oportunidad a los jóvenes, pero sin 
percibir salario y un 15 % muestra desacuerdo, el 6 % comenta que 
estarían de acuerdo toda vez exista la posibilidad de insertarlos 
laborales de acuerdo a su nivel de idoneidad según la plaza vacante 
que hubiere. Es importante destacar que más del 50 % de los 
microempresarios están dispuestos a brindar una oportunidad a 
estudiantes interesados en dar su aporte profesional en concepto de 
horas sociales a favor del desarrollo de la empresa. 
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Pregunta 6. ¿Con el objetivo de mejorar su negocio o buscar 
inversores que le apoyen en su emprendimiento mencione cuál es el 
rubro promedio de ingresos en concepto de venta y/o de remesas 
familiares que percibe mensualmente? 

Tabla No. 6 

Ingresos mensuales por 
ventas mensuales 

Frecuencia % 
Absoluta Relativa (%) 

Menos de $ 100.00 28 44 % 
De $101.00 a $200.00  16 25 % 
De $201 a $300.00  13 21 % 
De $301 a $400.00  6 10 % 
Total 63 100 % 

 

Gráfico No. 6 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo con el gráfico No. 6, el 44 % de microempresarios manifestó 
que sus ingresos por ventas son inferiores a los $100.00, un 25 % 
percibe ingresos entre $101.00 hasta $200.00, un 21 % percibe ingresos 
entre $201.00 hasta $300.00, mientras que solo el 10 % percibe entre 
$301.00 hasta $400.00. Se puede evaluar que más del 65 % de 
microempresarios perciben hasta $200.00 dólares de ingresos por 
venta, categorización que los convierte en la categoría de 
emprendimientos, y el 35 % restante posee ingresos por venta de 
$201.00 hasta $400.00 dólares o más, lo cual nos permite 
identificarlos como microempresas ubicadas en la categoría de 
subsistencia. 

Tabla No. 6.1 

Ingresos mensuales por 
remesas familiares 

Frecuencia % 
Absoluta Relativa (%) 

Menos de $ 100.00 14 45 % 
De $101.00 a $200.00  5 16 % 
De $201 a $300.00  6 19 % 
De $301 a $400.00  6 49 % 
Total 31 100 % 
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Gráfico 6.1 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la gráfica 6.1 se observa que el 45 % de microempresarios 
perciben remesas familiares menores a $ 100.00, el 16 % reciben 
remesas mensuales entre $101.00 hasta un monto de $200.00, el 19,% 
recibe remesas familiares de $301.00 hasta $400.00 mensuales y el 
20,% de ellos recibe remesas familiares de $201.00 hasta $300.00. Se 
puede interpretar que el 39,% percibe remesas familiares entre 
$201.00 hasta $400.00 rubro que apalanca financieramente a sus 
microempresas. 
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Pregunta 7. Actualmente participa en proyectos de desarrollo local 
que favorece su emprendimiento. 

Tabla No.7 

 

Gráfico No. 7 

Análisis e interpretación  

Al analizar el gráfico No. 7 nos damos cuenta de que los 
microempresarios no se involucran en proyectos locales porque no 
tiene facilidad de acceso a ellos. Parte de la falta de participación es 
debido a que existe poca divulgación de proyectos promovidos por las 
Alcaldías Municipales. 

De esta manera se interpreta que sólo el 15 % de microempresarios han 
participado alguna vez en proyectos que favorecen sus 
emprendimientos o microempresas a través de alguna institución. 

Respuesta 
Frecuencia  

Absoluta Relativa (%) 
SI 15 15 % 
No 85 85 % 
Totales 100 100 % 

SI
15%

NO
85%
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Pregunta 8. En su microempresa brinda capacitación a sus 
empleados.  

Tabla No. 8 

 

Gráfico No. 8 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con el gráfico No. 8 el 46 % de los microempresarios 
afirman que capacitan al equipo de personas que les apoyan en su 
emprendimiento o microempresa, el 54 % no lo hacen. Al analizar los 
datos nos damos cuenta de que la mayoría de microempresarios no 
cuentan con los recursos necesarios para capacitar a su personal.  

 

 

SI
46%NO

54%

Respuesta 
Frecuencia  

Absoluta Relativa (%) 
Sí 46 46 % 
No 54 54 % 
Totales 100 100 % 
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Pregunta 8.1 ¿Ha recibido alguna capacitación usted que le ha 
favorecido a mejorar su empresa? 

Tabla No. 8.1 
 

 

Gráfico No. 8.1 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con el gráfico 8.1 sólo el 29 % de los microempresarios si 
han recibido capacitación para favorecer su microempresa, sin 
embargo, el 71 % no ha recibido ninguna capacitación, por lo que existe 
una carencia de formación de competencias administrativas, 
financieras y operativas que sumen a la actividad económica que éstos 
realizan. 

 

 

Respuestas 
Frecuencia  

Absoluta Relativa (%) 
Si 29 29 % 
No 71 71 % 
Totales 100 100 % 

SI
29%

NO
71%
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Conclusiones 

El 44 % de microempresarios manifiesta que sus ingresos por ventas 
son inferiores a los $100.00, un 25 % percibe ingresos entre $101.00 
hasta $200.00, un 21 % percibe ingresos entre $201.00 hasta $300.00, 
mientras que solo el 10 % percibe entre $301.00 hasta $400.00. Se 
puede evaluar que más del 65 % de microempresarios perciben hasta 
$200.00 dólares de ingresos por venta, categorización que los 
convierte en emprendimientos de primera escala, y el 35 % restante 
posee ingresos por venta de $201.00 hasta $400.00 dólares o más, lo 
cual permite identificarlos como microempresas ubicadas en la 
categoría de subsistencia. 

De 100 microempresarios encuestados 50 de ellos cuentan con un 
nombre que identifica a su microempresa, un logotipo, y una marca 
que representa la imagen del producto o servicio que promueve. 

El 50 % de microempresarios afirman que su actividad principal está 
representada por la comercialización de productos diversos, entre 
ellos, de consumo personal y del hogar, como venta de pupusas, café, 
refrescos, pasteles y tamales, zapatos, números de lotería. Un segundo 
rubro es el procesamiento de alimentos entre ellos: lácteos, alimentos 
como vinos, jaleas y embutidos representados por un 21 %, y el tercer 
rubro son los servicios profesionales. 

El 43 % de los microempresarios manifiesta que tiene entre cero hasta 
cinco años realizando la actividad económica que actualmente 
ejecuta, un 23 % manifiesta que lleva entre 6 a 10 años, un 6 % dice que 
lleva más de 16 años, un 4 % más de 21 años y un 9 % respondió no 
recuerda certeramente el tiempo de permanencia. El 43 % cuentan 
hasta 5 años de permanencia, de esta manera de acuerdo a la 
caracterización de la microempresa el 40 % es emprendimiento y el 60 
% representa un segmento de microempresas de subsistencia. 

Es necesario que la microempresa caracterizada como una 
microempresa de subsistencia en la zona sur se establezca como una 
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microempresa en crecimiento y fortalezca sus iniciativas existentes e 
ideas de negocio más sólidas y estables hacia el desarrollo económico. 
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Factores de estrés en docentes universitarios y presencia de 
síndrome de Burnout 

Marta Guadalupe Paniagua* 
**Docente investigador de la UTLA 
 

Introducción  

Cuando hablamos de temas como el estrés y el síndrome de Burnout 
es tomar en cuenta una serie de elementos, condiciones y situaciones 
relacionadas al estrés; en especial, cuando nos referimos a una 
profesión como la docencia universitaria. Sobre este tema 
encontramos una serie de investigaciones como un artículo realizado 
por la Universidad Pedagógica titulado “ Impacto de las alteraciones 
psicosociales en la población docente de educación superior de El 
Salvador en 2012.”  

En la mayoría de las universidades, el bienestar emocional del personal 
docente no es atendido ni entendido; sobre todo habría que considerar 
que dicho grupo se encuentra en un medio profesional de constante 
cambio que implica un proceso de actualización de sus conocimientos 
como de sus metodologías, esto genera estrés, situación que repercute 
en la calidad de vida del docente. 

Se asume que el desempeño del personal docente de Educación 
Superior solo se circunscribe a la enseñanza, de tal manera que se deja 
a un lado que la preparación del material de trabajo, tanto en sus 
contenidos como metodología, la realizan en casa y ese tiempo no es 
contabilizado en los honorarios percibidos. 

Además de lo anterior, este personal debe de saber controlar la 
disciplina, corregir exámenes, subir notas, entre otras actividades; todo 
esto requiere más que buena voluntad y acertada vocación, a lo cual 
se le pueden sumar las expectativas del docente, del estudiantado, de 

........................................................................................................................................................
Marta Guadalupe Paniagua*

*Docente investigador de la UTLA

Factores de estrés en el personal docente 
universitario y presencia del síndrome de 
Burnout.
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la institución y de la sociedad; todo esto viene a aumentar el nivel de 
estrés, por un lado. 

Este artículo se aborda desde una perspectiva de salud mental y la 
intención de proporcionar al personal docente herramientas para 
afrontar el fenómeno del estrés y el síndrome de Burnout en ellos. 

El estrés laboral en docentes 

¿Qué se entenderá por estrés? Se puede decir que es el resultado del 
desequilibrio, por un lado, de las exigencias y presiones a las que se 
enfrenta el individuo y sus conocimientos y capacidades, por otro. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como un 
conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para 
la acción. 

Todas las personas están sometidas a un nivel mínimo de estrés que, 
en situaciones concretas, puede aumentar y dependiendo de la 
capacidad de reacción que tenga nuestro organismo, puede producir: 

▪ Un efecto positivo (eustrés o estrés positivo) 

▪ O un efecto negativo (distrés o estrés negativo) 

En la situación concreta del estrés laboral, las causas suelen coincidir 
en la mayoría de los casos con: 

• Una elevada presión en el entorno de trabajo 

• Excesiva carga de tareas o actividades 

• Ambiente físico-laboral inadecuado 

• Relaciones laborales insatisfactorias 
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Síndrome de Burnout 

El Síndrome Burnout o “síndrome del trabajador quemado”  es un tipo 
de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o 
mental que tiene consecuencias en la autoestima, y está 
caracterizado por un proceso paulatino, por el cual las personas 
pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden 
hasta llegar a enfrentar profundas depresiones. 

Este Síndrome produce sensación de fracaso y una experiencia 
agotadora que resulta de una sobre carga de energía, recursos 
personales o fuerzas cognitivas.  

Según investigaciones el síndrome de Burnout es una respuesta 
inadecuada ante el estrés que se manifiesta en tres aspectos: 

1. Agotamiento físico y psicológico.  
2. Actitud fría y despersonalizada en el trato con los demás. 
3. Un sentimiento de inadecuación ante las actividades realizadas. 

Entre algunos factores asociados al Síndrome se pueden mencionar los 
siguientes: 

De tipo protector: 

a) Satisfacción laboral. 
b) Afecto positivo. 
c) Etapas educativas inferiores.  

Vulnerabilidad: 

a) Afecto negativo. 
b) Estrés laboral. 
c) Falta de apoyo de supervisores. 
d) Etapas de educación superior. 
e) Condiciones organizacionales. 
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Estableciendo los conceptos básicos de la investigación, esta tuvo 
como objetivos los siguientes:  

Objetivos 

Objetivo general 

Detectar la presencia de estrés y síndrome de Burnout en docentes de 
la Universidad Técnica Latinoamericana. 

Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de estrés en docentes de la Universidad 
Técnica Latinoamericana. 

• Identificar los estresores laborales en docentes de la 
Universidad Técnica Latinoamericana. 

• Comprobar la presencia del síndrome de Burnout y sus 
componentes en docentes de la Universidad Técnica 
Latinoamericana. 

• Analizar la relación de edad, antigüedad de la labor, sexo y 
turno de las clases en los niveles de estrés y síndrome de 
Burnout. 

• Proponer estrategias para el manejo del estrés laboral y el 
síndrome de Burnout. 

■ Metodología  

La metodología que se utilizó en este trabajo de investigación es 
predominantemente cualitativa.  

Tipo de estudio 

El estudio se realiza bajo el modelo investigación-acción, el cual busca 
llevar a cabo un proceso reflexivo que permita tomar acciones y 
generar condiciones de mejora. 
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Será descriptivo en cuanto a que se tomarán en cuenta las 
características sociodemográficas, laborales y grado de desgaste 
profesional del personal docente. 

Población y muestra 

La población de la Universidad consta de una planta de 70 docentes 
de los cuales 7 son de planta o tiempo completo y el resto es hora clase. 

La muestra es de 40 docentes distribuidos así: 7 de planta y 33 horas 
clases. No existe ningún elemento de escogencia, la participación fue 
voluntaria. 

Técnicas e instrumentos 

La técnica utilizada es la de encuesta individual. Los instrumentos 
utilizados son: 

Escala sintomática de estrés: El conjunto de síntomas son 
tomados de un test del Instituto del Seguro Social Mexicano, el cual 
es Adaptado del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (o 
CPP) que consta de 12 ítems. Analizados por medio de la escala por 
ellos proporcionada. (ANEXO 1).  

Inventario de estrés para maestros: desarrollado por Gregory J. 
Boyle en 1979, y consiste en 19 ítems. Adaptado para docentes 
universitarios. (Cuadro No. 3). 

Inventario de Burnout de Maslach (MBI): es una adaptación del 
inventario de Burnout de Maslach para el personal docente de 
Educación Superior, y contiene 22 ítems.  

■ Resultados  

Entre los resultados arrojados en las encuetas trabajadas tenemos lo 
siguiente: 
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Gráfico 1.  
Nivel de estrés percibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 
Cuadro No. 1 

 Nivel de estrés percibido 
Nada 11 27 % 
Ligeramente 14 35 % 
Moderadamente 11 27 % 
Muy estresado 1 3 % 
Severamente 0 0 % 
No respondió 3 8 % 
Total 40 100 % 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría, que representa un 35 % de la muestra, percibe un nivel 
de estrés ligero. Cuando se lleva a la comprobación por medio del 
cuestionario para medir el estrés real, da el mismo resultado en 
ese nivel de estrés. Al llevar a cabo el análisis individual no existe 
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coincidencia entre el estrés percibido y el real entre los 
participantes. 

Pero en términos generales podemos decir que el nivel de estrés 
que presentan los docentes de la Universidad es un estrés ligero o 
leve, que puede ser considerado por muchos como un estrés 
positivo. 

Gráfico 2. Nivel de estrés real 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Cuadro No. 2 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 Nivel de estrés Real 
Nada 20 50 % 
Ligeramente 14 35 % 
Moderadamente 6 15 % 
Total 40 100 % 



112

De acuerdo con el cuestionario, el 50 % de la población 
participante declara no presentar estrés, sin embargo, en muchos 
casos, al evaluar individualmente las respuestas da como 
resultado que perciben un nivel de estrés ligero. 
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Cuadro No. 3. Lista de inventario de estresores (según 
inventario sugerido) 

O
rd

en
 d

e 
im

po
rt

an
ci

a 

Estresores 

1 (73) Programas mal definidos o poco detallados. 
2 (65) Mucho trabajo para hacer. 

3 (64) Responsabilidad con los estudiantes (resultados en los 
parciales, entre otros). 

4 (61) Salario inadecuado. 

5 (59) Estudiantado difícil. 

6 (59) Trabajo burocrático o administrativo (llenar informes, 
reuniones). 

7 (52) Déficit de recursos materiales, escasez de equipo o de 
facilidades para el trabajo. 

8 (51) Comportamiento descortés o irrespetuoso de los 
estudiantes. 

9 (47) Pobre disposición al trabajo por parte de los 
estudiantes. 

10 (45) Falta de reconocimiento al buen trabajo. 

11 (45) Tener un estudiantado numeroso. 

12 (44) Introducción de cambios en el sistema de enseñanza. 

13 (44) Pobres perspectivas de promoción profesional. 

14 (42) Falta de tiempo para atender a los estudiantes 
individualmente. 

15 (39) Bullicio de los estudiantes. 

16 (34) Periodos de receso muy cortos o insuficientes. 

17 (33) Presiones de los supervisores. 

18 (33) Actitudes y comportamientos de otros docentes o 
conflictos con colegas. 

19 (31) Mantener la disciplina en la clase. 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro No. 4. Otros factores estresores 

No. Estresores 
1 El nivel de estrés aumenta en los ciclos pares en los últimos parciales. 

2 Desplazamiento trabajo-universidad-hogar. 

3 Falta de espacios para compartir con compañeros (adecuados). 

4 Inseguridad ciudadana. 

5 Incertidumbre de ser contratado el siguiente ciclo. 

6 Falta de tiempo para desarrollar las clases. 

7 Los tipos de contratos. 

8 Falta de procesos para asignar salarios, tutorías, jurados y asesorías. 

9 Falta de manual para el docente. 

10 Falta de inducción para el nuevo docente. 

11 Falta de biblioteca en línea con documentos por carrera. 

12 Número de estudiante por grupo (más de 50). 

13 Estudiantes con necesidades especiales. 

14 Ambiente laboral. 

Fuente: elaboración propia 

■ Conclusiones 

De todo lo expuesto se concluye: 

• Que el estrés laboral puede ser prevenido desde distintos ámbitos 
y niveles. 

• Los docentes deben ser conscientes de su capacidad de 
manejo positivo de las situaciones de tensión. 

• La Universidad es responsable de prevenir y detectar 
disfunciones laborales; disponer de protocolos eficaces y velar 
por su correcto cumplimiento. 

• Los Docentes de la Universidad Técnica Latinoamericana no 
presentan niveles altos de estrés y por consiguiente no hay 
presencia del síndrome de Burnout. 
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• Los Docentes de la Universidad Técnica Latinoamericana, si 
presentan un nivel medio de cansancio emocional. 

Recomendaciones 

• La Universidad debe de contar con protocolos de ayuda 
psicológica para el personal docente. 

• Proporcionarle al personal docente técnicas o ejercicios de control 
de estrés y manejo de la frustración. 

• Disminuir el número de estudiantes en las asignaturas ya que esto 
genera cansancio emocional y un grado de estrés en el personal 
docente. 

Propuesta 

A continuación, se propone una guía de manejo de estrés que puede 
ser utilizada en la Universidad Técnica Latinoamericana (UTLA). 

Guía práctica sobre manejo de estrés 

Introducción 

La presente guía es una respuesta a los análisis de la investigación 
realizada en el año 2018, sobre los Factores de Estrés en Docentes 
Universitarios, tomando como caso los docentes de la Universidad 
Técnica Latinoamérica. 

Dándose como recomendación la implementación de manuales o 
procedimientos para la detección del Estrés laboral o presencia del 
Síndrome de Burnout, se proporciona una Guía Práctica sobre el 
manejo del estrés, considerando que los niveles de estrés presentados 
por el personal docente sujeto de la investigación son bajos, pero se 
les facilita esta guía para volver positivo el estrés. 
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Objetivos 

1. Conocer en términos generales sobre el estrés laboral. 

2. Identificar de una manera sencilla los síntomas y las consecuencias 
del estrés laboral. 

3. Proporcionar a la Institución una guía para el tratamiento 
preventivo del estrés en el personal docente universitario. 

4. Facilitarle al personal docente una guía práctica para el tratamiento 
preventivo del estrés laboral. 

Conceptos fundamentales 

Estrés: reacción o respuesta del individuo ante ciertos estímulos, este 
se produce como consecuencia de un desequilibrio entre las 
demandas del ambiente y los recursos de la persona. 

Características comunes a las situaciones de estrés: 

• Cambio ante la presencia de una situación nueva. 

• Falta de información, incertidumbre y ambigüedad. 

• Alteraciones de las condiciones biológicas del organismo que 
obligan a trabajar más intensamente para volver al estado de 
equilibrio. 

Componentes básicos del estrés. 

1. Agentes estresantes o estresores: Aquella circunstancia que 
se encuentran en el entorno y produce situaciones de estrés. 

2. Respuesta al estrés: La reacción ante una situación 
estresante, consta de tres fases: alarma, resistencia y 
agotamiento. 
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Figura 1. Fases del estrés 

Fuente: Guía de manejo de estrés



118

Cuadro No. 1. Descripción de las fases  

Fuente: elaboración propia 

Nombre de la 
fase 

Descripción Efectos 

Fase de alarma A la presencia de 
un agente estresor, 
existe una serie de 
estímulos 
liberados que 
producen ciertos 
efectos. 

• Redistribución 
sanguínea. 

• Estimulación del 
bazo. 

• Aumento 

Fase de 
adaptación o 
resistencia. 

Estímulos
 constantes 
psíquicos, físicos o 
psicológicos los 
cuales el cuerpo 
trata de superar lo 
percibido como 
amenazas. 

• Redistribución del 
flujo sanguíneo. 

• Mayor 
funcionamiento 
cortico 
suprarrenal. 

• Reversión de la 
mayoría de los 
síntomas de la 
primera etapa. 

Fase de 
agotamiento 

Se entra una 
disminución 
progresiva de 
respuesta a los 
estímulos, se 
pierde la 
capacidad de 
respuesta 
provocando 
alteraciones 
graves en la salud. 
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Cuadro No. 2. Mecanismos de producción de estrés. 

 

 

 

 

Fuente: Guía de manejo de estrés. 
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Factores estresantes más comunes 

1. Causas vinculadas a las funciones específicas del trabajo. 
2. Causas vinculadas a la organización del trabajo. 
3. Causas vinculadas a las relaciones laborales. 
4. Causas vinculadas al entorno físico y a la tecnología. 
5. Causas socioeconómicas. 
6. Desequilibrio entre la vida personal y la vida laboral. 

Manejo de estrés 

El estrés laboral exige un afrontamiento activo, es decir, la actuación 
preventiva y terapéutica debe centrarse en la persona que sufre y 
padece el estrés. 

En el ámbito organizacional es donde se requieren la mayoría de las 
acciones preventivas. 

Prevención 

El estrés debe prevenirse, intervenir sobre la persona que lo sufre, 
sobre la organización en la que se desarrolla y sobre la sociedad en 
que vive. 

Ámbito personal 

Se tiene la capacidad de seleccionar la conducta ante un estímulo 
determinado. Entre las opciones que se tienen para afrontar las 
situaciones de estrés están: 

1. El cuidado de uno mismo 

• Correcta alimentación, control del peso, la tensión arterial y el 
colesterol. 

• Dormir y descansar, esta como una función reparadora. 
• Practicar la relajación u otras actividades gratificantes como 

hobbies y deporte. 
• Eliminar los hábitos tóxicos. 



121

• Sentido de humor. 
• La comunicación con nosotros mismo, es decir el auto lenguaje 

debe ser positivo y motivador. 
• La comunicación con los demás debe tener un sentido asertivo. 
• Socializar, apoyarse en las personas que nos rodean. 
• Gestión personal del tiempo. 

2. Ámbito organizacional 

• Selección adecuada del recurso humano, los puestos deben 
estar diseñados de forma que faciliten al trabajador su 
desarrollo. 

• La responsabilidad del trabajador debe ser acorde con sus 
capacidades. 

• Funciones claramente definidas. 
• Promover el desarrollo personal y profesional. 
• Compartir valores con todos los miembros de la empresa, en 

especial cultivar el respeto. 
• Políticas de comunicación positivas. 
• Empatía compartida. 
• La socialización entre los miembros de la organización. 

3. Ámbito social 

• La defensa de los derechos de los trabajadores por una salud 
mental y un ambiente laboral sano. 

• Favorecer el clima creador de empleos. 
• Consumo responsable de los recursos. 
• Practicar la empatía social. 

Instalado el estrés 

Es necesario tomar medidas antes de que se produzcan lesiones. Hay 
una importancia de estar atento a ciertas situaciones como: 

• Aumento de accidentes. 
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• Empeoramiento del rendimiento laboral. 
• El absentismo o presentismo. 
• Síntomas vagos como: 

✓ Síntomas cardiovasculares. 
✓ Síntomas gastrointestinales. 
✓ Tensión muscular. 
✓ Alteraciones psíquicas. 
✓ Cambio de hábitos. 

Las instituciones deben contar con programas preventivos de 
detección y manejo de estrés laboral, la intervención de la organización 
debe de ir a: 

• Disminuir los excesos y sobrecargas laborales. 
• Reorganización de las tareas. 
• Comunicación eficaz y fiable. 
• Cuidado del medio de trabajo. 
• Gestión de tiempo. 
• Agrupar las tareas. 
• Priorizar las tareas. 
• Técnicas de relajación. 

Entre las técnicas de relajación sugeridas tenemos: 

• Técnica de Jacobson. 
• Técnica de respiración y visualización. 
• Entrenamiento autógeno. 
• Bio-feedback. 
• Meditación y los estados de concentración plena o Mindfulness. 
• Musicoterapia. 

Técnica de Jacobson 

Es un método de carácter fisiológico, está orientado al reposo, útil en 
los trastornos en los que es necesario un reposo muscular intenso. Este 
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método permite reconocer la unión entre la tensión muscular y el 
estado mental. 

Se enseña a relajar la musculatura voluntaria como medio para 
alcanzar un estado profundo de calma interior que se produce cuando 
la tensión innecesaria nos abandona. 

Con esta técnica se logra disminuir los estados de ansiedad 
generalizados, relajar la tensión muscular, facilitar la conciliación del 
sueño. El método tiene tres fases: 

Cuadro No. 2. fases del método 

Fases Primera 

Nombre 
Indicacione
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión-relajación 

Se tensiona y luego se relajan diferentes grupos de 
músculos en todo el cuerpo, esto con el objetivo de 
que reconozca la diferencia entre tensión y 
relajación. 

Relajación de cara, cuello y 
hombros con el siguiente orden 
(repetir cada ejercicio tres veces 
con intervalos de descanso de 
unos segundos): 

• Frente: Arruga unos segundos y relaja 
lentamente. 

• Ojos: Abrir ampliamente y cerrar 
lentamente. 

• Nariz: Arrugar unos segundos y relaja 
lentamente. 

s
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• Boca: Sonreír ampliamente, relaja 
lentamente. 

• Lengua: Presionar la lengua contra el 
paladar, relaja lentamente. 

• Mandíbula: Presionar los dientes notando 
la tensión en los músculos laterales de la 
cara y en las sienes, relaja lentamente. 

• Labios: Arrugar como para dar un beso y 
relaja lentamente. 

• Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve 
a la posición inicial. Flexiona hacia 
adelante, vuelve a la posición inicial 
lentamente. 

• Hombros y cuello: Elevar los hombros 
presionando contra el cuello, vuelve a la 
posición inicial lentamente. 

Relajación de brazos y manos. 

• Contraer, sin mover, primero un brazo y 
luego el otro con el puño apretado, 
notando la tensión en brazos, antebrazos y 
manos. Relaja lentamente. 

Relajación de piernas: Estirar primero una pierna 
y después la otra levantando el pie hacia arriba y 
notando la tensión en piernas, trasero, muslo, 
rodilla, pantorrilla y pie. Relaja lentamente.  
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Tiempo 

Relajación de tórax, abdomen y región lumbar 
(estos ejercicios se hacen mejor sentado sobre una 
silla): 

• Espalda: Brazos en cruz y llevar codos 
hacia atrás. Notará la tensión en la parte 
inferior de la espalda y los hombros. 

• Tórax: Inspirar y retener el aire durante 
unos segundos en los pulmones. Observar 
la tensión en el pecho. Espirar lentamente. 

• Estómago: Tensar estómago, relajar 
lentamente. 

• Cintura: Tensar nalgas y muslos. El trasero 
se eleva de la silla. 

5 a 10 minutos 

 

 

Fases Segunda 

Nombre 

Indicaciones 

 

 

Tiempo 

Repaso 

Consiste en revisar mentalmente los grupos de 
músculos comprobando que se han relajado al 
máximo. 

5 a 10 minutos 



126

Fuente: elaboración propia 

 

Técnicas de respiración para el control de la ira 

Con el fin de controlar la ira, se tiene en cuenta que inhalar provoca la 
llegada del oxígeno al organismo y por lo tanto de energía. 

Se exhala con fuerza, vaciando todo lo posible los pulmones en una 
larga y potente exhalación, se repite el procedimiento hasta que la 
sensación de presión haya disminuido. 

Visualización guiada 

Concentrarse en imágenes que pueden abarcar símbolos, escenas, 
fotos o hasta colores, que evoquen sentimientos de relajación y alivio. 

La práctica puede consistir en el alivio del dolor físico y en los síntomas 
psicológicos como estrés, ansiedad y depresión. 

Pasos: 

Pare lo que está haciendo 

• Encuentre un lugar tranquilo. 

• Cierre los ojos. 

• Inhale lentamente varias veces para relajar el cuerpo y 
concentrarse en la mente. 

Fases Tercera 

Nombre 

Indicaciones 

 

Tiempo 

Relajación mental 

Pensar en una escena agradable o mantener la mente en 
blanco. 

5 a 10 minutos 
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Entrenamiento Autógeno 

Es una ejercitación o entrenamiento desarrollado a partir del propio 
“sí mismo” . Se fundamenta en producir una transformación general 
del sujeto mediante ejercicios fisiológicos y racionales. Tiene como 
meta auto tranquilizarse por medio de la relajación interna, aumento 
del rendimiento y supresión del dolor. 

Método de entrenamiento breve 

El esquema del entrenamiento general quedaría de la siguiente 
manera:  

Repetir 6 veces la frase: "El brazo derecho es muy pesado" 

Repetir 1 vez la frase: "Estoy muy tranquilo" 

Repetir 6 veces la frase: "El brazo derecho está muy caliente"  

Repetir 1 vez la frase: "Estoy muy tranquilo" 

Repetir 6 veces la frase: "El pulso es tranquilo y regular"  

Repetir 1 vez la frase: "Estoy muy tranquilo" 

Repetir 6 veces la frase: "Respiración muy tranquila"  

Repetir 1 vez la frase: "Estoy respirando" 

Repetir 1 vez la frase: "Estoy muy tranquilo" 

Repetir 6 veces la frase: "El plexus solar es como una corriente de calor"  

Repetir 1 vez la frase: "Estoy muy tranquilo". 

Repetir 6 veces la frase: "La frente está agradablemente fresca"  

Repetir 1 vez la frase: "Estoy muy tranquilo". 
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Introducción  

La presente Investigación se llevó a cabo por medio de un plan de 
trabajo y un diagnóstico que proporcionó la información para su 
desarrollo. 

Las autoridades de las diferentes Instituciones de Educación Superior 
salvadoreñas están comprometidas en mejorar y perfeccionar el perfil 
de los profesionales que se están formando para insertarse en el 
cambiante mundo laboral. 

Con el servicio social se pretende que los egresados demuestren sus 
competencias profesionales y desarrollen una conciencia social sólida 
que les permita interactuar con la realidad nacional en salud y 
desarrollar un compromiso social con la sociedad salvadoreña. 

El propósito de esta investigación fue determinar si el servicio social ad 
honorem del estudiantado de enfermería contribuye al desarrollo 
sostenible de la Región de Salud Metropolitana, así mismo, identificar 
los procesos técnicos desarrollados y establecer los principales aportes 
del servicio social para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en la Región de Salud Metropolitana. 

I. Descripción del problema 

El Salvador se encuentra en una situación económica y social 
preocupante, con muchas demandas presentadas por la población 

*   Instituto Tecnológico Escuela Técnica para la Salud
** Instituto Tecnológico Escuela Técnica para la Salud
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insatisfechas por lo que las Instituciones de Educación Superior, tanto 
públicas como privadas, tienen el desafío de formar competentes y 
éticos profesionales que contribuyan a encontrar y proponer 
estrategias viables para la satisfacción de las mismas. 

Las Universidades e Instituciones de Educación Superior están 
comprometidas en mejorar o perfeccionar la calidad de los 
profesionales que están formando, pues estos tienen como reto 
insertarse al mundo laboral debidamente preparados. Para adquirir 
experiencia según la carrera que se eligió, en este caso en el ámbito de 
la salud, es que se desarrolla el servicio social como campo 
complementario de la formación académica. Así mismo, la sociedad 
exige a las autoridades de Educación Superior que aporten en la 
solución de los problemas relativos al rendimiento académico en los 
diferentes niveles, enfatizando en la educación superior. 

Parte importante del reto anteriormente precisado es el servicio social 
ad honoren que hace el estudiantado de los últimos años de su 
formación académica, el cual constituye una vía para demostrar las 
competencias desarrolladas y el nivel de madurez que se tiene para 
afrontar todo tipo de actividades, muchas de las cuales se realizan por 
medio de los programas y proyectos implementados por ellos mismos.  

El servicio social debe realizarse no solo con calidad profesional, sino 
que también con conciencia social, poniendo, el estudiantado, todo su 
esmero, inteligencia, creatividad y optimismo, de tal manera que este 
genere reconocimiento de la labor social que se desarrolló.  

Los programas universitarios desarrollados como parte del Servicio 
Social están enfocados en el servicio comunitario que se actualiza 
según los cambios sociales y las necesidades de la comunidad; el 
compromiso es rescatar los valores, preparar de una manera 
proactiva al estudiantado con disciplina, comprometiéndolo con el 
servicio a su comunidad y teniendo siempre un respeto a su Institución 
Universitaria y demás Instituciones de Educación Superior. 
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En consonancia con lo anterior se planteó el enunciado siguiente: 

¿Cuál es la contribución del Servicio Social Ad Honorem del 
estudiantado de enfermería al desarrollo sostenible de la Región de 
Salud Metropolitana, en el periodo de enero a junio de 2019? 

II. Justificación 

La realización de este estudio es relevante debido a que no existía 
ninguna investigación sobre la contribución al desarrollo sostenible que 
los estudiantes de enfermería del servicio social ad honorem, 
específicamente en la Región de Salud Metropolitana de San Salvador 
realizan. 

La investigación registró la existencia de 11 Instituciones de Educación 
Superior formadoras del talento humano de Enfermería que aportaron 
un número significativo de estudiantes en el servicio social ad honorem 
para el 2019. Según fuentes de la Junta de Vigilancia de la Profesión de 
Enfermería y con base en los datos proporcionados por las Instituciones 
Formadoras, aproximadamente 1,567 fueron los estudiantes que 
egresaron y que estaban aptos para la realización del servicio social, 
número que según dicha Junta puede variar debido a situaciones 
como: estados de embarazo, enfermedades eventuales, pruebas de 
egreso reprobadas o por factores propios de las instituciones 
formadoras, entre otras. 

Esta población de estudiantes en Servicio Social Ad honorem fue 
distribuida en los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional.  

El Ministerio de Salud, establece en el acuerdo No.1543, publicado en el 
diario oficial del 8 de diciembre de 2011, las Normas para el Desarrollo 
del Servicio Social, y en el Art. 1, menciona que el objeto es regular las 
disposiciones técnicas administrativas incorporadas a las carreras de 
las ciencias de la salud de Instituciones de Educación Superior 
legalmente establecidas, y que están sujetas al cumplimiento de dicha 
normativa; siendo los responsables de su cumplimiento las direcciones 
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y jefaturas del nivel superior, directoras regionales, directores de los 
establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención del 
Ministerio de Salud (Diario Oficial 2011). 

Por lo tanto, este estudio presenta gran relevancia social, ya que se 
midió si el servicio social ad honorem de estudiantes de enfermería 
contribuye al desarrollo sostenible de la Región de Salud Metropolitana, 
en el periodo de enero a junio de 2019, en base a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, particularmente el objetivo 3: Salud y 
Bienestar, con el que se persigue garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar universal, en base a 9 metas de la Agenda 2030 
a cumplir en el ámbito nacional. 

La investigación fue viable y factible porque, el equipo investigador 
posee el conocimiento y la experiencia necesaria para aplicar el 
método científico, el financiamiento total fue dado por el Instituto 
Tecnológico Escuela Técnica para la Salud. 

III. Objetivos 

Objetivo General:  

Determinar si el servicio social ad honorem de estudiantes de 
enfermería contribuye al desarrollo sostenible de la Región de Salud 
Metropolitana, en el periodo de enero a junio de 2019. 

Objetivos específicos: 

• Identificar los procesos técnicos desarrollados durante el servicio 
social ad honorem de estudiantes de enfermería en la cobertura de 
necesidades de la Región de Salud Metropolitana, en el periodo de 
enero a junio de 2019. 

• Establecer los principales aportes del servicio social ad honorem de 
estudiantes de enfermería para el logro de los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible en la Región de Salud Metropolitana, en el 
periodo de enero a junio de 2019. 

IV. Base teórica  

Conceptualmente se entiende que Ad-honoren es una locución latina y 
que significa “por el honor” , “gratuitamente “ , y sirve para calificar una 
función ejercida sin retribución alguna (Vega. 2018). Con el servicio 
Social se pretende formar conciencia social mediante el contacto 
directo con los procesos académicos, sociales, económicos, políticos, 
ecológicos y culturales que permita la construcción de proyectos 
tendientes a la mejora continua de los mismos.  

Asimismo, puede ofrecer ayuda a las instituciones que lo necesitan, el 
estudiantado puede reflexionar en cómo se han preparado 
profesionalmente, evaluar qué tipo de competencia ha fortalecido,  
ganar experiencia en el campo y tener conciencia sobre la 
responsabilidad que se genera al momento de realizar este tipo de 
servicio social ya que no solo representa el nombre de la institución 
formadora, sino que debe de contribuir al desarrollo comunitario en el 
campo de la salud.  

Por otra parte, constituye el mecanismo por excelencia para fortalecer 
la vinculación con los sectores sociales y productivos del país, y por 
ende, con sus problemáticas. Es un eslabón entre la formación 
profesional del estudiante, su futuro mercado laboral y la misión social 
de la institución que representa. 

Por lo tanto, el servicio social obligatorio según la normativa vigente 
(Ministerio de Salud de El Salvador 2015), lleva implícito un 
procedimiento acorde a esta necesidad, que desarrolla la autoridad en 
materia de salud, según se plantea textualmente en el Art. 5. Los Vice 
ministerios de Servicios de Salud y de Políticas de Salud, propondrán a 
las personas  que integrarán la Comisión Técnica para el Desarrollo del 
Servicio Social, formada con representantes de las dependencias 
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involucradas y coordinadas por la Dirección de Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también conocidos como 
Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, 
la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la 
paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están 
interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará 
las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 

En su calidad de organismo principal de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, el PNUD está en una posición única para ayudar a 
implementar los Objetivos a través de su trabajo en unos 170 países y 
territorios. 

En el estudio se midió si el servicio social ad honorem de estudiantes de 
enfermería contribuye al desarrollo sostenible de la Región de Salud 
Metropolitana, en el periodo de enero a junio de 2019, en base a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, particularmente el objetivo 3: Salud y 
Bienestar, con el que se persigue garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar universal, cuyas metas de la Agenda 2030 a 
cumplir a nivel de país son:  

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. 

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y 
de niños menores de 5 años, logrando que todos los países 
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por 
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cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 
años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir 
la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles. 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol. 

3.6 Para 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico en el mundo. 

3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, 
información y educación, y la integración de la salud reproductiva 
en las estrategias y los programas nacionales. 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección 
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 
esencial de calidad y el acceso a medicamentos y vacuna 
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo. 

3. a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los 
países, según proceda. 
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3. c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la 
contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del 
personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en 
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo. 

3. d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 
en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de 
riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 
(Organización de las Naciones Unidas 2018) 

V. Metodología 

La investigación fue no experimental, con enfoque cuantitativo; de 
acuerdo al período de estudio es transversal, su alcance y profundidad 
fue correlacional. La población estudiada estuvo conformada por 112 
estudiantes de enfermería en servicio social ad honorem.  

Se utilizó 1 instrumento de recolección de datos como fuentes 
primarias, con ítems formulados en forma de afirmaciones, 
construidos con una escala Tipo Likert. La recolección de datos se 
realizó en un período de cuatro semanas, a partir de la primera 
semana de marzo de 2019. 

Mientras tanto, se aplicaron medidas de tendencia central como la 
media aritmética obteniéndose un promedio de 58 % en las áreas de 
desempeño de los estudiantes de enfermería en servicio social ad 
honorem de consulta externa, campo y materno infantil y la mediana 
fue de 82.5 con lo que se determina que el servicio social ad honorem 
de estudiantes de enfermería contribuye al desarrollo sostenible de la 
Región de Salud Metropolitana, en el periodo de enero a junio de 2019. 
Se utilizó el coeficiente de correlación Q de Kendall aplicando la formula 
Q  AD-BC/AD+BC obteniéndose 0.83, significando que hay una Alta 
relación entre el servicio social ad honorem de estudiantes de 
enfermería y su contribución al desarrollo sostenible de la Región de 
Salud Metropolitana. 
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Para la comprobación de hipótesis, se empleó la prueba de 
significación chi cuadrada con la formula X²=Ʃ(F-Ft)²/Ft obteniéndose 
un chi cuadrado calculado de 16.5618 comparado con la chi teórico con 
un grado de libertad de 2 y un margen de error del 5 % obteniéndose 
un chi cuadrado teórico de 5.9915, aceptándose la hipótesis de trabajo 
que reza: ʺEl servicio social ad honorem de estudiantes de enfermería 
contribuye al desarrollo sostenible de la Región de Salud Metropolitana, 
en el periodo de enero a junio de 2019ʺ y rechazándose la hipótesis 
nula. 

VI. Resultados y discusión  

A partir de los parámetros de medición Chi cuadrado y Q de Kendall, 
existe una Alta asociación de las variables estudiadas y, por lo tanto, el 
servicio social ad honorem de los estudiantes de enfermería contribuye 
al desarrollo sostenible de la Región de Salud Metropolitana. 

Con respecto a la Dimensión Variables Demográficas, los rangos de 
edad de los participantes oscilaron entre los 19 años hasta los 37 años 
de edad, identificándose como población en edad productiva en el país. 
También, el 86 % de los participantes pertenecen al sexo femenino, 
mientras que el 14 %, al sexo masculino (Ver gráfico 1).  

Gráfico 1. Sexo de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En relación con los ingresos económicos de los participantes, el 80 % 
manifestó que cuentan con ayuda para cubrir los gastos que les 
conlleva el servicio social ad honorem durante los seis meses de 
cumplimiento, mientras que el 20 % manifestaron contar con ingresos 
propios. 

En los datos obtenidos sobre el área de desempeño en el Centro de 
Salud de los participantes, en promedio su labor se desarrolló en 
consulta externa, campo, Materno-Infantil, curaciones e inyecciones y 
en vacunaciones.  

El nivel académico reportado por los participantes, el 59 % estudian 
para Técnicos en Enfermería, el 37 %, Licenciados en Enfermería y el 4%, 
Tecnólogos en Enfermería, fortaleciéndose la atención directa en salud.  

En la Dimensión Actuación Profesional, en un 80 % los participantes 
respondieron como cierto, que sus actividades asignadas son acordes 
a su nivel, un 14 % que algo ciertas, un 4 % que ni falso ni cierto, un 1 % 
que algo falso, es decir, que presentan satisfacción con respecto al 
desempeño en su laboral profesional asignada. 

En la Dimensión Incidencia Profesional, sobresale el hecho que en un 
alto porcentaje los participantes desarrollaron actividades educativas 
para promocionar hábitos adecuados para el fortalecimiento de la 
salud de las personas usuarias de la institución de salud; estas fueron 
sean programadas o incidentales, sin embargo, la población 
participante declara que se preparó con anticipación para el desarrollo 
de estas actividades educativas. Afirman, también que cuando 
tomaron decisiones lo hicieron oportuna y efectivamente en beneficio 
del usuario en las áreas de desempeño asignadas y dentro de los 
valores éticos y morales de la profesión de enfermería. 

En lo que corresponde a la Dimensión Transformación y Cambios 
Generados, el 90 % de los participantes manifestaron como cierto, que 
contribuyen a que el ambiente laboral sea agradable, mientras que un 
85 % manifestó que trataron con madurez las situaciones adversas que 



140

se le presentaron. Asimismo, colaboraron activamente en actividades 
desarrolladas por el equipo de salud, cuando el jefe lo autoriza como 
se muestra en el gráfico 2. 

Gráfico 2. Colaboró activamente en actividades desarrolladas por el 
equipo de salud, cuando el jefe lo autoriza. 

Fuente: elaboración propia 

El 97 % de los participantes indicó que colaboró activamente en las 
actividades desarrolladas por el equipo de salud, cuando el jefe lo 
autorizó, un 2 % dijo algo cierto, un 1 % ni falso ni cierto; mientras que 
algo falso y falso se registraron con el 0%. 

En consecuencia, en el mismo orden de ideas manifestaron en un 93 % 
aceptar las observaciones realizadas por el jefe inmediato y en un 97 
% indicaron que colaboraron activamente en las actividades 
desarrolladas por el equipo de salud, cuando el jefe lo autorizó, como 
elementos fundamentales para el desarrollo de un trabajo efectivo, 
puesto que, el 68 % revelaron que proporcionaron alternativas 
coherentes para la solución de problemas que se les presentaron en el 
área asignada. 

En la Dimensión Coberturas de necesidades, el aporte del esfuerzo 
realizado por los participantes se centró en los registros de control de 
enfermedades crónicas no transmisible, control de foco 
epidemiológico, control de enfermedades de transmisión sexual, 
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control de enfermedades neurológicas, visitas comunitarias por 
embarazos, por control febriles y vacunación. 

Asimismo, en la Dimensión Eficiencia en el uso de los recursos, el 92 % 
de los participantes opinaron que hicieron uso adecuado de los 
materiales y recursos asignados, un 91 % opinó que mantuvieron limpia 
y ordenada el área de trabajo asignada, un 91 % reportó que aplicaron 
las medidas de bioseguridad necesarias para la realización de las 
actividades asignadas en su beneficio y  del usuario, para garantizar 
atención con calidad y calidez. Las dimensiones antes mencionadas, 
dan respuesta a la variable el Servicio Social Ad Honorem de 
Estudiantes de Enfermería, de forma contundente. 

En cuanto a la Dimensión Prevención, el aporte de los participantes es 
manifiesto en cuanto a que un 36 % seleccionó como cierto que 
efectuaron inscripciones de control prenatal y un 20 % como Algo 
Cierto. En el mismo orden, un 46 % inscripciones de control de niño 
sano, en un 46 % inscripciones de control del adolescente, en un 30 % 
inscripciones de control del adulto mayor, en un 41 % inscripciones de 
control materno infantil, en menor porcentaje Inscripciones de control 
de veteranos de guerra y en un 54 % manifestaron que proporcionaron 
atención en Planificación Familiar.  

En lo referente a la Dimensión Intervenciones independientes y 
delegadas, los participantes en un 40 % manifestaron como cierto 
haber proporcionado atención a pacientes con VIH/SIDA y en un 23 % 
como Algo Cierto; en un 66 % como cierto, atención a pacientes con 
Tuberculosis y en un 20 % como algo cierto; un 83 % como cierto, 
atención en Esquema de vacunación y un 13 % como algo cierto. 

En esta misma Dimensión, los participantes en un 84 % afirmaron que 
realizaron procedimientos encaminados a la curación y la 
rehabilitación del usuario dentro del marco regulatorio, en un 56 % que 
atendieron a pacientes que sufrieron accidentes de tránsito y en un 94 
% asistieron a usuarios de consulta externa.  
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Dimensión 

Gráfico 3. Aplicó los principios que rigen al personal de enfermería 
(Calidad, Calidez, Equidad, Beneficencia, Objetividad y Universalidad) 
en beneficio de los usuarios 

Fuente: elaboración propia 

El 95 % de los participantes indicaron como cierto que aplicaron los 
principios que rigen al personal de enfermería (Calidad, Calidez, 
Equidad, Beneficencia, Objetividad y Universalidad) en beneficio de las 
personas usuarias, seguido de un 4 % que indicó algo cierto, ni falso ni 
cierto, algo falso y falso no fueron seleccionadas, no obstante, un 1 % no 
respondió.  

En la Dimensión Áreas de actuación en enfermería, los participantes 
indicaron en un 95 % como cierto, que aplicaron los principios que rigen 
al personal de enfermería en beneficio de los usuarios, igualmente, que 
administraron de forma adecuada los recursos materiales del área 
asignada en un 80 % y proveyeron cobertura de incapacidades, tiempo 
de vacaciones, días festivos a personal permanente del 
establecimiento de salud en un 63 % como cierto y en un 18 % como 
algo cierto. 
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En lo relativo a la Dimensión Actividades de promoción de salud y 
educación en salud, un 61 % de los participantes señalaron como cierto 
que propician la facilitación de la participación ciudadana en el acceso 
a los programas para la consecución de los objetivos de salud en 
programas asignados, la resolución de necesidades reales y 
potenciales y coordinación intersectorial y un 26 % como algo cierto. 
También reportaron, que anticipadamente realizaron planificaciones 
para la integración de docencia en un 47 % como cierto, en un 25 %, 
algo cierto y que ejecutaron actividades de docencia, charlas 
incidentales y planificadas sobre el auto cuido y estilos de vida 
saludable, capacitación a parteras y consejeras, competencias 
específicas para Licenciatura y Tecnólogo en enfermería con un 63 % 
como cierto y un 12 % que algo cierto. 

Relevantemente en esta misma Dimensión, ratificaron con un 78 % 
como cierto que gestionaron los cuidados de acuerdo a sus perfiles de 
formación y como algo cierto un 13 %. 

Gráfico 4. Propiciaron la facilitación de la participación ciudadana en 
el acceso a los programas para la consecución de los objetivos de salud 
en programas asignados, la resolución de necesidades reales y 
potenciales y coordinación intersectorial. 

Fuente: elaboración propia 

El 61 % de los participantes señalaron como cierto que propiciaron la 
facilitación de la participación ciudadana en el acceso a los programas 
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para la consecución de los objetivos de salud en programas asignados, 
la resolución de necesidades reales y potenciales y coordinación 
intersectorial, un 26 % que algo cierto, un 8 % que ni falso ni cierto, un 3 
% que falso, no obstante, un 2 % no seleccionó ninguna alternativa de 
respuesta.  

En lo concerniente a la Dimensión Acciones para el abordaje de 
determinantes de salud intersectoriales, los participantes destacaron 
en un 83 % como cierto que acataron las disposiciones sobre los 
procesos de atención integral de salud, en un 41 % como cierto que 
realizan monitoreo y evaluación de estudiantes en prácticas, en un 20 
% como algo cierto. Igualmente, en un 52 % como cierto, que se 
integraron en procesos de investigación epidemiológicos cuando les 
solicitó el establecimiento de salud, un 22 % como algo cierto como se 
detalla en el gráfico 5. 

Gráfico 5. Me integro en procesos de investigación epidemiológicos 
cuando lo solicite el establecimiento de salud. 

Fuente: elaboración propia 

Los participantes marcaron en un 52 % como cierto que se integraron 
en procesos de investigación epidemiológicos cuando se los solicitó el 
establecimiento de salud, un 22% que algo cierto, un 14% que ni falso ni 
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ciento, un 3% que algo falso, un 8% que falso, sin embargo, un 1% no 
seleccionó ninguna alternativa de respuestas. 

Por consiguiente, se da por sentado que las Dimensiones anteriores 
responden a la variable Contribución al Desarrollo Sostenible de la 
Región de Salud Metropolitana y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, en 
concreto al Objetivo 3: Salud y Bienestar, con el que se persigue 
garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal, en 
correspondencia con las metas de la Agenda 2030 a cumplir a nivel de 
país. (ONU 2018). 

En consecuencia, se determinó que el servicio social ad honorem de 
estudiantes de enfermería sí contribuye al desarrollo sostenible de la 
Región de Salud Metropolitana, puesto que, en dicho servicio se 
evidencian procesos técnicos en la cobertura de necesidades y 
contribuyen con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

VII. Conclusiones y recomendaciones  

La presente investigación comprobó la hipótesis planteada, “el servicio 
social ad honorem de estudiantes de enfermería contribuye al 
desarrollo sostenible de la Región de Salud Metropolitana, en el periodo 
de enero a junio de 2019”  y se ha establecido que las variables que la 
conforman presentan una alta asociación entre ellas, a partir de los 
parámetros de medición utilizados.  

Se concluye que, en los procesos técnicos desarrollados durante el 
servicio social ad honorem de estudiantes de enfermería se cumple con 
la cobertura de necesidades de la Región de Salud Metropolitana, tales 
como: El registro de control de enfermedades crónicas no transmisible, 
registro de control de foco epidemiológico, registro de control de 
enfermedades de transmisión sexual, registro de control de 
enfermedades neurológicas y registros de visitas comunitarias por 
embarazos, por control febriles y vacunación.  
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Se concluye, que los principales aportes del servicio social ad honorem 
de estudiantes de enfermería que contribuyen al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en la Región Metropolitana de Salud, son los 
siguientes: En Prevención, registros de: Control prenatal, Control de 
niño sano, Control del adolescente, Control del adulto mayor, Control 
materno infantil, Control de veteranos de guerra y Planificación 
Familiar. En intervenciones independientes y delegadas, atención a 
pacientes: con VIH/SIDA, con Tuberculosis, que han sufrido accidentes 
de tránsito, en procedimientos encaminados a la curación y la 
rehabilitación dentro del marco regulatorio y a usuarios de consulta 
externa.  

Así también, en las áreas de actuación en enfermería, se aporta a la 
Aplicación de los principios que rigen al personal de enfermería 
(Calidad, Calidez, Equidad, Beneficencia, Objetividad y Universalidad) 
en beneficio de los usuarios, la Administración adecuada de los 
recursos materiales del área asignada y de los recursos humanos 
asignados bajo su cargo y Cobertura de incapacidades, tiempo de 
vacaciones y días festivos a personal permanente del establecimiento 
de salud.  

En actividades de promoción y educación en salud, se contribuyó a la 
Facilitación de la participación ciudadana en el acceso a los programas 
para la consecución de los objetivos de salud en programas asignados, 
la resolución de necesidades reales y potenciales y coordinación 
intersectorial, Planificaciones anticipadas para la integración de 
docencia, Ejecución de actividades de docencia (Licenciatura y 
Tecnólogo), charlas incidentales y planificadas sobre el auto cuido y 
estilos de vida saludable, capacitación a parteras y consejeras, 
elaboración de planes sobre instrucción del cuidado y Gestión de los 
cuidados de acuerdo al perfil de formación.  

En acciones para el abordaje de determinantes de salud intersectorial, 
Cumplimiento de las disposiciones sobre los procesos de atención 
integral de salud, Realización de monitoreo y evaluación de estudiantes 
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en prácticas e Integración en procesos de investigación 
epidemiológicos cuando lo solicite el establecimiento de salud.  

Todo lo anterior genera un ahorro económico de la Región de Salud 
Metropolitana, 112 profesionales en seis meses estarían devengando 
por sus servicios $285, 600.00 dólares aproximadamente, si cada uno 
devengara $ 425.00 UDS, que es lo que aproximadamente devengó 
hasta el 30 de julio de 2019 el personal auxiliar de enfermería en la 
Región de Salud Metropolitana, lo que se vuelve un ahorro para una 
sola región. El servicio social se realiza en dos fases, de enero a junio y 
de julio a diciembre, si fuera la misma cantidad de profesionales en una 
sola región, al año presenta un ahorro de $ 571, 200.00 dólares 
aproximadamente.  

Del análisis de la información obtenida en el transcurso de este estudio, 
se recomienda:  

A las futuras generaciones de egresados de enfermería, realizar su 
servicio social con las misma o mayor dedicación con que lo hicieron 
los que les antecedieron y, además, a tener un liderazgo activo en 
cuanto a su desempeño profesional en el área que se les haya 
asignado. A las instituciones formadoras del talento en enfermería, que 
realicen un esfuerzo común para la incidencia política, con respecto a 
la gestión de un incentivo económico mensual para cada uno de sus 
egresados, durante los seis meses de labor del servicio social. A la 
Región de Salud Metropolitana - MINSAL, que dentro de las próximas 
proyecciones presupuestarias anuales contemple incentivos 
económicos mensuales durante los seis meses de labor del servicio 
social para los egresados de enfermería, para ambos semestres del 
año.  

Al Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL), que dentro de la 
agenda del Consejo de Ministro, se realicen las gestiones pertinentes 
para que se valore el trabajo de los egresados de enfermería, a través 
de un incentivo económico mensual durante los seis meses de labor del 
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servicio social, puesto que hay otros egresados de otras áreas de la 
salud que gozan de remuneración por los servicios laborales que 
prestan en los establecimientos de las diferentes regiones de salud, que 
están bajo la tutela de dicho Ministerio.  

A la Asamblea Legislativa de El Salvador, que se valore el trabajo que 
se realiza en los establecimientos de salud del MINSAL por parte de los 
estudiantes de enfermería en servicio social, independientemente de la 
institución formadora de que provengan y del grado académico en que 
hayan sido formados (técnico, tecnólogo o licenciatura), reformando la 
normativa relacionada al servicio social de Educación Superior en 
materia de salud, para que se regule en el ordenamiento jurídico 
salvadoreño que los estudiantes que posean cualquier grado 
académico de los mencionados previamente, reciban un incentivo 
económico mensual por parte del Estado salvadoreño, durante los seis 
meses laborales donde prestan su servicio social.  

Al Instituto Técnico Escuela Técnica para la Salud (ITETPS), que a través 
de su Unidad de Proyección Social, ejecute el proyecto denominado 
"Gestión e incidencia política de Instituciones Formadoras del Talento 
de Enfermería", para dar a conocer, como parte del esfuerzo que se 
está llevando a cabo, la solicitud que se remitirá a las entidades 
estatales competentes para que puedan asignar una subvención en 
concepto de incentivo económico mensual a los estudiantes de 
enfermería en servicio social, durante los seis meses que realicen dicha 
actividad.  
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Adaptación de la tributación a los nuevos modelos de negocio en el 
comercio electrónico como parte de la Economía Digital  

Ms. Luis José Samayoa Rodríguez 
Resumen 

El Comercio Electrónico (E-commerce), en los últimos años ha tenido 
un crecimiento global exhaustivo con implicaciones jurídicas tales 
como seguridad en la red y las transacciones, protección de los 
derechos de propiedad intelectual y material con copyright en el 
entorno digital, gestión de los sistemas de pago, legalidad de los 
contratos electrónicos y diferentes aspectos de la jurisdicción en el 
ciberespacio, permitiendo que surjan leyes para regular el Comercio 
Electrónico a nivel mundial. Este nuevo modelo de negocio constituye 
en la actualidad una realidad innegable, un fenómeno emergente y en 
constante evolución cuya importancia y trascendencia, no parece 
tener límites, es algo que por su propia obviedad, ni siquiera resulta 
preciso tener que resaltar. Este modelo ya está entre nosotros como 
una nueva forma de hacer negocios, con todas sus indudables 
ventajas, pero también con sus notables defectos e inconvenientes. 

En materia tributaria, este tema no ha sido la excepción debido a que 
es la nueva manera de generar actividades de carácter económico y 
por tanto enriquecimientos patrimoniales y comercio en general. Esta 
digitalización de la economía (transformación digital de actividades 
tradicionales) junto al surgimiento de nuevos modelos económicos 
digitales (la nueva economía digital) suponen, entre sus muchas 
consecuencias un reto para los mecanismos de tributación tradicional, 
en términos de adaptación conceptual y mecanismos de recaudación, 
así como la definición de nuevas alternativas de generación de 
ingresos y gravar los impuestos que acompañan a los nuevos modelos 
de negocios digitales. 

Abogado, Master en Tributación Internacional y Asesoría Jurídica de Empresas, Jefe de 
Investigaciones de la Universidad Nueva San Salvador 
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El presente documento plantea algunos de los negocios virtuales más 
relevantes, así como los desafíos y mecanismos que algunos países 
miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos) y países en desarrollo están buscando 
implementar para amoldar sus mecanismos de recaudación y 
tributación de tal forma que los nuevos modelos de negocio cumplan 
con las obligaciones formales y sustantivas a efectos fiscales.  

La investigación es de carácter cualitativo bajo un enfoque 
procedimental de carácter inductivo en donde se describen diversas 
situaciones de alta relevancia en el tema de la tributación digital del 
comercio electrónico por medio de la exploración y un posterior 
análisis con perspectivas y recomendaciones al respecto.  

Palabras clave 

Comercio electrónico, tributos, economía digital, OCDE, BEPS 

Introducción 

La economía digital está comprendida por los mercados basados en 
tecnologías digitales que facilitan el intercambio de bienes y servicios 
a través del comercio electrónico. La Organización Mundial del 
Comercio (OMC) define el comercio electrónico como “ la compra 
venta de bienes o servicios realizada a través de redes informáticas por 
métodos específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos” 1. 

Sin duda, el siglo XXI es el siglo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Podemos observar una nueva manera 
de hacer negocios en donde las empresas y los empresarios se 
internacionalizan en la entrega de bienes y prestación de servicios, 

 
1 Programa de trabajo sobre comercio electrónico. Definición de comercio electrónico. 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Consultado el 14/07/2020. Disponible: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/ecom_s.htm#:~:text=Definici%C3%B3n%20de%
20comercio%20electr%C3%B3nico%3A%20en,comercializaci%C3%B3n%2C%20venta%20o%2
0entrega%20de  
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relacionándose día a día con los últimos avances tecnológicos, entre 
ellos redes informáticas e internet en general, facilitando el comercio 
con otros sujetos en el mundo globalizado en el que vivimos.  

En el contexto actual de la tributación la economía digital es uno de los 
temas más desafiantes. El mundo se ha transformado. Las 
transacciones virtuales y las plataformas informáticas a través de las 
cuales éstas se llevan a cabo superan lo que hace no más de 50 años 
pudiera haber imaginado un académico o alguien especialista en la 
materia. 

El comercio electrónico tomó por sorpresa a las distintas legislaciones, 
ya que éstas no ofrecían soluciones normativas a los diversos 
problemas que acarrea esta nueva realidad. El inconveniente principal 
es sin duda la disminución de la recaudación, debido 
fundamentalmente a la existencia del resto de problemas, como la 
calificación de las rentas obtenidas y la localización de las actividades 
comerciales en el entorno telemático, entre otros, que acompañan en 
la actualidad a los nuevos modelos de negocios. La reacción 
internacional a esa problemática, no obstante, ha sido relativamente 
rápida. Al poco tiempo —y paulatinamente— se han ido formulando 
distintas soluciones para encarar los problemas tributarios del 
comercio electrónico. Sin embargo, todavía se siguen tratando las 
diversas interrogantes que este tema genera. 

Es así que tanto los países exportadores como los importadores de 
capital, desarrollados o en vías de desarrollo, deben repensar sus 
sistemas tributarios para encarar los tan mentados desafíos de la 
economía digital. Identificar los modelos de negocios que existen 
actualmente y adaptar las normativas del ordenamiento jurídico será 
trascendental para poder crear los mecanismos necesarios para 
lograr la tributación del comercio electrónico en general. 

En las siguientes secciones del presente documento se incluyen los 
modelos de negocios que resultan del comercio electrónico, desafíos 
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de la tributación frente a la economía digital, adaptación del entorno 
a la nueva economía actual, propuestas internacionales para dar 
tratamiento al tema, el panorama en El Salvador con respecto a la 
tributación digital y algunas perspectivas y recomendaciones a 
considerar con respecto a un tema que se encuentra en constante 
dinamismo y de alto grado de importancia para los Estados y su 
desarrollo en los próximos años.  

Metodología 

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, en donde por 
medio de una investigación documental se logran identificar los 
principales negocios que existen en el comercio electrónico y su 
impacto en el ámbito tributario, bajo la perspectiva de emitir 
recomendaciones para adaptar el derecho tributario-fiscal a los 
nuevos modelos de negocio.  

Enfoques y técnicas  

Para lograr los objetivos de esta investigación se partió de un enfoque 
cualitativo que permite profundizar el análisis y percepciones a través 
de muestras conceptuales de información que abordan el estudio en 
cuestión, los cuales son de gran valor por sus aportes objetivos y 
subjetivos. 

La literatura consultada y relacionada en el presente documento es 
muy amplia en la parte conceptual y proviene de fuentes en constante 
actualización con respecto al tema objeto de la presente investigación.  

Tipos de negocios más relevantes en la economía digital  

Si bien es cierto, la investigación se focaliza en el comercio electrónico, 
es importante conocer otros modelos de negocio que de una forma u 
otra pueden llegar a relacionarse en un momento determinado con el 
modelo de negocio en cuestión.  

Algunos de los modelos de negocio que tenemos actualmente son: 
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✓ Comercio electrónico: Compraventa de bienes y servicios a través 
de medios informáticos. 

✓ Servicios de pago: Plataformas de confianza para compartir datos 
bancarios para el pago de una transacción. 

✓ Tiendas de aplicaciones: Plataformas centrales de venta minorista, 
accesibles desde el dispositivo del consumidor. 

✓ Publicidad en línea: Plataformas o sitios de internet de gran 
popularidad, en donde realizan anuncios de productos y servicios. 

✓ Computación en la nube:2 Servicios informáticos en línea para el 
procesamiento, almacenamiento, software (SaaS) y gestión de 
datos. 

✓ Negociación de alta frecuencia: Ejecución de órdenes a gran 
velocidad gracias a tecnología y algoritmos complejos.3  

 
2 “El software como servicio (SaaS) permite a los usuarios conectarse a aplicaciones basadas 
en la nube a través de Internet y usarlas. Algunos ejemplos comunes son el correo 
electrónico, los calendarios y las herramientas ofimáticas (como Microsoft Office 365). 
SaaS ofrece una solución de software integral que se adquiere de un proveedor de servicios en 
la nube mediante un modelo de pago por uso. Usted alquila el uso de una aplicación para su 
organización y los usuarios se conectan a ella a través de Internet, normalmente con un 
explorador web. Toda la infraestructura subyacente, el middleware, el software y los datos de 
las aplicaciones se encuentran en el centro de datos del proveedor. El proveedor de servicios 
administra el hardware y el software y, con el contrato de servicio adecuado, garantizará 
también la disponibilidad y la seguridad de la aplicación y de sus datos. SaaS permite que una 
organización se ponga en marcha y pueda ejecutar aplicaciones con un costo inicial mínimo”  
Consultado el 15/07/2020.Disponible en: https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-
saas/ 
3 “El comercio de alta frecuencia (HFT-High frequency trading, por sus siglas en inglés) es una 
plataforma de negociación automatizada utilizada por grandes bancos de inversión, fondos 
de cobertura e inversores institucionales que utiliza potentes computadoras para realizar 
transacciones en una gran cantidad de pedidos a velocidades extremadamente altas. Estas 
plataformas de negociación de alta frecuencia permiten a los operadores ejecutar millones de 
pedidos y escanear múltiples mercados e intercambios en cuestión de segundos, lo que les 
brinda a las instituciones que usan las plataformas una gran ventaja en el mercado abierto. 
Los sistemas usan algoritmos complejos para analizar los mercados y son capaces de detectar 
las tendencias emergentes en una fracción de segundo. Al ser capaces de reconocer los 
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✓ Plataformas participativas en red: Intermediario que permite a los 
usuarios colaborar y contribuir al desarrollo, expansión, evaluación, 
crítica y distribución de contenidos generados por el usuario.  

Modelos de negocios en el comercio electrónico  

Dentro de los rasgos que resaltan en el comercio electrónico y los 
derivados del mismo, encontramos actividades de carácter indirecto, 
las cuales comprenden de manera específica operaciones con 
productos tangibles cuya adquisición, si bien es realizada a través de 
internet, es materializada al momento que los bienes físicos se 
introducen al país donde se ubica el adquirente. 

Por otra parte, el comercio electrónico directo es aquel mediante el 
cual el pedido, el pago y el envío de los bienes intangibles y/o servicios 
se producen en línea (on line). Estas operaciones permiten la ejecución 
de transacciones electrónicas (de extremo a extremo) (end-to-end) 
sin obstáculos a través de fronteras geográficas y aprovechan todo el 
potencial de los mercados electrónicos mundiales.  

Si bien el comercio electrónico abarca un amplio rango de negocios, la 
OCDE provee una ilustración de algunos de los tipos más prominentes, 
los cuales incluimos en los apartados siguientes4:  

 
cambios en el mercado, los sistemas de comercio envían cientos de cestas de acciones al 
mercado en los diferenciales de oferta y demanda que son ventajosos para los operadores. Al 
esencialmente anticipar y superar las tendencias en el mercado, las instituciones que 
implementan el comercio de alta frecuencia pueden obtener beneficios favorables de los 
intercambios que realizan por esencia de su margen de compra y venta, lo que resulta en 
ganancias significativas.”  Consultado el 15/07/2020. Disponible en: 
https://www.rankia.mx/blog/como-comenzar-invertir-bolsa/3994011-que-conoce-como-
comercio-alta-frecuencia. 
4 Cra. Raquel Balsa. Cra. Pierina De León Dr. Mario Ferrari. Cra. Eliana Sartori (2016). Desafíos 
para los regímenes tributarios y la técnica tributaria de la economía digital. Centro de Estudios 
Fiscales de Uruguay. Consultado el 15/07/2020. Disponible en: https://cef.org.uy/wp-
content/uploads/2016/12/Desafios-para-los-regimenes-tributarios-y-la-tecnica-tributaria-de-
la-economia-digital-1.pdf  
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➢ Modelos de comercio electrónico entre empresas (business to 
business) (B2B) 

La OCDE menciona que la mayoría de transacciones de comercio 
electrónico son aquellas en las que una empresa vende bienes o 
servicios a otra empresa. El B2B puede incluir versiones online de 
transacciones tradicionales en donde un distribuidor mayorista 
adquiere los bienes en línea (virtualmente), quien luego los vende a 
consumidores en los puntos de venta. También puede incluir la 
provisión de bienes o servicios para apoyar a otros negocios, 
incluyendo (entre otros): servicios logísticos como el transporte, 
almacenamiento y distribución; soluciones de subasta en línea 
(virtualmente) para la operación y el mantenimiento de subastas en 
tiempo real por medio de internet; servicios de gestión de contenido de 
los sitios web; y facilitadores del comercio electrónico que 
proporcionan capacidades de compras en línea.  

➢ Modelos de comercio electrónico de empresa a consumidor 
(business to consumer) (B2C) 

Menciona la OCDE, que los modelos de empresa a consumidor 
consisten en ventas de bienes y servicios a particulares que actúan en 
un contexto ajeno a su profesión.  

Los bienes o servicios vendidos bajo este modelo de negocios pueden 
ser tangibles (por ejemplo, un CD de música) o intangibles (recibidos 
por el consumidor mediante un formato electrónico). Por medio de la 
digitalización de información, que incluye texto, sonido e imágenes 
visuales, un número cada vez mayor de bienes y servicios puede ser 
entregado digitalmente a los clientes, quienes se encuentran cada vez 
más alejados de la ubicación de los vendedores. Este modelo de 
comercio electrónico puede acortar en muchos casos 
dramáticamente las cadenas de suministro por eliminación de 
distribuidores mayoristas, minoristas y otros intermediarios. En parte 
y debido a esta desintermediación, las empresas B2C por lo general 
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realizan altas inversiones en publicidad y atención al cliente, así como 
en logística. B2C reduce las barreras de entrada al mercado, pues el 
costo de mantenimiento de una página web es mucho más bajo que 
instalar un negocio tradicional de ladrillos al por menor.  

➢ Modelos de comercio electrónico entre consumidores 
(consumer to consumer) (C2C) 

La OCDE establece que los intercambios entre consumidores se están 
volviendo cada vez más frecuentes. Las empresas que participan en 
este tipo de comercio electrónico lo hacen como mediadores, 
asistiendo a los individuos a vender o alquilar sus bienes (tales como 
propiedades, automóviles, motocicletas, etc.), publicando la 
información en la web y facilitando las transacciones. Dependiendo del 
modelo de ingresos de las empresas, estas pueden o no cobrar a los 
consumidores por los servicios prestados. 

➢ Modelos de comercio electrónico entre consumidores y 
administradores (consumers to administrations) (C2A) 

En este modelo de negocio los ciudadanos pueden interactuar con las 
Administraciones Tributarias u organismos públicos, a efectos de 
realizar la presentación de las declaraciones juradas y/o el pago de los 
tributos, obtener asistencia informativa y otros servicios. 

➢ Modelos de comercio electrónico entre empresas y 
administradores (business to administrations) (B2A)  

En este segmento las administraciones públicas actúan como agentes 
reguladores y promotores del comercio electrónico y como usuarias 
del mismo, pero en este caso, relacionándose con las empresas, las 
cuales pueden presentar declaraciones de impuestos, solicitar 
asistencia informativa, participar en licitaciones, entre otros.  

El encaje tributario en el comercio electrónico 
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Dentro del marco de la tributación se han desarrollado procedimientos 
y reglas cuya efectividad se ve desafiada por las características 
propias de la digitalización de la economía y la nueva Economía Digital, 
en algunos casos acentuando retos ya existentes y, en otros, creando 
desafíos nuevosLas principales problemáticas que se presentan para 
gravar el comercio electrónico son las siguientes: en primer lugar, si 
nos remontamos a los inicios de la historia de la tributación las reglas 
aplicables en materia jurisdiccional tributaria se han fundamentado 
en conceptos que implican una presencia física en un lugar geográfico 
determinado como, por ejemplo, el lugar de suministro de bienes o 
servicios, o el lugar de residencia del contribuyente, o el lugar de 
utilización de un bien o servicio. En el caso del comercio electrónico, no 
es imprescindible la existencia de un lugar físico, es dificultoso para las 
administraciones tributarias y para los Estados establecer una 
jurisdicción determinada a fin de gravar las operaciones efectuadas 
mediante este medio, lo que en los tributos al consumo, por ejemplo, 
puede generar doble imposición o simplemente que la operación no 
sea sujeta a gravamen.  

Sumado a lo anterior, problemas tales como la tendencia a la 
localización diestra de un intangible en una jurisdicción de baja o nula 
tributación, o el de la inadecuación de las actuales definiciones de 
establecimiento permanente a los retos que plantea la economía 
digital, son absolutamente cruciales. 

Por otra parte, la disponibilidad, fiabilidad o seguridad de los registros 
comerciales o contables generados por el comercio electrónico, 
incluyendo aquellos registros generados por pagos utilizando la vía 
electrónica, son materia de preocupación para las autoridades 
tributarias en general, en cuanto a establecer si la tributación y las 
cifras registradas son las correctas. 

Otro punto son las diversas formas de tributación y gravámenes que 
se aplican sobre bienes físicos. La habilidad, en el comercio electrónico 
para crear sustitutos electrónicos, como, por ejemplo, libros 
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electrónicos, genera problemas y nuevos retos para la cobranza de 
determinados tributos, de acuerdo a la clase de bienes físicos que 
correspondan. La habilidad, mediante el uso de diversos canales de 
distribución, para evitar alguno o todos los mecanismos clásicos de 
control entre productor y consumidor acarrea serios problemas a 
efectos de cobrar los tributos debidos, especialmente la cobranza de 
tributos utilizando el sistema de retención. 

Por otra parte, existen diversos Estados que aún no han realizado una 
actualización y modificación sustancial en sus normativas tributarias. 
Conceptos como el establecimiento permanente, prestación de 
servicios, hecho generador, principio de territorialidad, por hacer 
mención de algunos vocablos técnicos en materia tributaria, no han 
sido actualizados, quedando en desfase total, lo cual complica aún 
más el tipificar y establecer gravámenes a los modelos de negocio de 
la Economía Digital, reflejando sistemas tributarios que han sido 
superados por la nueva realidad de la economía.  

Adaptación de la tributación al entorno digital 

Actualmente, existen diversas propuestas sobre cómo se sugiere dar 
tratamiento al tema. Desde alternativas unilaterales hasta opciones 
de carácter multilateral. A continuación, haremos mención en el 
presente estudio sobre algunas propuestas que se tienen respecto al 
tema.  

➢ Gravar los ingresos por las ventas de bienes y servicios 
digitales por proveedores extranjeros que no tienen establecimiento 
permanente bajo las reglas actuales  

Es decir que, si existen ingresos generados de forma constante en un 
Estado, que el indicador más claro de la existencia de presencia 
económica significativa sea enfocado en las relaciones que se tengan 
con un número de clientes o usuarios durante un periodo de tiempo 
determinado, acompañado de una cierta presencia física en el país, 
de forma directa o por medio de un agente dependiente.  
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En el caso de la venta de bienes y servicios esto debe implicar una 
cercanía con los destinatarios de dichas operaciones como, por 
ejemplo: un sitio web en el idioma local, un servicio de entrega por 
parte de los proveedores ubicados en la jurisdicción, servicios 
bancarios y otros varios, ofrecidos por los proveedores, o suministro de 
bienes o servicios procedentes de proveedores ubicados en dicho país, 
el suministro de bienes o servicios a los clientes radicados en un 
determinado país fruto de una actividad sistemática de recogida de 
datos o aportaciones de contenidos por parte de personas situadas en 
el país en cuestión. 

En resumen, lo que dará pauta para establecer un tipo de gravamen 
será la “presencia digital significativa a través de la cual se lleva a cabo 
el negocio total o parcialmente”. 

➢ La retención de impuestos en ciertos tipos de operaciones 
digitales (Impuesto a los Servicios Digitales)  

Esta propuesta conlleva a la creación de un impuesto especial para 
operaciones de carácter digital. Este modelo ha sido planteado sobre 
la mesa por parte de los países miembros de la Unión Europea.  

El mecanismo de gravamen opera en aquellos supuestos como, por 
ejemplo: Ingresos por la colocación de publicidad en una interfaz 
digital (software5, sitio web o aplicación móvil) dirigida a los usuarios 
de esa interfaz digital6. Ingresos al poner a disposición de los usuarios 
una interfaz digital multiusuario que les permita encontrar a otros 

 
5 Según la Real Academia Española, RAE, el software es un conjunto de programas, 
instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una 
computadora. Consultado el 15/07/2020. Disponible en: https://definicion.de/software/  
6 Entiéndase por interfaz digital: “cuando se habla de Sitios Web, se denomina interfaz al 
conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario realizar acciones sobre el Sitio 
Web que está visitando. Por lo mismo, se considera parte de la interfaz a sus elementos de 
identificación, de navegación, de contenidos y de acción” . Consultado el 15/07/2020. Disponible 
en: http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/que-es-una-interfaz.html#:~:text=Inicio-
,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20una%20Interfaz%3F,de%20contenidos%20y%20de%20acci%C3
%B3n.  
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usuarios para interactuar con ellos o facilitar el intercambio de bienes 
o la prestación de servicios entre ellos. Ingresos por proveer 
información acerca de los usuarios de una interfaz digital cuando esa 
información se genere por las actividades que realicen los mismos 
usuarios en dicha interfaz. 

En este tipo de operativa se establecen ciertos requisitos o parámetros 
a cumplir por parte del sujeto pasivo, así también un tipo fijo de 
gravamen y el lugar fijo de imposición, es decir el establecimiento 
permanente, se determinará con base en la dirección de IP (protocolo 
de internet) 7 del dispositivo (o algún otro medio de geolocalización 
más preciso), independientemente si esos usuarios contribuyeron a los 
ingresos o no. 

➢ Plan de acciones BEPS (OCDE). Acción uno8 

Dentro de los trabajos que ha venido realizando la OCDE con sus 
países miembros, aún no se ha emitido un documento oficial con 
respecto a la tributación de la economía digital, pero ya se tienen 
algunas medidas que serán de ayuda para afrontar los desafíos que la 
economía digital presenta.  

El informe emitido por la OCDE titulado “Desafíos fiscales derivados de 
la Digitalización: Informe provisional 2018”  incluye un análisis 
exhaustivo de las principales características o rasgos distintivos 

 
7 Dirección IP (Internet Protocol) es el sistema estándar mediante el cual funciona el internet, 
por medio de un proceso de envío y recepción de información a un dispositivo inteligente 
determinado (computadora, Tablet, teléfono inteligente, etc.). Consultado 15/07/2020. 
Disponible en: https://www.hostgator.mx/blog/que-es-una-direccion-ip/ 
8 BEPS (Base erosion and profit shifting/erosión de bases y traslado de utilidades) El término 
BEPS se refiere a las estrategias de planificación fiscal utilizadas para, aprovechando las 
discrepancias e inconsistencias existentes entre los sistemas fiscales nacionales, cambiar 
artificiosamente los beneficios a lugares de escasa o nula tributación, donde la empresa 
apenas realiza actividad económica alguna, lo que le permite eludir casi por completo el 
impuesto de sociedades. El proyecto BEPS es especialmente importante para los países en 
desarrollo porque dependen en mayor medida de los ingresos por impuestos societarios, sobre 
todo las de las empresas multinacionales. Consultado el 15/07/2020. Disponible en: 
http://www.oecd.org/ctp/estrategia-fortalecimiento-paises-en-desarrollo.pdf  
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observados frecuentemente en ciertos modelos económicos 
altamente digitalizados e inherentes a la creación de valor en la nueva 
era digital, que alude a sus posibles efectos en el marco fiscal 
internacional vigente y describe, asimismo, las dificultades y 
problemas que plantean las cuestiones aquí tratadas, las posturas que 
adoptan los diferentes países en relación con dichos rasgos distintivos 
y sus efectos que condicionan sus respectivos enfoques sobre las 
eventuales soluciones. 

Algunas medidas se mencionan a continuación: 

1. Prevención del abuso de los tratados (Convenios para Evitar la Doble 
Imposición). Es decir, aplicación estándar de dichos instrumentos 
internacionales.  

2. Prevención de la exclusión artificial del concepto de establecimiento 
permanente. Con el objetivo y fin de garantizar que toda excepción 
contemplada en dicha lista esté subordinada a la condición general 
de que las actividades objeto de excepción tengan un carácter 
auxiliar o preparatorio e introducción de un nuevo criterio anti 
fragmentación con fines anti elusivos que impida poder acogerse a 
las excepciones al estatus de Establecimiento Permanente 
mediante la fragmentación de las operaciones entre las distintas 
entidades de un mismo grupo empresarial.  

3. Directrices sobre Precios de Transferencia9. Establecen claramente 
que la titularidad jurídica de los intangibles no genera 
necesariamente, por sí sola, el derecho a percibir la totalidad (ni tan 
siquiera una parte) de los beneficios emanados de la explotación de 
los mismos, sino que las entidades del grupo que desarrollen las 
funciones esenciales, aporten la mayor parte de los activos y tengan 

 
9 El término «Precios de Transferencia» es utilizado para referirse al análisis y asignación de 
valores a las operaciones entre partes relacionadas. Dichas operaciones son el intercambio de 
bienes tangibles e intangibles o la prestación de servicios entre las compañías pertenecientes 
a un mismo grupo empresarial. Consultado el 16/07/2020. Disponible en: 
https://www.estrategiaaduanera.mx/precios-de-transferencia-que-son-y-para-que-sirven/  
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la capacidad para controlar los riesgos más importantes desde un 
punto de vista económico, lo que se determinará en función de la 
delimitación exacta de la transacción efectivamente realizada, 
tendrán derecho al reparto de los beneficios correspondientes. 

Las directrices específicas en este ámbito garantizarán, asimismo, 
que el análisis de los precios de transferencia no se vea afectado 
por asimetrías de información entre la administración tributaria y 
el contribuyente en lo que respecta a intangibles de difícil 
valoración, o bien por la remisión a acuerdos contractuales 
especiales, tales como los acuerdos de reparto de costes.  

4. Las recomendaciones relativas al diseño eficaz de normas de 
compañías foráneas controladas (CFC) de transparencia fiscal 
internacional aplicables a CFC incluyen definiciones de las rentas de 
las CFC que harán que las rentas típicamente obtenidas en el 
ámbito de la economía digital queden sometidas a gravamen en la 
jurisdicción en que se halle ubicada efectivamente la matriz. 

La OCDE cierra sus resultados preliminares sobre el tema manifestando 
que a medida siga avanzando la economía digital y evolucionen los 
problemas BEPS que se adviertan y los desafíos que para la fiscalidad 
presenta la economía digital, sería deseable que los Estados llegasen 
a un acuerdo por el que se estableciese un estándar para la 
modificación de la noción de Establecimiento Permanente 
considerando la realidad consistente en la posibilidad de una entidad 
no residente de operar en otro Estado sin presencia física, disponiendo 
de una significativa presencia digital. 

Además, la OCDE advierte de que los Estados podrían adoptar 
cualquiera de las recomendaciones sobre la acción uno de BEPS, pone 
de manifiesto que la ausencia de acuerdo permite la adopción de 
varias medidas unilaterales que pueden crear nuevos conflictos de 
doble imposición, o la adopción de estrategias con la finalidad de 
conseguir supuestos de doble no imposición. 
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Por lo tanto, se vuelve necesario examinar el proceso de trabajo post-
BEPS posterior a la adopción de la Acción 1 (tributación de la economía 
digital), que debería profundizar en la necesidad de modificar la 
noción de establecimiento permanente, esperando que el informe 
previsto para 2020 contenga mayores avances que permitan luchar 
contra los desafíos que presenta la economía digital para la fiscalidad 
nacional e internacional.  

Conclusiones 

El comercio electrónico, como parte de las nuevas formas de realizar 
negocios, se ha incorporado a nuestra realidad de forma acelerada y 
en constante crecimiento. Esto ha traído consigo diversos principios 
que disciplinan su aplicación y, al mismo tiempo, la aparición de 
múltiples problemas en los sistemas fiscales, tanto por lo que se refiere 
a sus normas reguladoras, como en su ejecución por parte de las 
Administraciones Tributarias. 

Lo anterior ha llevado a los diversos países a realizarse preguntas como 
las siguientes: ¿Qué tipo de instrumentos legales se necesitan diseñar 
para una efectiva tributación de la economía digital? ¿Conviene a los 
intereses de los Estados esperar un consenso internacional? ¿Deberían 
los Estados actuar de forma independiente para gravar los rendimientos 
económicos del comercio electrónico? 

Tomará algún tiempo aproximar posiciones, diseñar e implementar 
una solución mundial consensuada, de ahí que, en algunos países, se 
exhorte a los gobiernos a emprender acciones inmediatas y adoptar 
medidas urgentes, a corto y largo plazo, que permitan abordar los 
desafíos fiscales derivados de la digitalización  

Si bien es cierto, existen algunos consensos por diversos Estados sobre 
la necesidad de adoptar medidas provisionales, algunos otros países 
se oponen a dichas medidas por considerar que generarán riesgos y 
efectos adversos como repercusiones negativas en la inversión, la 
innovación y el crecimiento; una posible sobreimposición; efectos 
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distorsionadores de la producción; el aumento de la carga fiscal 
soportada por consumidores y empresas; y unos costes de 
cumplimiento y gastos administrativos más elevados, entre otros. 

Los países que se plantean la adopción de medidas provisionales 
consideran que urge actuar tanto en el plano fiscal como en el político, 
a la espera de una solución mundial que llevará algún tiempo diseñar, 
consensuar e implementar, basándose en la existencia de una sólida 
base teórica de la que a partir a la hora de adoptar una medida 
provisional en virtud de la cual someter a gravamen el valor generado 
en sus respectivas jurisdicciones que, de lo contrario, quedaría exento 
de impuestos, poniendo así en entredicho la equidad, sostenibilidad y 
aceptación pública del sistema; por otra, consideran necesario 
ponderar los desafíos fiscales frente a los desafíos políticos derivados 
de no actuar hasta adoptarse dicha medida y creen que es posible 
mitigar, al menos, algunas de las eventuales consecuencias adversas 
mediante el diseño específico de la medida. 

Por otra parte, la OCDE, como entidad internacional impulsora que 
trabaja en brindar insumos técnicos y científicos sobre el tema, ha 
emitido un informe provisional que reproduce el marco conceptual de 
referencia al que apuntan aquellos países que están a favor de 
adoptar medidas provisionales y al que habrán de remitirse a la hora 
de plantearse adoptar tales medidas. Dicho marco de referencia tiene 
en cuenta algunas restricciones o limitaciones, entre ellas las que 
establecen que tales medidas deben estar en línea con las obligaciones 
internacionales vigentes; que deben ser provisionales, abordar 
cuestiones específicas y ser proporcionales; que deben minimizar el 
riesgo de sobreimposición y que han de estar diseñadas para limitar 
los costes de cumplimiento y no para obstaculizar la innovación. De 
igual modo, el Informe considera, como medida provisional, la 
aplicación de un impuesto especial a la prestación de ciertos servicios 
digitales efectuada bajo su jurisdicción que se aplicaría al importe 
bruto satisfecho en contraprestación a dichos servicios digitales.  
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La digitalización no solo brinda nuevas oportunidades, sino que 
también entraña algunos desafíos en materia de política y 
administración tributaria-fiscal, al margen del sistema tributario 
internacional, entre los que se incluyen el crecimiento de la economía 
colaborativa (sharing economy) y economía por encargo (gig 
economy), así como sus efectos en el cumplimiento y recaudación 
tributarios como resultado del trabajo no regulado.  

Ya se están desarrollando algunos trabajos para comprender mejor y 
abordar de la forma más idónea estos acontecimientos, aunque será 
necesario seguir trabajando para asegurarse de que los gobiernos 
puedan aprovechar al máximo las oportunidades que les brindan 
estos cambios, garantizando al mismo tiempo la eficacia generalizada 
del sistema tributario.  

Por otra parte, habrá que prestar atención a otros problemas 
derivados de la novedad de los retos digitales en el ámbito tributario: 
las dificultades en la redacción de la legislación derivados de la falta 
de estandarización de los conceptos, la confusión entre los diferentes 
modelos de negocio o las interferencias entre los problemas clásicos 
de la tributación y la competencia fiscal internacional con los nuevos 
retos estrictamente derivados de la digitalización. 

Se vuelve necesario que cada uno de los países realice un estudio 
minucioso en los modelos de negocio que se desarrollan en sus 
jurisdicciones y su alcance a nivel nacional e internacional de tal 
manera que, independientemente elijan actuar de manera 
independiente o consensuada con otros estados, logren adecuar el 
ordenamiento jurídico que les rige para poder diseñar los mecanismos 
más pertinentes para lograr gravar de la mejor manera los 
rendimientos económicos generados por la nueva era digital. Al mismo 
tiempo, la actualización periódica, vía reformas y creación de nuevas 
normativas en las áreas jurídicas involucradas, será un aporte 
primordial para no quedarse atrás con instrumentos legales 
desfasados y arcaicos. 
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En el país existen organismos que implementan proyectos y 
actividades con el propósito de contribuir al crecimiento económico y 
la reducción de la pobreza en El Salvador. Algunas de estas actividades 
se concentran especialmente en la Zona Norte del país, ya que cuenta 
con el apoyo del Fondo del Milenio de El Salvador (FOMILENIO) que es 
un Programa de país que impulsa el desarrollo sostenible en la Zona 
Norte, y además busca contribuir a reducir la pobreza mediante el 
crecimiento económico. 

Nueva Concepción es un municipio de mucho comercio, es el segundo 
más grande de Chalatenango y el más poblado, su actividad 
económica es la agricultura y la ganadería. El cultivo de la tierra y la 
cría de ganado son las ocupaciones tradicionales, así como las 
principales fuentes de ingreso familiares. Tradicionalmente la 
agricultura ha generado la producción de caña y arroz, pero 
recientemente se ha impulsado la producción de cultivos no 
tradicionales tales como hortalizas, legumbres, frutas y guayaba, que 
en los últimos años ha mostrado mayores beneficios económicos por 
manzana cuadrada, despertando interés entre los agricultores de la 
zona, que demandan apoyo logístico para una mejor administración 
en la comercialización de sus productos. 

 
1 Licenciado en Administración de Empresas. Docente Universitario. Director de Investigación 
de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Email: d.investigacion@ucad.edu.sv 
2 Licenciada en Economía. Docente de Economía. Coordinadora de la Carrera de 
Administración de Empresas e Investigadora de la Universidad Cristiana de las Asambleas de 
Dios. Email: c.admon@ucad.edu.sv 

*   Licenciado en Administración de Empresas. Docente Universitario. Director de Investigación de la   
     Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Email: d.investigacion@ucad.edu.sv
** Licenciada en Economía. Docente de Economía. Coordinadora de la Carrera de Administración 
     de Empresas e Investigadora de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Email:        
     c.admon@ucad.edu.sv
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Nueva Concepción es un municipio atractivo para la inversión, pues 
cuenta con buena ubicación geográfica, facilidades de acceso al 
mercado de Metapán, Chalatenango y San Salvador; vías de 
comunicación; sistemas de riego para cultivos agrícola y ganadería; 
áreas extensas de tierra para cultivo agrícola; disponibilidad de mano 
de obra, etcétera. 

Dentro del sector productivo agrícola de Nueva Concepción se 
encuentra la Asociación de Regantes de Atiocoyo Norte (ARAN) una 
asociación constituida por 250 personas que llevan a cabo la 
producción de hortalizas, legumbres, plátano, arroz, pipián, cocos, 
guayaba, entre otros y trabajan constantemente para mejorar la 
productividad, la diversificación de los cultivos, la ampliación de la 
producción y la comercialización de sus productos. Es necesario 
comprender que mantener la eficiencia productiva y la competitividad, 
demanda una tensión permanente por realizar cambios e innovar 
procesos para ser competitivos en el mercado.  

Con esta investigación se desea conocer ¿Cuáles son las principales 
limitantes que afronta la Asociación de Regantes de Atiocoyo Norte en 
el proceso administrativo para la comercialización de sus productos?  
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Presentación de los Resultados 

1- ¿Planifican las actividades a realizar para la 
comercialización de sus productos? 

Tabla No. 1 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 4 2.6 % 
Casi siempre 50 32.9 % 
Algunas veces 20 13.1 % 
Casi nunca 28 18.4 % 
Nunca 50 32.9 % 

TOTAL 152 100 % 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: Al preguntar a la población encuestada, si 
planifican las actividades que realizan para la comercialización de los 
productos, se observa que existe una contradicción entre las 
respuestas positivas y negativas de “nunca”  y “casi siempre 
coincidiendo con un 32.9 % ambas, siendo los porcentajes mayores del 
total de respuestas, seguido de un 18 % que dice que casi nunca y un 
13.1 % que dice que algunas veces. Al realizar una sumatoria de las 
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respuestas negativas se encuentra que existe más del 50 % que se 
inclina a no elaborar una planificación de esta actividad. 

2- ¿Tienen un programa establecido donde controlan la venta de 
sus productos? 
 
Tabla No. 2 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 

Siempre 3 2.0 % 
Casi siempre 40 26.3 % 
Algunas veces 28 18.4 % 
Casi nunca 45 29.6 % 
Nunca 36 23.7 % 

TOTAL 152 100 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación: Las respuestas ante la interrogante que, si 
tienen un programa establecido para controlar la venta de sus 
productos la mayoría 29.6 % responde que casi nunca y un 23.7 % que 
asegura que nunca; sin embargo, existe un porcentaje significativo 26.3 
% que dice que casi siempre y otro sector de la población encuestada 
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18.4 % que asegura que se hace algunas veces. Por lo que se resume 
que en su mayoría no tienen un programa que respeten para controlar 
las ventas que realizan de sus productos. 

3- ¿Han planificado alguna vez la realización de ferias para 
promover sus productos? 
 
Tabla No. 3 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 4 2.6 % 
Casi siempre 35 23.0 % 
Algunas veces 56 36.8 % 
Casi nunca 42 27.6 % 
Nunca 15 9.9 % 

TOTAL 152 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Se preguntó si han planificado alguna vez la 
realización de ferias para promover sus productos. La respuesta fue 
que lo hacen, pero no siempre, sino que algunas veces, representando 
esta alternativa un 36.8 %; así como también la opción casi nunca 27.6 
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%, representando las opciones siempre y casi siempre porcentajes muy 
bajos. Por tanto, se deduce que los asociados no han planificado la 
participación en ferias como alternativa de promoción de sus 
productos. 
 

4- ¿Se proponen objetivos o metas a cumplir durante 
determinado periodo de tiempo en la venta de sus productos? 
 
Tabla No. 4 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 4 2.6 % 
Casi siempre 32 21.0 % 
Algunas veces 30 19.7 % 
Casi nunca 63 41.4 % 
Nunca 23 15.1 % 

TOTAL 152 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: En cuanto a la venta de los productos, la 
mayoría de los asociados encuestados el 41.4 % asegura que casi nunca 
se proponen metas ni objetivos; un 15 % asegura que nunca se 
proponen nada, sin embargo, existe el 21 % que asegura que casi 
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siempre lo hacen y otra buena parte de la población 19.7 % manifiesta 
que solo lo hacen algunas veces. Por lo que se concluye que la parte 
negativa a la respuesta está representada por más del 50 % por lo que 
se resume que no se proponen metas ni objetivos a cumplir durante 
determinado periodo de tiempo en la venta de su producto. 

5- ¿Han pensado en soluciones a problemas comerciales 
respecto a la competencia? 

Tabla No. 5 
 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 

Siempre 0 0.0 % 

Casi siempre 7 4.6 % 

Algunas veces 82 53.9 % 

Casi nunca 55 36.2 % 

Nunca 8 5.3 % 

TOTAL 152 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: Respecto a los problemas comerciales 
relacionados con la competencia, los asociados algunas veces han 
pensado en buscar soluciones, lo cual está representado con un 53.9 
%, seguido de un 36.2 % que asegura que casi nunca se han preocupado 
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por eso. En resumen, se observa que ellos solo buscan solucionar 
problemas hasta que los tienen, pero no prevén por anticipado ni de 
manera permanente.  

6- ¿Han pensado realizar la comercialización de sus productos 
por internet? 
 
Tabla No. 6 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 0 0.0 % 
Casi siempre 2 1.3 % 
Algunas veces 14 9.2 % 
Casi nunca 29 19.1 % 
Nunca 107 70.4 % 
TOTAL 152 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación: Ante la interrogante sobre si han pensado 
realizar la comercialización de sus productos por internet, el 70 % de 
los encuestados respondió que nunca han pensado hacerlo, solo un 19.1 
% manifiesta que casi nunca y solo un 9.2 % dicen que algunas veces. 
Lo cual pone en evidencia que los asociados no consideran el internet 
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como una herramienta de comunicación e interacción entre ellos y el 
consumidor para realizar transacciones comerciales. 

7- ¿Utilizan algún método o técnica para llevar a cabo los 
procesos de comercialización de sus productos? 
 
Tabla No. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación: Al preguntar si utilizan algún método o 
técnica para llevar a cabo los procesos de comercialización de sus 
productos, las respuestas fueron de un 35.5 % para la alternativa “casi 
nunca” ; un 33.6 % para la alternativa “algunas veces” ; 16.4 % para la 
alternativa “nunca” ; siendo estas las de mayor ponderación y que dan 
la dirección de la respuesta. Por lo que se concluye que en su totalidad 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 3 2.0 % 
Casi siempre 19 12.5 % 
Algunas veces 51 33.6 % 
Casi nunca 54 35.5 % 
Nunca 25 16.4 % 

TOTAL 152 100 % 
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no cuentan con algún método o técnica definida para llevar a cabo los 
procesos de comercialización de sus productos. 

8- ¿Existen derechos equitativos para la utilización de los 
recursos con los que cuenta la asociación? 
 
Tabla No. 8 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 2 1.3 % 
Casi siempre 77 50.7 % 
Algunas veces 44 29.0 % 
Casi nunca 25 16.4 % 
Nunca 4 2.6 % 

TOTAL 152 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: Respecto a los derechos que tienen los 
asociados en la utilización de los recursos se pudo observar que casi 
siempre 50.7 % utilizan de manera equitativa los recursos; mientras 
que algunos opinaron 29 % que solo algunas veces se hace; mientras 
un porcentaje menor 16.4 % considera que casi nunca. Por lo que se 
deduce que en su mayoría los derechos que tienen los asociados en la 
utilización de los recursos se realizan de manera equitativa 

1.3%

50.7%
29%

16.4%

2.6%
Gráfico # 8

Siempre

Casi Siempre

Algunas veces

Casi Nunca

Nunca



181

9- ¿Considera que el mercado donde están comercializando sus 
productos es el más adecuado? 
 
Tabla No. 9 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 3 2.0 % 
Casi siempre 35 23.0 % 
Algunas veces 70 46.0 % 
Casi nunca 36 23.7 % 
Nunca 8 5.3 % 

TOTAL 152 100 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación: De acuerdo a que si el mercado donde 
comercializan sus productos parece ser el adecuado respondió, el 46 
% que algunas veces; el 23 % que casi siempre; sin embargo, existe un 
23.7 % que asegura que casi nunca eligen el mercado adecuado; siendo 
los otros porcentajes nunca 2 % y siempre 5.3 %. Con ello se determina 
que los asociados en su mayoría piensan que no siempre eligen el 
mejor mercado, sino solo algunas veces. 
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10- ¿Realizan publicidad para promover todos sus productos? 
 
Tabla No. 10 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 1 0.7 % 
Casi siempre 14 9.2 % 
Algunas veces 66 43.4 % 
Casi nunca 48 31.6 % 
Nunca 23 15.1 % 

TOTAL 152 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Al preguntar si realizan publicidad para 
promover sus productos, se encontró que el 43.4 % manifestó que 
algunas veces, siendo este el mayor porcentaje, seguido de un 31.6 % 
que afirma que casi nunca, unido a un 15.1 % que dice que nunca. Lo 
que demuestra que algunas veces realizan publicidad, pero en otras 
ocasiones no lo hacen, es por esta razón que los porcentajes varían en 
la manera afirmativa y en la manera negativa. 
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11- ¿Existe organización en los procesos de comercialización de 
los productos? 
 
Tabla No. 11 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 0 0.0 % 
Casi siempre 13 8.5 % 
Algunas veces 61 40.1 % 
Casi nunca 65 42.8 % 
Nunca 13 8.5 % 

TOTAL 152 100 % 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación: De acuerdo a si existe organización en los 
procesos de comercialización de los productos, los asociados 
respondieron en su mayoría un 42.8 % que casi nunca se organizan; sin 
embargo, otra buena parte 40.1 % reconoce que algunas veces existe 
organización; coincidiendo las opciones nunca y casi siempre con los 
porcentajes de 8.5 % cada uno. Con lo que se concluye que la gran 
mayoría asegura que casi nunca o solo algunas veces organizan los 
procesos de comercialización de sus productos. 
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12- ¿Dentro de la Asociación todos los miembros reconocen sus 
funciones? 
 
Tabla No. 12 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 0 0.0 % 
Casi siempre 8 5.3 % 
Algunas veces 76 50.0 % 
Casi nunca 59 38.8 % 
Nunca 9 5.9 % 

TOTAL 152 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: Con la finalidad de saber si dentro de la 
Asociación todos sus miembros reconocen sus funciones, se realizó la 
pregunta, obteniendo las siguientes respuestas: la mayor parte de 
asociados 50 % dice que solo lo hace algunas veces, mientras que el 
38.8 % afirma que casi nunca lo hace, así también existe un 5.9 % que 
dice que nunca, solo un 5.3 % afirma que casi siempre. Se concluye que 
en su mayoría no existe reconocimiento de las funciones entre los 
miembros, sino que lo hacen solo en oportunidades o casi nunca. 
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13- ¿Todos los socios se involucran en las tareas de 
comercialización de los productos? 

Tabla No. 13 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 0 0.0 % 
Casi siempre 9 5.9 % 
Algunas veces 58 38.2 % 
Casi nunca 68 44.7 % 
Nunca 17 11.2 % 

TOTAL 152 100 % 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: El involucrarse en las tareas de 
comercialización de los productos es una de las funciones que tienen 
los asociados, sin embargo, al realizar la pregunta se encontró que un 
44.7 % dice que casi nunca se involucran todos y un 38.2 % manifiesta 
que solo lo hacen algunas veces; mientras un 11.2 % afirma que nunca 
se involucran; en un porcentaje menor 5.9 % afirma que casi siempre 
se involucra. Por tanto, algunas veces y casi nunca son las variables 
que sobresalen en las respuestas. 
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14- ¿Considera que la asociación está alcanzando los beneficios 
económicos esperados? 
 
Tabla No. 14 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 0 0.0 % 
Casi siempre 47 30.9 % 
Algunas veces 45 29.6 % 
Casi nunca 52 34.2 % 
Nunca 8 5.3 % 

TOTAL 152 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación: En cuanto a la parte económica financiera 
se cuestionó si la asociación está alcanzando los beneficios económicos 
esperados, al respecto un 34.2 % respondió que casi nunca; 30.9 % casi 
siempre; 29.6 % algunas veces y con un porcentaje menor 5.3 % nunca. 
Lo que demuestra que la asociación tiene diversidad de opiniones, pues 
algunos esperan obtener más, otra parte se siente satisfecha y otra 
parte no se siente ni satisfecha ni insatisfecha pues manifiestan que 
algunas veces lo logran y otras no. 
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15- ¿Existe motivación para que el asociado realice con mayor 
esfuerzo su trabajo? 

Tabla No. 15 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 2 1.3 % 
Casi siempre 46 30.3 % 
Algunas veces 43 28.3 % 
Casi nunca 49 32.2 % 
Nunca 12 7.9 % 

TOTAL 152 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: La motivación en el trabajo es un factor 
clave para incrementar la productividad, sentirse identificado y lograr 
los objetivos de la asociación; para ello se cuestionó a los miembros de 
la asociación si existe motivación para que el asociado realice con 
mayor esfuerzo su trabajo, ante esta interrogante respondieron de la 
siguiente manera: El porcentaje mayor fue de 32.2 % correspondiente a 
casi nunca; seguido de un 30.3 % correspondiente a casi siempre.  
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16- ¿Se mantiene una buena comunicación entre la junta 
directiva y los asociados? 

Tabla No. 16 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 16 10.5 % 
Casi siempre 75 49.3 % 
Algunas veces 51 33.6 % 
Casi nunca 10 6.6 % 
Nunca 0 0.0 % 

TOTAL 152 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Se determinó que existe buena 
comunicación entre los asociados y la junta directiva ya que alrededor 
de un 50 % contesto que casi siempre unido a un 10.5 % que opina que 
siempre; así también un porcentaje alto correspondiente al 33.6 % 
afirma que algunas veces, solo un 6.6 % se expresa de manera negativa 
diciendo que casi nunca existe buena comunicación entre asociados y 
junta directiva. 
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17- ¿Participan todos los asociados en la toma de decisiones? 

Tabla No. 17 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 0 0.0 % 
Casi siempre 60 39.5 % 
Algunas veces 70 46.0 % 
Casi nunca 20 13.2 % 
Nunca 2 1.3 % 

TOTAL 152 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Con el interés de conocer si participan todos 
los asociados en la toma de decisiones, se les pregunto a los miembros, 
obteniendo los resultados siguientes: el 46% de los encuestados 
expresó que algunas veces; sin embargo, un porcentaje similar es decir 
alrededor de un 40% manifiesta que casi siempre; siendo un porcentaje 
mínimo el que afirma que casi nunca. Por tanto, se concluye que los 
asociados en su mayoría tienen participación al momento de tomar 
decisiones. 
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18- ¿Han participado en capacitaciones sobre comercialización 
de sus productos? 

Tabla 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: La comercialización de los productos es una 
actividad muy importante en esta Asociación, por tanto, se les 
cuestionó si han participado en capacitaciones sobre la 
comercialización de sus productos, a lo cual un 45 % manifestó que 
algunas veces; alrededor de un 41 % que casi nunca; seguido de un 
porcentaje mínimo de 12.5 % que dice que casi siempre y un porcentaje 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 0 0.0 % 
Casi siempre 19 12.5 % 
Algunas veces 69 45.4 % 
Casi nunca 62 40.8 % 
Nunca 2 1.3 % 

TOTAL 152 100 % 
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aún más pequeño que manifiesta que nunca. Con esta información se 
determina que los asociados han recibido algunas capacitaciones, 
pero no se encuentran totalmente preparados para la 
comercialización de sus productos. 

19- ¿Se toman en cuenta las necesidades de los asociados en las 
capacitaciones? 

Tabla No. 19 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 1 0.7 % 
Casi siempre 32 21.0 % 
Algunas veces 100 65.8 % 
Casi nunca 19 12.5 % 
Nunca 0 0.0 % 

TOTAL 152 100 % 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: Las necesidades de los asociados son 
diversas e ilimitadas por tanto es necesario conocer si en las 
capacitaciones que han recibido se toman en cuenta sus necesidades; 
la mayoría un 66 % responde que algunas veces; seguido de un 21 % 
que manifiesta que casi siempre; un 12.5 % que afirma que casi nunca. 
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Ante esta situación se observa que las necesidades de los asociados 
son tomadas en cuenta en determinados momentos. 

20- ¿Participa la Asociación en eventos fuera de Nueva 
Concepción, donde promueven sus productos? 

 
Tabla No. 20 
 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 

Siempre 0 0.0 % 

Casi siempre 23 15.1 % 

Algunas veces 97 63.8 % 

Casi nunca 32 21.0 % 

Nunca 0 0.0 % 

TOTAL 152 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación: Tomando en consideración que la 
promoción de los productos de la Asociación es de mucha importancia 
para la comercialización de los mismos, se les preguntó si han 
participado en eventos fuera de Nueva Concepción, donde promueven 
sus productos; al respecto se obtuvieron las siguientes respuestas: 
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alrededor de un 64 % manifiesta que lo han realizado algunas veces; 
un 15 % manifiesta que casi siempre, sin embargo, un 21 % dice que casi 
nunca. Por tanto, se concluye que la mayoría manifiesta haber 
participado algunas veces en eventos fuera de Nueva Concepción. 

21- ¿Han recibido capacitaciones en mercadeo digital para 
vender sus productos en línea? 

Tabla No. 21 

Variables Número de opiniones Porcentaje % 
Siempre 0 0.0 % 
Casi siempre 0 0.0 % 
Algunas veces 2 1.3 % 
Casi nunca 5 3.3 % 
Nunca 145 95.4 % 

TOTAL 152 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación: Durante los últimos años los medios digitales 
han sido parte fundamental de los negocios, así como para los 
consumidores. Las estrategias de marketing digital son piezas 
importantes e indispensables en el comercio. 

Ante esta situación se preguntó a los asociados si han recibido 
capacitaciones en mercadeo digital para vender sus productos en 
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línea. A lo cual la mayoría es decir un 95 % afirma que nunca han 
recibido capacitaciones en esta área; solo un 3.3 % dice que casi nunca 
han recibido capacitaciones y un porcentaje menor representado por 
el 1.3 % afirma que algunas veces. Concluyendo que los asociados no 
conocen de estas herramientas digitales para vender sus productos. 
 
Conclusiones 

1. La investigación determinó que las respuestas de las personas 
asociadas, en su mayoría sostienen que no cuentan con un 
programa definido para controlar las ventas que realizan de sus 
productos; más del 50 % declara no tener una planificación de las 
actividades. Igualmente no se proponen metas ni objetivos a 
cumplir; no consideran el internet como una herramienta de 
comunicación e interacción entre ellos y el consumidor para realizar 
transacciones comerciales, debido al desconocimiento de esta; por 
lo tanto existen deficiencias administrativas en los procesos de 
comercialización de sus productos debido a la falta de planificación 
de las actividades lo que se traduce en inconvenientes a la hora de 
gestionar los recursos disponibles y definir las prioridades, de 
manera más ordenada, en los procesos. 

2. Con la información obtenida se pudo comprobar que no existe 
organización en las actividades entre los miembros de la asociación, 
lo cual es una limitante para la ejecución de las actividades en los 
procesos de comercialización de los productos, cada uno decide a 
quien vende sus productos, es por ello que no siempre eligen el mejor 
mercado, pues algunos esperan obtener más ganancias, mientras 
otros en algunas ocasiones logran vender bien su producto y en 
otras oportunidades no. Debido a esta situación de individualidad 
tampoco tienen un plan de publicidad o promoción de sus 
productos, aseguran que solo en algunas ocasiones han hecho 
publicidad. Cada miembro se organiza a su manera para realizar 
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las actividades de producción y comercialización, resultante en la no 
existencia de un proceso organizacional en conjunto para tal fin. 

3. Se verificó que dentro de la organización no existe un proceso de 
dirección cuando se trata de la comercialización de productos, 
debido a que cada asociado decide a quién vende su producto, las 
cantidades y el tiempo en que lo vende. 

4. La venta de sus productos la realizan a personas que llegan al lugar 
de producción a comprar el producto. Debido a que nunca han 
recibido capacitación sobre mercadeo digital para vender sus 
productos y por tanto desconocen sus beneficios, no venden de 
manera directa al consumidor final sino que a intermediarios, 
quienes compran el producto a precios muy bajos y como los 
productores no tienen más alternativas de compra tienen que 
acceder a la venta al precio que los intermediarios proponen, 
dejando escapar sus ganancias. Esta situación permite que exista 
competencia hasta entre los asociados por captar clientes y 
mercado.  

5. Existe un cuerpo directivo que es quien dirige, toma decisiones, pero 
solo en asuntos relacionados con el riego, bombeo, mantenimiento 
de canales de riego y reparación de bombas. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación se llevó a en momentos tan cambiantes debido a los niveles de conectividad, es decir el uso del internet en casi 
todas las actividades de la vida del ser humano y no solo en su vida personal, familiar y empresaria, el uso del internet se está utilizando 
como una herramienta de comunicación y la área de mercadeo no queda fuera de dicha actividad, por lo cual la evolución del propio Mar-
keting nos obliga como marca o empresa a conocer sobre los cambios constates, las nuevas herramientas y estrategias que pueden ser de 
gran utilidad para que más gente conozcan nuestros productos o servicios así como la empresa. 

Por todo lo expuesto el trabajo de investigación se centra en la utilización de unas herramientas como el Buyer Persona el cual es un fuerte 
elementos para el diseño de estrategias de Marketing Digital, Marketing de Contenido y el Inbound Marketing, tendencias que toman en 
común la generación de contenido para los usuarios y / o clientes, la presentación de experiencias de valor agregado, elementos que ge-
neran fidelización hacia nuestra marca o empresa. 

Por lo cual la investigación tiene un primer momento donde se le permite al lector conocer y comprender como y donde inicia la aplicación 
de las estrategias y herramientas de la era digital dentro del Marketing, partiendo de sus definiciones, características y componentes; otro 
momento en la que la investigación se centra en el Buyer persona y su construcción para finalizar con la presentación de 4 perfiles de 
clientes ideales, los cuales pueden servir por ejemplo en el diseño de contenido digital que puede ser publicado en las diferentes redes so-
ciales y la página web de la Universidad, así como diseñar estrategias que generen experiencias y una mejor atención al cliente para forta-
lecer la fidelización a los estudiantes a la Universidad. Se presenta una muestra de la aplicación de los perfiles en la elaboración de tres 
propuestas de estrategias de mercadeo dirigida a tres áreas de interés de los clientes como son: otras formas de pago, el servicio de las 
clases en líneas y la oferta de diplomados con relación a educación continua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

Se utiliza herramientas digitales (Forms) para la recolección y tabulación de  los da-
tos necesarios para el diseño del perfil de cliente. 

Se utiliza una plantilla para el diseño del Buyer Personal.  Propuesta por https://
www.40defiebre.com/como-crear-buyer-personas. 

Se diseñaron la propuesta partiendo de los resultados de diversas encuentas  

que se pasaron a estudiantes (ativos), egresados y graduados de la universidad. 

El tipo de investigación es exploratorio ya que se trata de un tema relativamente 
nuevo en el área de empresas de servicios educativos como son las universidades. 

Se utilizo métodos cuantitativos por permitir realizar el examen de datos obtenidos  

a través de las encuentas lo que nos servirá para la construcción del Buyer Persona 

RESULTADOS  
En la aplicación de la teoría sobre MARKETIN DIGITAL, MARKETING DE  
CONTENIDO, BUYER PERSONA  Y  INBOUND MARKETING, se presenta  
como producto para la institución el PERFIL DE CLIENTE de la Universidad  
 
CONCLUSIONES 
 Se concluye que: 
 Las estrategias de marketing digital, de contenido y la utilización de Buyer 

personal son estrategias orientadas a la captación de clientes (estudiantes) 
 Las estrategias de Inbound markenting, son utilizadas no solo para la capta-

ción de clientes, sino que genera fidelidad de clientes. 
 La utilización del buyer persona como herramienta para la generación de 

campañas publicitarias personalizadas, pero también se puede utilizar para 
la generación de contenido de calidad. 

 Con la selección de las preguntas para formar la encuesta permitió la crea-
ción de cuatro perfiles de clientes, que son utilizadas también para el diseño 
de propuestas de mejora, a sugerencia de las mismas encuestas. 
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Factores de Estrés en docentes universitarios y presencia de Sindrome de 
Burnout. 

Autor: Marta Guadalupe Paniagua Cienfuegos (marta.paniagua@utla.edu.sv) 

 INTRODUCCION 

Cuando hablamos de temas como el estrés y el síndrome de Burnout es tomar en cuenta una serie de elementos, condiciones y situaciones rela-

cionado a estas situaciones; en especial, cuando nos referimos a una profesión como la docente a nivel universitario; sobre este tema encontramos 

una serie de investigaciones como un articulo realizado por la Universidad Pedagógica titulado “Impacto de las alteraciones psicosociales en la pobla-

ción docente de educación superior de el Salvador en 2012.” 

 El estrés es una enfermedad que se encuentra presente en todas las profesiones en unas mas que otras, teniendo presencia mas en aquellas 

profesiones en las cuales se tienen contacto con otras personas como la Docencia. 

  Como docentes estamos expuestos a muchos factores que pueden aumentar nuestros niveles de estrés desde factores internos como la persona-

lidad o externos como el ambiente de trabajo. 

  Al detectar la presencia de altos niveles de estrés en un docente se esta la puerta de caer en el Síndrome de Burnout ya que muchos autores 

sostienen que un estrés laboral crónico y mantenido puede ser causa de este tipo de estrés. 

METODOLOGIA 

La metodología sobre la cual se esta trabajando en predo-

minantemente cualitativa. El estudio se realiza bajo el 

modelo de investigación-acción, el cual busca llevar a ca-

bo un proceso reflexivo que permita tomar acciones y ge-

nerar condiciones de mejora a los docentes. 

Los instrumentos utilizados son:  

Escala sintomática de estrés: El conjunto de síntomas 

son  tomados de un test de Instituto del Seguro Social 

Mexicano el cual es Adaptado del Cuestionario de Proble-

mas Psicosomáticos (o CPP) consta de 12 ítems. Analiza-

dos por medio de la escala por ellos proporcionada   

Inventario de estrés para maestros: desarrollado por 

Gregory J. Boyle en 1979, y consiste en 19 ítems. Adapta-

do para docentes universitarios.  

Inventario de Burnout de Maslach (MBI): es una 

adaptación del inventario de Burnout de Maslach, en su 

forma para docentes. Y consiste en 22 ítems. 

RESULTADOS 

Los resultados en el análisis de los instrumentos demostraron que 

en un los docentes tienen una percepción del estrés diferente al es-

trés reflejado por el test, como se puede ver en la siguiente grafica  

 

Fuente: propia 

La investigación dio como resultado una tabla de factores estresores para los 

docente  

 

CONCLUSIONES 

 De todo lo expuesto se concluye: 

1. Que el estrés laboral puede ser prevenido desde distintos ámbitos y niveles. 

2. Los docentes deben ser conscientes de su capacidad de manejo positivo de las si-

tuaciones de tensión  

3. Las Universidades son responsables de prevenir y de detectar disfunciones labora-

les; disponer de protocolos eficaces y velar por su correcto cumplimiento.  

4. Que los Docentes de la Universidad Técnica Latinoamericana, no presentan niveles 

altos de estrés y por consiguiente no hay presencia del Síndrome de Burnout. 
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