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RESUMEN 

Dada la crisis económica y  los altos niveles de desempleo en la actualidad, es de vital 

importancia cuestionarse si la educación superior proporciona a los estudiantes las destrezas 

que requiere el mercado laboral y si los recién graduados cuentan con plazas de trabajo para 

su desarrollo.  

El presente estudio realiza un Diagnóstico de las características que buscan los empresarios 

en los recién graduados de la zona 6 de Ecuador.  

Los resultados de este proyecto serán dirigidos principalmente a las instituciones de 

educación superior,  para que den importancia a las destrezas que deben tener sus 

estudiantes para un  desempeño eficiente y acorde a los requerimientos que buscan las 

empresas. 

Teniendo en cuenta que el mercado laboral ha cambiado en los últimos años, se ha puesto 

en evidencia la necesidad de implementar nuevas habilidades, actitudes y conocimientos en 

los recién graduados. 

El desarrollo de competencias es un aspecto fundamental que involucra a las instituciones de 

enseñanza superior como a las empresas. 

 

PALABRAS CLAVE: competencias, instituciones de educación superior, mercado laboral, 

recién graduados, empresas. 
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ABSTRACT 

Today, according to the economic crisis and high levels of unemployment, it is important to 

ask ourselves if the Higher Education provides students the necessary skills that the labor 

market needs and also if recent graduates have jobs for their development. 

Thus, the present study has been carried out focusing on the Diagnosis of the characteristics 

that are looking for entrepreneurs in the recent graduates of zone 6 of Ecuador.  

The results of this project is aimed mainly at Higher Education institutions, so that they 

emphasize the importance to competences that their students must have and also get an 

efficient performance according to the requirements that the companies are looking for. 

Considering that the job market has changed in recent years, it has evidenced the need to 

implement new skills, attitudes and knowledge in new graduates. 

The development of competences is a fundamental aspect that involves Higher Education 

institutions as well as companies. 

 

KEYWORDS: skills, higher education institutions, labor market, recent graduates, companies. 
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INTRODUCCIÓN 

La alta competencia del mundo globalizado de hoy en día, y la diferencia entre la oferta laboral 

y la demanda, ha derivado en que los profesionales deban tener mayor preparación para estar 

a la par de las exigencias de los empleadores. Se han creado observatorios y varios estudios 

realizados a nivel mundial con el objetivo de determinar cuáles son las características que un 

recién graduado debería presentar para satisfacer la demanda del mercado laboral 

profesional. 

Este proyecto tiene como objetivo determinar las características que buscan las empresas 

nacionales en los recién graduados de las Instituciones de Educación Superior (IES) en la 

zona 6 del Ecuador que comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

El presente estudio consta de 3 capítulos: En el primer capítulo se realiza una retrospectiva 

sobre el empleo, así como el estado del nivel de educación de las Universidades del Ecuador, 

particularmente el de esta zona; se finaliza con una revisión de las tendencias y las 

competencias exigidas en el mundo laboral. 

El segundo capítulo contempla el planteamiento de la metodología de la investigación, así 

como las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron, la población y 

muestra desde la que se tomarán los datos.  

La investigación de campo se realizó en base al cálculo de la muestra de universo finito. Se 

aplicó como instrumento de recolección de datos las entrevistas, las mismas que fueron 

aplicadas a empresas públicas y privadas provenientes de la base de datos de la 

SENPLADES, y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Después de 

realizar el levantamiento de información, se procedió con la fase de depuración y tabulación 

de los resultados para finalmente procesar los datos mediante el paquete estadístico IBM 

SPSS. 

En el capítulo 3 se realiza un análisis estadístico descriptivo de los datos obtenidos así como 

la interpretación de los resultados. Culminando con una propuesta dirigida a las IES en la 

búsqueda de mejorar la empleabilidad de los recién graduados. 

Con los datos levantados a través de las entrevistas planteadas a las empresas, se podrá 

determinar cuáles son las características que buscan los empresarios en los recién 

graduados, proporcionando información valiosa para las IES. 
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1.1 Conceptualización inicial 

Este proyecto se lo realizará en la zona 6 del Ecuador que comprende las provincias de Azuay, 

Cañar y Morona Santiago. En base a la información del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), se ha elegido esta zona en específico porque constituye una fase de 

crecimiento en el desarrollo económico del país, pues su principal representante es la ciudad 

de Cuenca que está considerada como la ciudad más industrializada del país, título curioso 

para un valle apartado de grandes puertos, aunque rico en artesanía y emprendedores. Fue 

la Ley de Fomento Industrial promulgada en 1973 la que apuntaló esta zona para convertirla 

en lo que es hoy, la única urbe en la que los índices de ventas del sector manufacturero 

superan los del comercio con $4.900 millones y $3.174 millones, respectivamente, y de $1.981 

millones para el sector de servicios. El cantón Cuenca cuenta con 28.910 establecimientos 

económicos, generando $10.070 millones de ingresos por ventas, empleando a un total de 

116.505 personas. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los sectores predominantes 

como agroindustria, cerámica, muebles, línea blanca o neumáticos, llega a $ 9.692, cifra 

comparable al de Quito y mucho mayor al de Guayaquil. Sin dejar de lado el aporte de 

producción agrícola, producción de derivados lácteos, artesanías, diseño y fabricación de 

accesorios metálicos para la industria del cuero y calzado, turismo, cultura, entre otros, que 

generan las provincias de Cañar y Morona Santiago (INEC, 2011). 

La variedad de climas facilita también la existencia de valles subtropicales idóneos para la 

agricultura. Aquí se destaca la importancia del Corredor del Río Santa Bárbara que agrupa a 

diferentes cantones como son: Gualaceo, Sigsig y Chordeleg y la cuenca del rio Paute, 

principal generador de energía al sur del país. La zona 6 de Ecuador constituye un interesante 

objeto de investigación ya que cuenta con los más bajos índices de desempleo y subempleo 

a nivel nacional y se destaca además el gran impulso a la economía proveniente de las 

remesas que constituyen un gran aporte por parte de los emigrantes en el extranjero oriundos 

de la región (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones, 2014). 

Con esta información se puede apreciar la contribución significativa que aporta esta región en 

el crecimiento y la generación de empleo en el Ecuador, ya que está conformada por 

importantes establecimientos industriales y un vivo centro intelectual sede de varias 

universidades altamente calificadas que suministra una buena parte del recurso humano a 

empresas ávidas de conocimiento e innovación. Las mismas que serán analizadas conforme 

se desarrolla esta investigación. 

Tomando en consideración lo que indica el autor José Enrique Luna Correa en su diálogo 

“Importancia de las Pymes” publicado en el 2012, se ha  elegido realizar este estudio enfocado 



6 
 

en las  medianas y grandes empresas, debido a que las pequeñas empresas presentan 

algunas dificultades en virtud de su tamaño, estas son: bajos niveles de capacitación de sus 

recursos humanos y baja capacidad de asociación y administrativa. 

Tanto a nivel nacional como internacional, han ocurrido cambios fundamentales en las 

tendencias laborales que requieren una rápida respuesta de las instituciones formadoras, 

entre ellos se puede mencionar: cambios tecnológicos, la globalización, la creciente 

competencia de los mercados, la transformación de la especialización del trabajo a la 

polivalencia, la multifuncionalidad del puesto, la sobrepoblación, la crisis actual, influencia 

política, la escaza preparación que brindan algunas instituciones educativas, la tasa de 

empleo y desempleo. 

La tasa de participación laboral aumenta de 65,8% en diciembre de 2015 a 67,3% en 

diciembre 2016. Es decir, hay una entrada de personas al sistema laboral, que antes estaban 

en inactividad, más allá de la tasa de crecimiento demográfico. Durante el año 2016, la tasa 

de desempleo a nivel nacional se mantuvo estable. La tasa de desempleo de diciembre 2016 

fue de 5,2%, cifra que no tiene diferencia estadísticamente significativa con respecto al 4,8% 

de diciembre 2015. A nivel nacional, la tasa de empleo adecuado o pleno durante el año 2016 

se mantuvo estable en alrededor del 40%. Así en marzo fue del 40%, junio 41%, septiembre 

39,2% y para el mes de diciembre se ubicó en 41,2%. Respecto a la comparación anual, el 

valor de diciembre de 2015 fue de 46,5%, variación estadísticamente significativa. La tasa de 

subempleo a nivel nacional en diciembre 2016 fue de 19,9%, respecto al 14% de diciembre 

2015. La tasa de empleo no remunerado a diciembre 2016 fue de 8,4% con respecto al 7,7% 

de diciembre 2015. La tasa de otro empleo no pleno en diciembre 2016 fue de 25,1% mientras 

que la de diciembre 2015 fue de 26,4%. Estas variaciones son estadísticamente significativas 

(INEC, 2016c). 

Con estas estadísticas se puede apreciar que la tasa de desempleo en el Ecuador ha 

incrementado, esto podría ser un factor que influya negativamente para que los egresados 

tarden en conseguir un empleo adecuado; pues no existen suficientes plazas de trabajo para 

cubrir la demanda. 

Actualmente, el desempleo es uno de los problemas que mayor preocupación genera en la 

sociedad. No existen suficientes organizaciones de servicios que impulsen el crecimiento y la 

generación de empleo. 

Otro de los factores más influyentes en el aumento del desempleo son los bajos niveles en la 

educación o ausencia de ésta, por ello, es importante diagnosticar si son acordes las 
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competencias exigidas por las empresas en comparación con la educación impartida por las 

universidades. 

Se ha puesto en evidencia la necesidad de implementar nuevas competencias, habilidades, 

actitudes y conocimientos en los recién graduados para llevar a cabo un trabajo que asegure 

salud y seguridad, participación y formación permanente con sistemas integrales de 

compensación, bien remunerado entre otros (Barba, 2011). 

Esta investigación tiene el propósito de analizar cuáles son las características que buscan las 

empresas nacionales en los recién graduados y que factores influyen para la contratación o 

incorporación  de los mismos. Así como la forma en que las instituciones universitarias 

suministran de recursos humanos capacitados para responder las necesidades de un entorno 

competitivo. El desarrollo de competencias son aspectos fundamentales que conciernen tanto 

a las instituciones de enseñanza superior como a las empresas. 

1.2 Empleo en el Ecuador 

1.2.1 Concepto de empleo. 

Al concepto de empleo se le atribuye más de un significado. Desde una perspectiva laboral 

puede entenderse como la acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer puestos laborales. 

Emplear es un verbo que hace referencia al hecho de mantener ocupado a un individuo  (ya 

sea, solicitándole un servicio o contratándolo para una determinada función remunerada), 

invertir dinero en una compra o, simplemente utilizar algo. Por otra parte, el vocablo se usa 

para mencionar una ocupación u oficio. En ese sentido, se lo suele aprovechar como sinónimo 

de trabajo (Pérez & Merino, 2012). 

Durante miles de años la forma en que se vinculó a las personas a través del trabajo fue la 

esclavitud. Se trataba de una situación injusta asociada a la propiedad, donde el trabajador 

era un esclavo que se había convertido en propiedad de alguien: su amo. El propietario podía 

utilizar al esclavo o venderlo de acuerdo a su voluntad y, por supuesto, apropiarse del fruto 

de su trabajo. Al comenzar el siglo XIX, la esclavitud perdió fuerza en un marco signado por 

el avance del sindicalismo y de la democracia. 

En la actualidad, la forma de empleo más extendida a nivel mundial es el trabajo asalariado 

(en relación de dependencia). El empleado o trabajador establece un contrato con su 

empleador, en el que se fija el valor por el cual se venderá la fuerza de trabajo y las 

condiciones en que será prestado el empleo. El precio del trabajo se conoce como salario o 
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remuneración, y puede ser pagado en forma diaria (jornal), quincenal (quincena) o mensual 

(sueldo). 

En este sentido se puede decir que la crisis mundial que se está produciendo en los últimos 

años ha traído consigo la pérdida de trabajo de los ciudadanos por causa de la misma. De ahí 

a su vez que se hayan visto en la necesidad de llevar a cabo el uso de diversas herramientas 

de búsqueda de empleo. Otras formas de empleo existentes en la actualidad son el trabajo 

por cuenta propia (cuentapropista o autoempleo) y el trabajo informal en relación de 

dependencia (también conocido como trabajo no registrado o en negro (Pérez & Merino, 

2012). 

1.2.2 Clasificación de la población con empleo. 

En el año 2014, el INEC presentó el nuevo marco conceptual para clasificar a la población 

con empleo en Ecuador a partir de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU). La población económicamente activa (PEA) son todas las personas de 15 años 

y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, 

tuvieron trabajo (personas con empleo), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero 

estaban disponibles para trabajar (desempleados) (INEC, 2016b). La clasificación de la PEA 

se sintetiza en el siguiente gráfico. 
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Figura 1. Clasificación de la PEA 

Fuente: (INEC, 2016b) 

Elaborado por: Paola Correa.  

 

1.2.2.1 Empleo adecuado. 

Es la relación porcentual entre el número de personas con empleo en un determinado período, 

respecto a la población en edad de trabajar en un determinado período.  

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 

Dónde: 

Población con empleo adecuado.- Es número de personas mayores de 15 años empleadas. 

El empleo adecuado es una condición en la cual las personas satisfacen condiciones laborales 

mínimas, desde un punto de vista normativo, y lo conforman aquellas personas con empleo 

que, durante la semana de referencia trabajan igual o más de 40 horas y que, en el mes 

anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos laborales iguales o superiores 

al salario mínimo, independientemente del deseo y la disponibilidad de trabajar horas 

adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante 

la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas a la semana; que en el mes anterior al 
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levantamiento de la encuesta percibieron ingresos laborales mensuales iguales o superiores 

al salario mínimo, pero no desean trabajar horas adicionales (INEC, 2016b). 

En diciembre 2016, la tasa de empleo adecuado o pleno se ubica en 47,9% para los hombres 

y 31,9% para las mujeres. 

 

 

 

 

Figura 2. Empleo adecuado o pleno por sexo: Total nacional año 2016 

Fuente: (INEC, 2016a) 

Elaborado por: Paola Correa. 

 

La tasa de empleo Adecuado o Pleno para los hombres es 16,0 puntos porcentuales mayor 

que de las mujeres. 

1.2.2.2 Empleo inadecuado. 

Las personas se encuentran en situaciones de empleo inadecuado cuando, durante el período 

de referencia, hubieran deseado cambiar su situación laboral de ese momento por motivos 

que limitaban sus capacidades y bienestar, y estaban disponibles para hacerlo. Las personas 

que trabajan pueden desear sustituir sus actuales empleos remunerados o independientes 

por otra actividad, transformar sus actividades y/o la forma en que las llevan adelante, o bien 

hacer ambas cosas simultáneamente. (OIT, 2017) 
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En diciembre 2016, la tasa de subempleo se ubica en 19,1% para los hombres y 20,4% para 

las mujeres. 

 

 

Figura 3. Subempleo por sexo: Total nacional año 2016 

Fuente: (INEC, 2016a) 

Elaborado por: Paola Correa. 

 

La tasa de subempleo para los hombres es 1,3 puntos porcentuales mayor que de las mujeres. 

1.3 Desempleo en el Ecuador 

El desempleo, también conocido como paro, es la situación en la que se encuentran las 

personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no ocupan ni pueden conseguir 

un puesto de trabajo. El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea 

encontrar trabajo. Una persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple con 

cuatro condiciones: (1) está en edad de trabajar, (2) no tiene trabajo, (3) está buscando trabajo 

y (4) está disponible para trabajar. 

En este orden de ideas el desempleo es un fenómeno involuntario, tanto del lado de los 

individuos como del lado de las empresas, esto es: las personas que desean emplearse no 

son contratadas y las empresas, al existir desempleo, no reciben los ingresos que serían 

posibles si hubiese pleno empleo o si el desempleo fuera menor. Al desempleo se lo define 

también como la incapacidad de una economía para absorber a toda la fuerza laboral que son 

todas las personas que desean trabajar (Mankiw, 2007). 

Factores como los causantes del desempleo: 

 La primer causa del desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar 

el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones. El seguro de 



12 
 

desempleo es un programa público que aunque protege la renta de los trabajadores, 

aumenta la cantidad de desempleo friccional. 

 La segunda causa por la que una economía siempre tiene algún desempleo es la 

legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a los 

trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al de equilibrio, eleva 

la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demandada. El exceso de trabajo resultante 

representa desempleo. 

 La tercera causa del desempleo es el poder de mercado de los sindicatos. Cuando 

éstos consiguen en los sectores sindicados unos salarios superiores a los de equilibrio, 

crean un exceso de trabajo. 

 La cuarta causa del desempleo la sugiere la teoría de los salarios de eficiencia. Según 

esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los 

de equilibrio. Unos elevados salarios pueden mejorar la salud de los trabajadores, 

reducir su rotación, mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo. 

El sistema estadístico nacional reportado por el INEC tiene el desafío de conceptualizar y 

diseñar instrumentos que capten de manera amplia y consistente, las distintas formas de 

trabajo, partiendo de una definición amplia del término «trabajo» y especificando la relación 

entre las distintas formas del mismo. A esto es importante analizar también las condiciones 

del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017,  en  su  política  y  lineamiento  estratégico  

número  9.4  establece  con  precisión  el  reconocimiento  y valorización de las actividades 

de autoconsumo y de cuidado humano. 

De manera puntal en el PNBV se mencionan los siguientes literales: 

a. Actualizar la normativa (Código de Trabajo), conforme a las características actuales del 

mercado de trabajo, en cuanto a ramas ocupacionales, tanto profesionales, técnicas, 

artesanales y de oficios calificados, para orientar adecuadamente las acciones de apoyo del 

Estado hacia las actividades productivas. 

b. Implementar  mecanismos de visualización, cuantificación y retribución social del aporte del 

trabajo de cuidado humano, de autoconsumo y autosustento, al sistema económico del país. 

c. Establecer mecanismos que permitan democratizar el trabajo de cuidado humano y trabajo 

doméstico con un enfoque de igualdad y profundizar el apoyo y la protección social para las 

personas que realizan estos tipos trabajos. 
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d. Fortalecer las actividades de autosustento y autoconsumo a través de mecanismos 

específicos para la seguridad de tenencia de recursos, valoración de los saberes y acceso a 

activos productivos. 

e. Fomentar y apoyar la creación de redes de cooperación y reproducción de actividades de 

autosustento, autoconsumo y de cuidado humano a nivel territorial (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo – Senplades, 2013). 

Dada la crisis económica presente y el alza en los niveles de desempleo aún en las economías 

más desarrolladas, es de vital importancia cuestionarse si la educación actual proporciona a 

los estudiantes las competencias que requiere el mercado laboral y si los recién graduados 

tienen plazas de trabajo. 

En diciembre 2016, la tasa de desempleo alcanzó el 5,2% a nivel nacional. 

 

 

Figura 4. Evolución del desempleo: Total nacional desde diciembre de 2007 hasta diciembre 2016 

Fuente: (INEC, 2016a) 

Elaborado por: Paola Correa. 
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En diciembre 2016, la tasa de desempleo alcanzó el 6,5% a nivel urbano. 

 

 

 

Figura 5. Evolución del desempleo: Total Urbano desde diciembre de 2007 hasta diciembre 2016 

Fuente: (INEC, 2016a) 

Elaborado por: Paola Correa. 
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Existen variaciones anuales para las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala. Quito es la 

ciudad que registra la mayor tasa de desempleo (9,1%) a diciembre 2016 y Cuenca la tasa de 

desempleo más baja (4,8%) (INEC, 2016). 

 

Tabla 1. Evolución de indicadores laborales: 5 ciudades desde diciembre de 2007 hasta diciembre 

2016 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2016a) 

Elaborado por: Paola Correa. 
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En diciembre de 2016, el desempleo abierto (quienes no trabajaron en la semana de 

referencia, pero hicieron alguna gestión para conseguir un empleo) se ubicó en 4,1%; mientras 

que el desempleo oculto (quienes no hacen gestión de búsqueda) fue del 1,1%. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tasa de desempleo por tipo: Total nacional desde diciembre de 2007 hasta diciembre 2016 

Fuente: (INEC, 2016a) 

Elaborado por: Paola Correa. 

 

En diciembre 2016, la tasa de desempleo se ubicó en 6,2% para las mujeres y 4,5% para  los 

hombres, como se indica en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 7. Desempleo por sexo: Total nacional desde diciembre de 2007 hasta diciembre 2016 

Fuente: (INEC, 2016a) 

Elaborado por: Paola Correa. 

Es decir que la tasa de desempleo para los hombres es 1,7 puntos porcentuales menor que 

de las mujeres. 
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1.4 Empleo en la zona 6 

1.4.1 Caracterización de la zona 6. 

La Regional 6 – Austro, comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago y ocupa 

35.400 km2 del territorio nacional. Cuenta con una población mayoritariamente joven aunque 

con ritmo de crecimiento menor a la del promedio de todo el país. 

 

La geografía de la región destaca por su carácter montañoso debido a que es atravesada por 

la Cordillera de los Andes la misma que forma en el territorio dos cadenas montañosas 

paralelas: la Oriental y la Occidental. Además se aprecia la existencia de varios ríos de 

montaña que permite la presencia de diferentes pisos climáticos que varían desde el cálido 

trópico hasta el frio de páramo. 

 

La variedad de climas facilita también la existencia de valles subtropicales idóneos para la 

agricultura. Aquí se destaca la importancia del Corredor del Río Santa Bárbara que agrupa a 

diferentes cantones como Gualaceo, Sigsig y Chordeleg y la cuenca del rio Paute, principal 

generador de energía al sur del país. 

 

La región aporta con a la economía nacional a través de su gran diversidad de actividades 

entre las que destacan el sector industrial y las artesanías. 

 

Su centro económico se encuentra en Cuenca, la capital de la provincia del Azuay, sin 

embargo es digno de mención el aporte de otras ciudades como Azogues, Cañar, Macas, 

Gualaceo y Paute en donde la industria artesanal y agropecuaria es destacada.  

(PROECUADOR, 2011) 
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 Figura 8. Mapa de la zona 6 - Austro 

 Fuente: (SENPLADES, 2015) 

 

1.4.2 Situación del eje matriz productiva. 

La actividad manufacturera es muy importante, tanto para la zona como para el país, debido 

a la diversificación de la producción manufacturera y a la estabilidad de algunas unidades que 

exportan, desde hace muchos años, muebles, productos de caucho, cartón, línea blanca y 

cerámica, entre otras. La explotación de minas y canteras en la actualidad, representa apenas 

el 1% del VAB zonal, sin embargo se encuentran en fase de exploración algunas 

potencialidades mineras de la zona, por lo que a futuro, el aporte de este sector podría 

incrementarse significativamente y los minerales extraídos podrían ser exportados y servir 

como productos de uso intermedio para el desarrollo de industrias básicas como la 

siderúrgica, vidrio, cemento, entre otras. Se esperaría que el sector conllevara a la sustitución 

selectiva de importaciones de productos tales como: cables, tubería de cobre, equipos de 

transmisión y otros actualmente importados. Otra característica de la economía zonal actual 

es su alta concentración a nivel territorial, la estructura del VAB a nivel provincial se presenta 

en la tabla 2, según ramas de actividad. 

Conforme a las Cuentas Provinciales, el 65% de actividades económicas se concentra en 

Cuenca, que cuenta con varias unidades productivas y dispone de una alta cobertura de 

prestación de servicios. En segundo lugar, están los cantones Azogues y La Troncal con el 
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6% debido al aporte de las actividades de construcción, alojamiento, alimentación y salud, en 

el primer caso y por sus actividades agropecuarias como la producción de cacao, banano, 

café y caña de azúcar para la industria azucarera en el caso de La Troncal. El tercer lugar le 

corresponde a Morona con el 3%, el cuarto a Sevilla de Oro con el 3%. En quinto lugar están 

nueve cantones que generan entre el 1 y 2% de la riqueza zonal, mientras que los 20 cantones 

restantes generan menos del 1% del VAB zonal. (SENPLADES, 2015). 

Tabla 2. Valor Agregado Bruto por Provincia, según Actividad Económica 2011 

 

Fuente:(SENPLADES, 2015) 

Nota: Valores del VAB en miles de dólares 
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1.4.3 Empleo y talento humano. 

Según (Chiavenato, Idalberto, 2009) se define a la gestión de talento humano como el 

conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección capacitación, 

recompensas y evaluación de desempeño 

Los recursos humanos tienen un enfoque de aplicación y práctica de las actividades más 

importantes dentro de la organización o empresas siendo la Gestión de talento humano un 

pilar fundamental para el desarrollo exitoso de los procesos, pues al final las personas son los 

responsables de ejecutar las actividades porque los proyectos no se desarrollan por si solos. 

(Lledo, Pablo, 2011)   

La región 6 cuenta con los más bajos índices de desempleo y subempleo a nivel nacional y 

se destaca además el gran impulso a la economía proveniente de las remesas que constituyen 

un gran aporte por parte de los emigrantes en el extranjero oriundos de la región. 

(PROECUADOR, 2011) 

 

1.4.4 Infraestructura productiva. 

Dentro del PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 2017, Resolución 2, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento 78 de 11 de septiembre de 2013, con reforma 13 de julio de 

2015, contempla el cambio de la Matriz Productiva. 

La dotación y calidad de los servicios de infraestructura tienen gran importancia en el 

desarrollo productivo, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha brindado un fuerte impulso 

a través de la creciente inversión pública en mejoramiento y reconstrucción de carreteras, 

centrales hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, pistas de aterrizaje, entre otros proyectos que 

facilitan el desarrollo productivo y económico. 

La  Política  Industrial  del  Ecuador  2016 -2025  describe  que  la  industrialización  es  

considerada como  símbolo  de  desarrollo,  tanto  así  que  a  los  países  desarrollados  se  

los  denomina  países industrializados,   puesto   que   la   industrialización   facilita   que   se   

genere   un   crecimiento económico  sostenible  que  supone   una  mejora  de las  condiciones 

de vida y desarrollo económico. 

La Coordinación  Zonal  6  a  través  de  sus  Direcciones  Agregadoras  de  valor  como  son: 

Mipymes  y  Agroindustria,  Industrias  Básicas  e  Intermedias  y  Calidad  y  Servicios,    

desarrolla estrategias  que  garanticen  el  cumplimiento  de  los  objetivos  estratégicos  del  



21 
 

Ministerio  de Industrias  y Productividad  se  encuentran  alineados  al  Plan  Nacional  de  

Desarrollo,  mismos que se detallan a continuación: 

 Incrementar la productividad de la industria y sus servicios conexos. 

 Incrementar la sustitución selectiva de importaciones de bienes industriales y sus  

servicios  conexos,  creando  oportunidades  de  inversión  de  nuevos  agentes 

económicos en las industrias básicas e intermedias. 

 Incrementar la calidad de la producción industrial y sus servicios conexos. 

 Incrementar  las oportunidades  de  asociatividad para fortalecer  su  capacidad  de 

gestión y negociación. 

 Promover la generación de estímulos para la inversión en los diferentes sectores 

productivos y para la creación de bienes y servicios. 

 Incrementar  la  inversión  en  la  industria  así  como  la  aplicación  de  mejores  

tecnologías y capacidades para la innovación productiva. 

 Incrementar  las  oportunidades  para  generar  diversificación,  valor  agregado,  y 

nueva oferta exportable. 

 Diseñar  políticas  públicas  bajo  un  enfoque  integral y  holístico,  que  permita  la 

articulación del sector público y privado en el fomento de la producción. 

 En la Zona 6 al momento se manejan dos proyectos trascendentales que cumplen 

objetivos específicos y son: Proyecto Fomento de las Mipymes Ecuatorianas y el 

Proyecto “Desarrollo de Cadenas Productivas- Encadena Ecuador. (MINISTERIO DE 

INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, 2016) 

1.4.5 Sector agropecuario. 

En Azuay, los cultivos de mayor generación de riqueza son las flores, seguido de los cereales 

(maíz, fréjol) y otros cultivos. En Cañar, el principal cultivo es la caña de azúcar, seguido de 

los cereales (maíz, fréjol, cebada) y cuenta con una importante producción de lácteos. En 

Morona Santiago, la principal actividad es la ganadería de doble propósito; los productos 

agrícolas más importantes son la yuca, el plátano, frutas y flores tropicales. (INEC, 2010) 

La Zona 6 presenta 21 categorías de uso de suelo que corresponden a la diversidad de 

ecosistemas, pisos climáticos, geomorfología y a los diferentes procesos antrópicos que se 

desarrollan en su territorio. La categoría que ocupa mayor superficie en el territorio es la 

vegetación natural con 1395743 ha (40%) y se ubica principalmente en la provincia de Morona 

Santiago, en donde los procesos de colonización, deforestación y ampliación de la frontera 

agrícola y ganadera representan una seria amenaza para este ecosistema. Una siguiente 

categoría la conforman los pastizales, con 457534 ha (14%), utilizados en la actividad 
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ganadera, que conforman un importante rubro en la economía de la zona. En relación a los 

cultivos, las áreas destinadas a arboricultura tropical 165754, 6 ha (5%), maíz 155560,64 ha 

(4%), cultivos de ciclo corto 141618,39 ha (4%), caña de azúcar 23008,18 ha (1%), cultivos 

de banano 7341,43 ha (0,2%), y cultivos indiferenciados 21353,30 ha (0,4%) (Sigagro, 2003). 

1.4.6 Manufactura e industria. 

El 90% de la producción manufacturera corresponde a Azuay, el 9% a Cañar y el 1% a Morona 

Santiago. El 89% de esta producción se encuentra en Cuenca, 7% en La Troncal (industria 

alimenticia azucarera), 2% en Azogues (industria del cemento), 0,2% en Gualaceo (industria 

de confecciones de calzado), 0,2% en Sucúa (industria de confecciones de ropa) y el resto se 

distribuye en los demás cantones. 

En la zona se han desarrollado además una cantidad significativa de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), que aprovechan los encadenamientos productivos para mejorar su 

producción y comercialización en las ramas de cuero, lácteos, metalmecánica, madera y 

muebles, paja toquilla, joyería, turismo y textiles, así como para asociarse y generar empleo, 

mejorar los indicadores de producción y productividad, y participar, en forma más competitiva, 

en los mercados nacional e internacional (Agencia Cuencana de Desarrollo e Integración 

Regional, ACUDIR, 2008). 

1.4.7 Turismo. 

El turismo es un sector aliado del desarrollo endógeno, ya que en todas las comunidades 

territoriales,  existen  recursos  productivos, tanto  económicos, humanos,  institucionales 

como  culturales, que  pueden  ser  explotados, los  cuales  sirven como  base  para nuevas  

iniciativas locales que generen nuevos negocios y empresas (Blasco,1994). 

Según la Dirección de Investigación del Ministerio de Turismo, la ciudad de Cuenca es el más 

importante destino turístico de la zona con reconocimiento nacional e internacional por la 

declaratoria de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999 y otros 

reconocimientos que potencializan su valor. 

En el 2013, el Ministerio de Turismo priorizó los Destinos de Excelencia 21 a nivel nacional. 

En la Zona 6, Cuenca y Azogues están priorizados; y Macas se estableció como un destino 

potencial en los cuales se trabajará para fortalecer sus características para el turismo. 

Una actividad económica importante en la Zona 6 es el turismo receptivo, que ha crecido 

significativamente y que está posicionándose cada vez con mayor fuerza, aunque todavía no 
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logra captar un porcentaje importante de los turistas internacionales que visitan, sobre todo 

los destinos Quito, Galápagos y Guayaquil. 

Respecto al turismo interno en la zona, durante el 2008 se realizó un estudio, en base al cual 

se estima que el desplazamiento de turismo interno para el período de julio a septiembre, 

ubicó a Cuenca como el séptimo escogido por ecuatorianos, captando a 31898 visitantes, que 

representan el 3% del total de turistas que se desplazan en el país (Mintur, 2008). 

Por lo tanto, el turismo es una actividad en sí misma y también complementaria a  los  sectores  

económicos  tradicionales,  convirtiéndose  en un  motor  del desarrollo  por su  capacidad de  

encadenamiento  con  otros  sectores.  Además  podemos  decir  que  “la actividad turística 

tiene un carácter multisectorial dinámico con encadenamientos antes, durante y después de 

la prestación de servicios de turismo con el resto de la economía”  influenciando  desde  los  

sectores  rurales hasta los  urbanos, creando 13 interacción entre la economía, la cultura y el 

medio ambiente, impulsando el desarrollo y  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida,  

mediante  el  mejoramiento  de  técnicas, la incorporación de nuevas tecnologías y la difusión 

de información (Hopwood,  Mellor  y O’Brien, 2005) 

1.5 Educación en las universidades del Ecuador 

1.5.1 La educación superior como parte de un todo. 

La educación superior constituye en la actualidad una de los instrumentos principales con que 

cuentan los poderes públicos en su intento de asegurar el desarrollo de sus países. El gasto 

público destinado a esta finalidad es considerado, por consiguiente, una inversión de futuro. 

La oportunidad de crecimiento y posterior desarrollo de un país, brindada por la educación en 

general, y la educación superior en concreto, conlleva naturalmente a analizar el nivel de 

educación con el objetivo de capacitar a la población para hacer frente a la revolución 

tecnológica y científica a la que se asiste en las últimas décadas en un contexto internacional 

cada vez más globalizado (Baena, 1999). 

Merece la pena dedicar un poco de tiempo a examinar la repercusión de las transformaciones 

en la educación y las formas en que ésta trata de reaccionar en su conjunto. Una evaluación 

realista de la contribución de la educación al desarrollo de los sistemas educativos en su 

conjunto exige examinar cuidadosamente sus necesidades. Toda contribución realista exige 

sensibilidad para percibir las necesidades actuales de esos sistemas y las direcciones hacia 

las que se orienta su transformación (Hughes, 1998). 
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La educación superior es un eje crucial dentro de la agenda gubernamental de las naciones, 

en Ecuador no es una excepción. Como una “inversión para el futuro” es considerada toda 

acción que se haga en torno a la educación superior. En esta premisa se concentra la suma 

de esfuerzos del Estado, la empresa y la academia, una tríada indispensable en pos del 

desarrollo de una nación. Y es bajo esta dinámica que las agendas públicas deben tomar en 

consideración (si buscan generar dinamismo y fortalecimiento económico) la formación 

constante de profesionales calificados con visión global. 

A criterio de Mónica Mancheno, Directora de Aseguramiento de la Calidad de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, el rol de la universidad es clave como espacio 

preponderante para articular la sociedad y la mencionada economía del conocimiento. De su 

fortaleza y gestión de calidad dependerá la preparación de capital humano, entendida ésta 

como la acumulación de conocimientos, competencias, destrezas y habilidades de las 

personas durante su etapa de estudios. (EKOS, 2017b). 

 

 

 Figura 9. Inversión pública nacional desde el año 2006 hasta el 2016 

 Fuente: (EKOS, 2017b) 

 

1.5.2. Reacciones al cambio. 

En este mundo de cambios sociales y tecnológicas masivas, continuas, e imprevisibles, la 

educación ha adquirido una especial importancia como medio de entender la complejidad y 

afrontarla. Al ajustarse a nuevos cambios, resulta difícil percatarse de la repercusión absoluta 

de su ritmo de aceleración que cada vez es mayor. Este fenómeno es tanto más potente 
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cuanto que su índole es mundial. Vaclav Havel, ex Presidente de Checoslovaquia, ya hizo 

hincapié en la singularidad que revestía para nuestra generación (Hughes, 1998). 

"Es la primera civilización de la historia del ser humano que se extiende por todo el planeta, 

vinculando sólidamente a todas las sociedades y sometiéndolas a un destino global común. 

Por primera vez, la ciencia ha permitido al hombre ver la tierra desde el espacio con sus 

propios ojos, lo que equivale a contemplarla como una estrella más en el cielo" (Havel, 1994). 

Algunas iniciativas adoptadas recientemente en el campo de la educación están intentando 

aprender a afrontar lo imprevisto y lo imprevisible, contemplando una extensión considerable 

del programa de la educación así como del compromiso para realizar ese programa. A partir 

de esa extensión se logra evaluar con más eficacia de qué maneras la educación superior 

puede prestar asistencia y apoyo al conjunto del sistema educativo (Hughes, 1998). 

1.5.3 Iniciativas educacionales. 

Según la (UNESCO, 1998) un claro síntoma del cambio importante que se ha producido en la 

educación es la prioridad que se le da actualmente, tanto en el plano nacional como en el 

internacional. Los países conceden suma prioridad a la educación por ser un medio importante 

que les permite ser o llegar a ser competitivos en un contexto económico mundial muy difícil. 

Esta prioridad de la educación se suele plantear como una necesidad de crear una mano de 

obra productiva.  

Para una organización internacional como la UNESCO, la educación es esencial para un 

mayor desarrollo social y humano. Esto no resulta sorprendente en la medida en que la 

educación ha sido un elemento esencial de su Constitución durante sus largos cincuenta años 

de existencia. 

Hace ya tres décadas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) se ha implicado considerablemente en la educación, y esto puede hacer olvidar que 

en un principio su actividad se centró exclusivamente en la reconstrucción económica de la 

Europa devastada de la posguerra, y que sus únicos vínculos con la educación eran los 

programas de formación para técnicos de la industria. Pero las necesidades económicas 

persuadieron a esta organización de que era necesaria una amplia base educativa para lograr 

un progreso económico considerable. 

De la generalización de la educación dependen la elevación del nivel de vida, la mejora de la 

salud, el aumento de la productividad, el mayor bienestar de las mujeres y de sus familias, y 

el buen gobierno. En una época de veloz mutación tecnológica y de integración económica 
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internacional, una mano de obra con educación y capacidad de adaptación posibilita la 

prosperidad de las naciones. Y lo contrario también es verdad. En efecto, los países que 

carecen de una mano de obra de ese tipo corren el riesgo de rezagarse y quedar al margen 

de la prosperidad (Banco Mundial, 1995). 

Reexaminar el funcionamiento de los sistemas educativos no sólo implica una nueva 

concepción de los aspectos organizativos e institucionales, sino también un replanteamiento 

de los propios procesos y objetivos de la educación. La educación superior es y seguirá siendo 

un elemento esencial en los cambios que afectan a la educación en todos los planos. Si se 

contempla el futuro de la educación superior, uno de los aspectos fundamentales que se debe 

considerar es el de su papel en el conjunto del sistema educativo, y más concretamente su 

función de formular nuevos conceptos sobre los aspectos actuales de la educación, para 

solucionar la problemática relacionada con el buen funcionamiento del conjunto de la sociedad 

(Hughes, 1998). 

1.5.4 Evolución de los sistemas educativos. 

El uso de la tecnología en la educación será cada vez más generalizado e importante, y no 

sólo en los países más desarrollados. La propia UNESCO indica que la tecnología pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, por lo que a medida que se vaya extendiendo 

su uso, la tecnología tendrá un papel más importante en la enseñanza global (Mobile World 

Capital Barcelona, 2015). 

En el año 2010, se estableció una nueva Ley Orgánica de Educación Superior. Entre sus fines 

y principios consta el aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas, 

fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico y generar 

condiciones de independencia para la producción y transmisión del pensamiento y 

conocimiento. El Sistema de Educación Superior, de acuerdo a la Ley arriba citada, se 

encuentra integrado a las etapas de educación inicial, general básica, de bachillerato y a la 

educación no formal. En suma, las Leyes de Educación ecuatorianas que se han creado y 

derogado a través del tiempo, en cierta medida, han buscado, y las Leyes Orgánicas de 

Educación Intercultural y de Educación Superior, vigentes actualmente, que rigen el Sistema 

Educativo del Ecuador persiguen, en general, formar a los niños, niñas y adultos ecuatorianos 

con una educación de calidad que propicie en ellos el desarrollo un pensamiento autónomo, 

reflexivo y creativo, por medio de valores y del aprendizaje y desarrollo de la ciencia y la 
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tecnología con el fin de lograr un mejor desarrollo económico y bienestar de los habitantes del 

Ecuador (Salazar Jaramillo, 2014). 

De acuerdo al (Ministerio de Educación, 2014) en el Ecuador, el Sistema de Educación 

Superior está gobernado por el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES). Mientras que la función ejecutiva recae en la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

Así, el CES tiene la atribución, entre otras, de aprobar el plan de desarrollo interno y 

proyecciones del Sistema de Educación Superior. Mientras que el CEAACES tiene entre sus 

funciones el de planificar, coordinar y ejecutar las actividades del proceso de evaluación, 

acreditación, clasificación académica y aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

En cambio, el SENESCYT tiene la obligación de establecer los mecanismos de coordinación 

entre la Función Ejecutiva y el Sistema de Educación Superior; diseñar, administrar e 

instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior ecuatoriana; para lo 

cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas, etcétera. 

Las IES son universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios, públicos y privados. De este modo, 

por ejemplo, las universidades y escuelas politécnicas se categorizan de acuerdo al ámbito 

académico a que se dediquen. Así mismo, los profesores de educación superior, en general, 

se clasifican en titulares (principales, agregados o auxiliares), invitados, ocasionales u 

honorarios. Estos son algunos de los cambios del Sistema de Educación Superior del Ecuador 

a raíz de la instauración de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) (Consejo 

de Educación Superior, 2012) 

 

1.5.5 Educación superior y su impacto en el ámbito laboral. 

Según (EKOS, 2017a) el éxito de la formación depende directamente de las oportunidades de 

trabajo que tengan las personas al concluir su paso por la academia. En Ecuador no toda la 

población accede a una carrera universitaria dadas las limitaciones que todavía se presentan 

en la sociedad actual. 
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Adicionalmente, a partir de la información publicada por la ENEMDU en diciembre de 2016, 

se analizó el peso de la educación superior en materia laboral. De acuerdo con este informe, 

solo el 35% de los trabajadores con ocupación adecuada contaba con un título universitario.  

Si bien es un porcentaje bajo, con esta información se establece un beneficio importante de 

quienes alcanzaron un título de pregrado ya que el hecho de contar con esta formación 

permite, en mayor medida, acceder a una ocupación adecuada. Dentro del porcentaje de 

personas con empleo total en el país (incluido el subempleo y la ocupación inadecuada), 

solamente el 21% contaba con estudios superiores, 14% menos del grupo perteneciente a 

ocupación adecuada. El beneficio de la formación universitaria también se ve reflejado en los 

ingresos de la población. 

 

 

Figura 10. Ingresos de los trabajadores por nivel de formación 

Fuente: (INEC, 2016a) 

Elaborado por: Paola Correa. 

 

De acuerdo al estudio "La educación superior y el desarrollo económico en América Latina", 

publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  (CEPAL, 2009) uno 

de los principales limitantes que existen en la región es la ausencia de conexión entre 

universidades y empresas. Además, el nexo entre la investigación académica y las 

necesidades de innovación de las organizaciones es escasa. Sin este vínculo, por más que 

se realicen esfuerzos en la educación de pregrado o posgrado, no será posible la 

materialización en el desarrollo económico y social. 
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Figura 11. Nivel de formación de la población con un empleo adecuado 

Fuente: (INEC, 2016a) 

Elaborado por: Paola Correa. 
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1.5.6 Mapa de carreras en el sistema universitario ecuatoriano. 

 

 

Figura 12. Número de personas tituladas / periodo 2010 - 2015 por nivel de formación 

Fuente: (EKOS, 2017c) 

Elaborado por: Paola Correa. 

 

1.5.6.1 Carreras demandadas de acuerdo a la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), a 

través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), en su reporte de resultados 

del proceso ENES marzo y septiembre de 2015, nos muestra las carreras con más demanda 

de aspirantes tanto en Universidades, como Institutos Técnicos y Tecnológicos públicos. 
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Carreras más solicitadas por aspirantes a Universidades: 

En el proceso de postulación se identificó́ que la carrera más demandada en universidades 

publicas fue Enfermería (4,97% de la postulación total en universidades públicas). Las 20 

carreras más demandadas en universidades durante los dos procesos, representan el 48% y 

51% respectivamente, del total de demanda de carreras. En los dos procesos se identifica que 

de las 20 carreras más demandadas 14 de ellas son carreras que están direccionadas al 

cambio de la matriz productiva (SENESCYT, 2016): 

 Enfermería 

 Ingeniería civil 

 Derecho 

 Comunicación social 

 Administración de empresas 

 Psicología clínica 

 Medicina 

 Arquitectura 

 Odontología 

 Ingeniería ambiental 

 Contabilidad y auditoria 

 Economía 

 Licenciatura en enfermería 

 Ingeniería comercial 

 Ingeniería industrial 

 Psicología 

 Medicina veterinaria y zootecnia 

 Ingeniería mecánica 

 Ingeniería agronómica 

 Trabajo social 

Los principales desafíos que debe enfrentar la educación superior en el país para las próximas 

décadas son los de generar conocimiento, desarrollar tecnología e innovar, objetivos que 

tenemos como nación y como sistema de educación superior. La democratización al acceso 

de la educación es otro tema fundamental con el aumento de cupos en el sistema universitario. 

En el marco de conocimiento y desarrollo tecnológico es necesario, para el 2021, llegar a 

1.200.000 estudiantes en el campo universitario, es decir a la universalización del sistema de 

educación superior (EKOS, 2017d). 

1.5.7 Proceso de evaluación institucional de las instituciones de educación 

superior. 

La evaluación institucional de universidades y escuelas politécnicas tiene como objetivo 

determinar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad definidos en el modelo de 

evaluación vigente. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior (CEAACES) ejecuta procesos de evaluación quinquenal con fines de 

acreditación a todas las universidades y escuelas politécnicas del Sistema de Educación 

Superior ecuatoriano, para determinar la categorización de las instituciones según lo 

determina la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) (CEAACES, 2016). 
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Para el 2017 se han definido tres categorías A, B y C. Esta categorización corresponde a 

instituciones que han aprobado satisfactoriamente la evaluación y han obtenido la acreditación 

con vigencia quinquenal. En caso de que estas instituciones no aprueben la evaluación, 

pasarán al grupo de las instituciones no acreditadas. La acreditación es obligatoria y necesaria 

para que una institución pertenezca al Sistema de Educación Superior ecuatoriano. 

1.5.7.1 Universidades, en busca de la excelencia. 

En el año 2016 la carrera por la calidad pisa el acelerador. Tres universidades se sumaron a 

la categoría A. En 2018 la evaluación será obligatoria y habrá una nueva tipología de 

clasificación. Ofertar o no maestrías y doctorados, esa es la cuestión. Eso explica la 

competencia universitaria por ascender al podio. Al escoger una universidad, hay que saber 

que las de categoría C no pueden tener maestrías de investigación ni doctorados. En una B 

no hay doctorados. Las universidades calificadas como A, están acreditadas para ofrecer 

todos los grados académicos (VISTAZO, 2016). 

La categorización de las IES es un proceso a cargo del CEAACES que no da tregua y que 

inició en 2008 con la evaluación del extinto Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

(CONEA) y la depuración de las “universidades de garaje”. En mayo de 2016, se dio a conocer 

una re categorización a la que se acogieron voluntariamente 12 universidades, más la 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) que no fue calificada anteriormente. Seis de 

estos establecimientos se quedaron en la categoría C. Tres ascendieron a la A: la ESPE, 

Universidad de Cuenca y Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Y otras tres pasaron 

de la categoría C a la B: Universidad Técnica de Manabí, Universidad de las Américas (UDLA) 

y Universidad Internacional. 

La producción científica, el equipamiento de laboratorios y la inclusión de procesos de 

investigación, fueron la razón principal por la que ascendieron. El titular de la Senescyt, René 

Ramírez, destacó que los logros son, en gran parte, reflejo de las nuevas asignaciones del 

Estado: en 2006, por ejemplo, la Universidad de Cuenca manejaba un presupuesto de 22 

millones de dólares y ahora tiene 81; en el mismo período, la ESPE pasó de 33 a 72 millones; 

y la Técnica de Manabí, que subió de la C a la B, tiene un presupuesto de 42 millones, cuando 

en 2006 era de 14. 

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de las tres Universidades que pasaron a ser 

categoría A en el año 2016. 
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Tabla 3. Nuevas Universidades de categoría A 

Indicadores ESPE U. de Cuenca UEES 

Presupuesto (en millones de dólares 110,9 97,6 ND 

Estudiantes 23.416 14.426 5.000 

Profesores 1.195 1.116 223 

Profesores con Ph.D. 75 91 ND 

Publicaciones indexadas 134 98 ND 

Centros de investigación 4 6 2 

Carreras de pregrado 55 49 23 

Maestrías 17 46 12 

Doctorados 0 1 0 

 
Fuente: (INEC, 2016a) ND: Dato no disponible 

Elaborado por: Paola Correa. 

 

De acuerdo a (VISTAZO, 2016) las críticas a la evaluación son permanentes. Algunos 

argumentan que el CEAACES no se apega a la realidad de la universidad ecuatoriana y que 

los parámetros son casi imposibles de cumplir. 

Para 2018, además de categorizadas, deberán someterse a un proceso para definir su 

tipología, de acuerdo a su actividad académica. Así, las universidades que opten por la 

investigación, deberán tener una planta docente con al menos un 70 por ciento de profesores 

con Ph.D. o su equivalente. Para las que se dediquen a la docencia, el requerimiento baja al 

40 por ciento. Y para las que se definan como de “educación continua” el índice será más 

bajo. 

1.5.8 Universidades y extensiones de la zona 6. 

En la Zona 6 - Austro, existen cinco universidades que ofertan 174 carreras; la Universidad 

Católica de Cuenca tiene sedes en Azogues, Cuenca, Macas, Cañar y La Troncal; tres tienen 

sede en Cuenca y la Universidad Nacional de Educación (UNAE), creada mediante Registro 

Oficial No. 147, tiene sede en Azogues (SENPLADES, 2015). 
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Tabla 4. Universidades locales en la zona 6 del Ecuador 

Universidad Provincia Ciudad Categoría Financiamiento 
Carreras 

pregrado 

Universidad de Cuenca Azuay Cuenca A Público 49 

Universidad del Azuay Azuay Cuenca B Privado  

Universidad Politécnica 

Salesiana 
Azuay Cuenca B Privado 20 

Universidad Católica de 

Cuenca 
Azuay Cuenca B Privado  

Universidad Nacional de 

Educación UNAE 
Cañar Azogues A Público 6 

 
Fuente: Senescyt  2017 

Elaborado por: Paola Correa. 

 

Es importante mencionar que en la provincia del Azuay se registran 5 universidades matrices, 

1 en Cañar y ninguna en Morona Santiago. Pero existen 31 extensiones universitarias 

aprobadas a nivel nacional, de las cuales sólo 4 extensiones llegan a cubrir las provincias de 

Azuay, Cañar y Morona Santiago. Las mismas que son detallan en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Extensiones universitarias localizadas en la zona 6 del Ecuador 

Universidad Extensión 

Universidad Católica de Cuenca Azogues 

Universidad Católica de Cuenca Cañar 

Universidad Católica de Cuenca La Troncal 

Universidad Católica de Cuenca Macas 

 
  Fuente: Senescyt 2017  

  Elaborado por: Paola Correa. 

 

1.5.9 Los retos de la educación. 

El mundo se encuentra en un momento de profundo cambio y transformación en el que los 

recién graduados constituyen uno de los colectivos más afectados por la crisis económica. A 

pesar de que la realización de estudios superiores sigue siendo una garantía de empleo (Saiz, 

2013). 
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La inversión que la sociedad realiza en capacitar a los universitarios exige un esfuerzo en la 

retención del talento y soluciones para la integración en mercado laboral de este colectivo. El 

colectivo de recién egresados necesita una coyuntura en la que disponemos de la generación 

mejor formada de nuestra historia pero con una capacidad de retención mermada por la falta 

de oportunidades laborales y empresariales. 

El cumplimiento de los fines de la universidad ecuatoriana dirige su actividad a la formación 

integral del ser humano. Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar 

la solución de los problemas del país (LOES, 2010). 

El desafío de la competitividad es inexcusable en un mundo internacionalizado. Sin 

competitividad estarán condenados al atraso y a subdesarrollo. Competitividad implica 

conocimientos, tecnología, manejo de información, destrezas, significa elevar la calidad de 

nuestros sistemas educativos, ponerlos al nivel de sus similares internacionales, flexibilizar 

los sistemas de reconocimiento, armonización de estudios y movilización de profesionales, 

docentes y estudiantes. La innovación y la competitividad, no se entienden sino están 

vinculadas a la solidaridad, la justicia y la equidad, son parte esencial del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Según (Oswaldo Hurtado Larrea, 2012) la innovación y la competitividad, no se entienden sino 

están vinculadas a la solidaridad, la justicia y la equidad, son parte esencial del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este desafío ético está y estará siempre vigente. Debemos formar 

hombres y mujeres con plenitud de ciudadanía y valores; se requiere profesionales cada vez 

mejor preparados, mejor instruidos, pero sobre todo, mejor educados. 

A la educación se le refiere como un acontecimiento ético frente a todos los intentos de 

pensarla desde estrechos marcos conceptuales que pretenden dejarla bajo el dominio de la 

planificación tecnológica -donde lo único que cuenta son los logros y los resultados educativos 

que se “espera” que los alumnos y estudiantes alcancen después de un período de tiempo-, 

y también porque pensamos que es hora ya de que quienes elaboran el discurso pedagógico 

oficial empiecen a tomar en serio el hecho de que el ser humano es un ser histórico, 

impensable fuera o al margen del aquí y del ahora. 

Otro nuevo reto: el aprender a aprender y aprender a emprender. No se educa para la vida, 

se educa durante toda la vida. Esto implica un gran desafío, trabajar paralelamente en una 

educación emprendedora y en una ética profesional basada en la solidaridad y en la 

pertinencia de los conocimientos. (Fabiola Jarrin Jaramillo, 2016) 
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Un profesional, además de su formación y especialización técnica y calificada, debe tener 

visión emprendedora, para comprender cuáles son los impactos de su labor en su lugar de 

trabajo. Debe estar bien informado de todo lo que sucede en la organización para que sea de 

ayuda y pueda dar solución a cualquier problema, sobresalir en sus obligaciones laborales, 

manejar las nuevas tecnologías e informarse continuamente, actualizando su conocimiento; y 

de manera imprescindible cultivar buenos valores para convertirse no solo en un buen 

profesional, sino también en un excelente ser humano. 

El trabajo, además, reflexiona acerca de los cambios que las universidades deben 

implementar en los planes de estudio de las carreras, tomando en cuenta los cambios que 

introduce el proceso de globalización; sobre todo en el campo de la formación de fuerza 

laboral calificada; por tanto debe monitorear lo que sucede en la sociedad con el fin de 

actualizar los perfiles profesionales y basar los estudios humanísticos en una formación por 

competencias. (Acosta, 2013) 

1.5.10 Tendencias del mundo laboral. 

Los cambios constantes en la globalización, han ocasionado nuevos retos en las 

organizaciones, universidades y la economía en general. Se afirma que los alumnos que 

ocupan ahora las aulas universitarias tendrán que enfrentar problemas y llegar a cabo 

profesionales que aún no es posible imaginar (Manpower, 2006). 

En las tendencias sobre la educación, se observa que el viejo paradigma sobre el aprendizaje 

es suplantado por un aprendizaje de por vida, no únicamente en instituciones de educación 

sino en el trabajo mismo, los profesionistas requerirán una actualización constante y tendrán 

que enfrentarse a trabajos diversos durante su vida laboral (Ibarra, 2000). 

Para la sobrevivencia de las empresas es vital contar con empleados capaces que tengan los 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para hacer frente a las transformaciones 

que ocurren en el mundo. Se requiere de personas con la habilidad para identificar aquello 

que está cambiando y con la capacidad para dar soluciones a los problemas que enfrentan 

(Romero y Rangel, 2008). 

Tobón (2006), afirma que las empresas están cambiando para adaptarse a las dinámicas 

sociales y económicas, lo que les exige contar con personas que posean un alto grado de 

flexibilidad para adecuarse a los nuevos puestos y procesos de trabajo, así como ajustar su 

desempeño a los requerimientos de los diversos clientes. 



37 
 

De acuerdo con Manpower (2006), se anticipa que habrá menos trabajos de poca pericia, 

resultado de una combinación del aumento en el contenido de la habilidad requerida en el 

trabajo y la difusión de procesos automatizados y tecnologías inteligentes. 

Las empresas requieren personal mayormente capacitado y sólo aquellos con mayores 

conocimientos podrán aspirar a mejores puestos de trabajo. 

Bunk (1994), afirma que el rasgo característico de la época actual es el cambio. Condicionado 

por la necesidad de supervivencia económica, el trabajo profesional está hoy sujeto a una 

transformación radical. 

Otros factores que están afectando la situación laboral serían la crisis económica y con ella la 

tasa de desempleo creciente. Estas tendencias exigen una transformación en el desarrollo y 

educación de los recursos humanos. Los nuevos modelos basados en competencias se 

centran en la capacidad del individuo a enfrentarse con éxito a situaciones complejas, en su 

habilidad para seguir aprendiendo y para aplicar sus conocimientos en la solución de 

problemas reales. La sociedad se ha transformado para convertirse en una economía en 

donde el principal recurso es el conocimiento.  

Estas sociedades del conocimiento se caracterizan por la capacidad de identificar, producir, 

tratar, transformar, difundir y utilizar la información al crear y aplicar los conocimientos 

necesarios para el desarrollo humano. 

Los sistemas de producción y la oferta de servicios requieren cada vez de las competencias 

de trabajo en equipo entre los miembros de una empresa, lo cual está llevando al 

establecimiento de organizaciones más horizontales (Tobón, 2006) 

Se ha reconocido en diferentes países la importancia del desarrollo de competencias básicas 

en estudiantes y trabajadores y como plataforma para el desarrollo individual, el aumento de 

la empleabilidad y como punto de partida para el éxito en la vida en general. (Resnik, 2000) 

Estos cambios han puesto en evidencia la necesidad de nuevas habilidades, actitudes y 

conocimientos para llevar a cabo un trabajo, por lo que la tendencia es centrar los esfuerzos 

de la investigación en determinar cuáles son las competencias que se requieren para cumplir 

con lo que la OIT (2009) define como un trabajo decente (digno), que asegure salud y 

seguridad, participación y formación permanente con sistemas integrales de compensación y 

bien remunerado, entre otros. 
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Las transformaciones suscitadas por los cambios en la organización y los contenidos del 

trabajo, han puesto de relieve la presencia de este tipo de habilidades y comportamientos en 

el trabajo. Durante los últimos años muchos investigadores han centrado su atención en 

describir el tipo de habilidades y competencias que facilitan al trabajador la integración a las 

nuevas demandas (Vargas, 2004). 

Ante estas tendencias anteriormente presentadas sobre el mundo laboral, se hace evidente 

la necesidad de que las universidades lleven a cabo estrategias para poder desarrollar en sus 

egresados las competencias demandadas en las organizaciones y apoyar el desarrollo 

económico y social. Quiroz (2007), afirma que las competencias requeridas para un 

profesional del Siglo XXI responden al saber hacer, saber ser y saber. 

1.5.11 Principales factores que influyen en las nuevas tendencias laborales. 

El primer factor es que la brecha tecnológica se ha achicado. Avances tecnológicos como el 

celular o el internet se diseminan por todo el mundo muy rápidamente. Todavía hay una 

diferencia en los extremos, entre Alemania y Bangladesh, pero se ha achicado mucho, entre 

Alemania y Argentina o Brasil. Otro factor es el crecimiento de una clase media en América 

Latina, Asia e incluso en el África Subsahariana, el cual impone determinados modelos de 

consumo. La demanda de educación, bienes culturales, ocio y turismo son rasgos 

característicos de la clase media de todo el mundo. Lo mismo sucede con el acceso a la salud 

y la extensión de la expectativa de vida (BBC Mundo, 2014). 

Según la Organización Panamericana de la Salud año 2012, la expectativa de vida en América 

Latina y el Caribe aumentó de una media de 29 años en 1900 a 74 años en 2010, por encima 

del promedio mundial, y apenas por debajo del de la Unión Europea (75,3 años). 

Esto implica que, al igual que en el mundo desarrollado, habrá un crecimiento de los empleos 

que no puedan ser robotizados. Es decir, menos demanda de trabajo rutinario y más del que 

necesita un desarrollo de habilidades tecnológicas, creativas y de interacción social. 

Este lado luminoso del desarrollo económico-social mundial y regional, coexiste con uno más 

oscuro. El trabajo está cada vez más fragmentado. No hay estabilidad laboral ni a nivel de los 

empleados ni de los directores: las mismas firmas continuamente cambian de dueños. La 

tendencia a la precarización laboral no es exclusiva de América Latina. En el mundo 

desarrollado vemos la misma tendencia. Mientras que en la región la clase media aparece 

como un fenómeno positivo, en los países ricos vemos una clase media en crisis. 
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La globalización ha acentuado un fenómeno casi crónico de América Latina: el trabajo en 

negro. Según la OIT hay un 47% de informalidad en el mercado laboral de la región: 

trabajadores que no contribuyen ni tienen cobertura social o previsional (BBC Mundo, 2014). 

En este mundo globalizado surgen naturalmente exigencias de competencias y habilidades 

de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Competencias que se exigen en las nuevas profesiones 

Fuente: (Castagnino, 2016) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE BUSCAN LAS 

EMPRESAS NACIONALES EN LOS RECIÉN GRADUADOS DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR: CASO: ZONA 6 DEL ECUADOR  
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2.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un diseño cualitativo pues teniendo en cuenta lo referido por 

los autores Sampieri, Collado, & Lucio (2003) “las investigaciones cualitativas  se basan más 

en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). 

Van de lo particular a lo general” (p. 9). 

Este enfoque se sustenta en métodos de recolección de datos no estandarizados, es decir 

que no requieren una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La 

recolección de los datos se fundamenta en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes. “El investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través 

del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los 

convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales” (Todd, 2005). 

Es decir el enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos sin manipulación de 

la realidad y se fundamenta en una perspectiva interpretativa centralizada en el entendimiento 

del significado de las acciones de los humanos y sus instituciones, en fin intentan interpretar 

lo que va captando activamente. 

A través de este diseño se busca concluir con un diagnóstico de los requerimientos de 

competencias señalados por el mercado laboral en comparación con la oferta educativa de la 

zona 6, para conocer las exigencias de los empresarios. 

2.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se aplicó es la investigación exploratoria, descriptiva  y analítica, 

ya que según los autores Sampieri et al. (2003) “cuando la revisión de la literatura reveló que 

tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” (p. 79). 

Como es el caso de esta investigación que a través de la descripción y análisis de los sujetos 

de investigación se pudo concluir con las características que buscan los empresarios en los 

recién graduados. 

- Investigación Exploratoria: 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial 

desconocimiento.  
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Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) pueden ser: Dirigido a la formulación 

más precisa de un problema de investigación , dado que se carece de información suficiente 

y de conocimiento previos del objeto de estudio , resulta lógico que la formulación inicial del 

problema sea imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y 

elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de 

investigación. 

- Investigación Descriptiva:  

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas, 

buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 

- Investigación Analítica: 

Según Hurtado de Barrera (2000) la investigación analítica consiste en el análisis de las 

definiciones relacionadas con un tema, para estudiar sus elementos en forma exhaustiva y 

poderlo comprender con mayor profundidad. El objetivo de la investigación analítica es 

analizar un evento identificando sus posibles causas para lograr comprenderlo y tener una 

visión más amplia del objeto estudiado. 

2.3 Métodos de investigación 

El método de investigación que se aplicó es el método analítico, inductivo y deductivo. 

- Método Analítico: 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza 

y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías de un todo 

material que es: la sociedad y sus partes: base económica (fuerzas productivas y relaciones 
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sociales de producción) y la superestructura (política, jurídica, religiosa, moral). La sociedad 

es un todo material en tanto que existe fuera e independientemente de nuestra conciencia. 

Este método se aplicó en un inicio para analizar la situación  actual en nuestra sociedad como 

es la situación económica de la región 6 que influye directamente con los niveles de empleo 

y desempleo en los recién graduados, luego se analizaron las reformas de estudio y la 

importancia de tener mejoras en la educación superior para que estas personas puedan tener 

las características y habilidades que buscan los empresarios. 

- Método Inductivo: 

El método inductivo suele basarse en la observación y la experimentación de hechos y 

acciones concretas para así poder llegar a una resolución o conclusión general sobre estos; 

es decir en este proceso se comienza por los datos y finaliza llegando a una teoría, por lo 

tanto, se puede decir que asciende de lo particular a lo general.  

Se realizan muchas observaciones, se percibe un patrón, se hace una generalización y se 

infiere una explicación o una teoría. La generalización proviene de una premisa sobre una 

muestra desde la cual se llega a una conclusión sobre una población.  

Este método se utilizó en las 202 empresas de la zona 6 de Ecuador obtenidas a través del 

cálculo de la muestra para poblaciones finitas, las mismas que fueron observadas y analizadas 

por el investigador a través de la visita que se realizó a cada una de ellas. 

Las visitas fueron coordinadas con el personal de recursos humanos y gerentes para percibir 

cuales son las necesidades laborales que poseen. 

- Método Deductivo: 

En este proceso el razonamiento parte de una o más declaraciones para llegar a una 

conclusión. Es decir que va de lo general a lo particular ya que la deducción conecta las 

premisas con las conclusiones; si todas las premisas son ciertas, los términos son claros y las 

reglas de deducción son usadas, la conclusión debe ser cierta. 

En una deducción, se comienza con un argumento general o hipótesis y se examinan las 

posibilidades para llegar a una conclusión específica y lógica.  

A través de este método se pudo llegar a la conclusión de lo que requieren los empresarios 

de los recién graduados de este sector. Se recopiló la información otorgada por cada empresa 

para así dar una conclusión a la presente investigación. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

- Observación Participante: 

Esta técnica le permite al investigador participar del problema o situación a analizar. Vive en 

primera persona las experiencias y eso es una ventaja a la hora de entender a los sujetos de 

la investigación. 

- Entrevista en Profundidad: 

Según Sabino, (1992) indica que la entrevista, es una forma específica de interacción social 

que tiene por objeto recolectar datos para una investigación (p. 116). 

Cuando se habla de entrevista, con frecuencia se identifica en una técnica de investigación 

estructurada. Sin embargo, cada vez más se va utilizando la entrevista en profundidad, 

también conocida como cualitativa, no estructurada, abierta o no estandarizada (Tomás, 2009)  

Las entrevistas se utilizaron para recabar información en forma verbal, a través de preguntas 

que propuso el analista. Quienes respondieron fueron gerentes o empleados, que tenían el 

conocimiento de los requerimientos del capital humano para su empresa.  

Las ventajas principales de aplicar esta técnica son: la rapidez, la profundidad para obtener 

los resultados, la posibilidad de que pueden ser aplicadas por personas con poca  preparación 

y el bajo costo. 

- Investigación bibliográfica: 

 Estudios o investigaciones realizadas, leyes académicas, mercado laboral. 

 Trabajos que se hayan realizado anteriormente sobre el tema. 

 Bibliografía especializada. 
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2.4.2.1 Población y muestra. 

Población: 

En la zona 6 existen 20 empresas del sector público y 406 empresas del sector privado. Esta 

información es tomada de la SENPLADES anexo 6 (Catastro de empresas públicas) así como 

de la base de datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

El total de la población es de 426 empresas. 

Muestra: 

Criterios: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), siendo 5% (0.5) el valor estándar 

usado en las investigaciones. 

 

Una vez establecido los valores adecuados, se procede a realizar la sustitución de los valores 

y aplicación de la fórmula para obtener el tamaño de la muestra poblacional correspondiente 

al universo finito determinado que es el siguiente: 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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FORMULA DE ESTIMACION DE LA MUESTRA (IDEAL) 

 
Universo 

(N) 

Muestra 
(n) 

Error de 
estimación 

(e) 

Nivel 
confianza 

(o) 

Probabilidad 
a favor (p) 

Probabi
lidad en 
contra 

(q) 

Total 426 202 5.00% 1.960 50% 50% 

    95%   

 

Tabla 6. Número y tipo de empresas en la zona 6 del Ecuador sector público y privado 

 

 

Fuente: SENPLADES, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Paola Correa 

 

De acuerdo a la información de la tabla Nº 6 se procedió a realizar las entrevistas a 202 

empresas de la zona 6 de Ecuador. 

 

2.5 Tratamiento de la información 

El procedimiento para el análisis e interpretación de resultados se realizó de la siguiente 

manera: 

 Los datos que han sido recogidos, se sometieron a la clasificación y codificación. 

 Ordenamiento y organización de la masa de datos. 

 Digitalización de los datos levantados en una base de datos en Excel. 

 Análisis e interpretación de los datos recopilados a través de la herramienta 

tecnológica SPSS versión 23 de IBM. 

EMPRESAS 

PUBLICAS Y 

PRIVADAS 

PROVINCIAS 
Nº 

EMPRESAS 

% DE 

EMPRESAS 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

% DE 

ENTREVISTAS 

GRANDES AZUAY 

 

93 21.83% 44 10.33% 

MEDIANAS 300 70.42% 142 33.33% 

GRANDES CAÑAR 

 

14 3.29% 7 1.64% 

MEDIANAS 11 2.58% 5 1.18% 

GRANDES MORONA 

SANTIAGO 

4 0.94% 2 0.47% 

MEDIANAS 4 0.94% 2 0.47% 

TOTAL 426 100% 202 47.42% 
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Con los resultados obtenidos se pudo conocer el perfil profesional que esté acorde a lo que 

demandan los empresarios, además, de plantear una propuesta dirigida a las Instituciones de 

Educación Superior, pues esta investigación tiene como finalidad servir a las universidades, 

docentes y alumnos, quienes contaran con información que puede ayudar a mejorar o reforzar 

el desempeño académico en sus estudiantes y también a articular a los recién graduados al 

mercado laboral de manera efectiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS PARA PROPUESTA A 

LAS IES  
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3.1 Análisis e interpretación de resultados 

Se inicia este capítulo con un análisis descriptivo de los datos levantados con la entrevista en 

las 3 provincias: Azuay Cañar y Morona Santiago. 

3.1.1 Principales características de los recién graduados. 

Tabla 7. Principales características que deben tener los recién graduados 

Características de los recién graduados Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Tener un título universitario 175 87% 

Tener un título posgrado 2 3% 

Experiencia previa 175 87% 

Hablar otros idiomas 74 37% 

Tener conocimientos básicos de computación 202 100% 

Buena presencia 175 87% 

Elaborado por: Paola Correa 

 

En cuanto a las principales características que deben tener los recién graduados, se puede 

apreciar el hecho de tener conocimientos básicos en computación es una característica 

indispensable, así lo indica el 100% de los empleadores. 

Los estudios realizados por la revista Forbes Staff (2014) y la Agencia por la calidad del 

Sistema Universitario de Catalunya (2015) recalcan la importancia de tener conocimientos 

sobre manejo de paquetes computacionales así como también la experiencia como 

características importantes en los recién graduados. 

Con un porcentaje menor, el 87% indican que los recién graduados deben tener buena 

presencia, poseer su título universitario y haber tenido experiencia previa en el campo laboral.  

Por otro lado, para estas empresas la necesidad de hablar otros idiomas no es una 

herramienta tan indispensable dentro de sus organizaciones, ya que, sólo el 37% señaló esta 

característica como importante. El resultado se debe a que sus empresas requieren más 

personal administrativo. Finalmente, sólo el 3% requiere que los recién graduados tengan un 

posgrado.  
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3.1.2 Nivel de experiencia de un recién graduado. 

Tabla 8. Nivel de experiencia que un recién graduado debería tener 

Nivel de experiencia Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Sin experiencia 32 16% 

0 - 6 meses de experiencia 55 27% 

6 meses a 1 año 20 10% 

1 año en adelante 95 47% 

 
Elaborado por: Paola Correa 

 

En cuanto al nivel de experiencia sólo el 16% de las empresas indican que los recién 

graduados sin experiencia podrían ser considerados dentro de un proceso de contratación. 

El 84% considera que los recién graduados deben tener una experiencia mínima de al menos 

6 meses. Esto se podría conseguir a través de las prácticas pre-profesionales. 

La mayoría de las empresas consideran que las personas que contratarían deben estar en  

capacidad de desenvolverse de manera autónoma dentro de la organización, además de 

generar aportes en la toma de decisiones a través de experiencias individuales. 

De acuerdo con los resultados del estudio del Eurobarómetro, la experiencia profesional o 

haber realizado prácticas en el extranjero son algunos de los factores más relevantes para la 

contratación (The Gallup Organization, 2010) 

3.1.3 Competencias genéricas de los recién graduados. 

Tabla 97. Competencias genéricas de los recién graduados 

Competencias genéricas Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Espíritu de liderazgo 135 67% 

Creatividad 135 67% 

Adaptación a nuevos cambios 121 60% 

Razonamiento critico 141 70% 

Toma de decisiones 107 53% 

Capacidad de negociación 55 27% 

 

Elaborado por: Paola Correa 
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Al analizar las competencias genéricas que deben poseer los recién graduados, se puede 

decir que entre el 60% y 70% de las empresas indican que las competencias genéricas más 

relevantes son: Adaptación a nuevos cambios, creatividad, espíritu de liderazgo y 

razonamiento crítico. La capacidad de negociación con un porcentaje del 27%, no es relevante 

para las empresas como competencia genérica. 

Según el estudio de empleabilidad de los recién graduados realizado en España, los 

empleadores consideran como requisitos imprescindibles para acceder al puesto de trabajo 

la responsabilidad, la autodisciplina y la integridad, pero también esperan que los titulados 

universitarios muestren implicación, compromiso y flexibilidad de adaptación al trabajo 

(Figueras Moreno, 2013). 

De acuerdo a la Agencia por la calidad del Sistema Universitario de Catalunya (2015), en una 

escala de 0 a 10, las competencias que los empleadores de la muestra consideran más 

importantes son la responsabilidad en el trabajo (8,9), la capacidad de aprender (8,4) y el 

trabajo en equipo (8,3). Las menos importantes son las habilidades de negociación (6,4) y el 

liderazgo (6,6). 

Los principales resultados del estudio del Eurobarómetro en relación con la valoración de las 

competencias de los recién titulados señalan la alta valoración del trabajo en equipo, las 

competencias específicas del sector, las habilidades comunicativas, las habilidades 

informáticas, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la competencia en 

comprensión lectora, escrita y analítica, y la capacidad para resolver problemas. La 

competencia menos valorada es la de los idiomas extranjeros, aunque sí se exige a los 

graduados. Cabe destacar la poca importancia otorgada a las habilidades numéricas (7 sobre 

10), competencia poco valorada en términos relativos. Según el estudio del Eurobarómetro, 

en España las competencias numéricas se valoran menos que en otros países (The Gallup 

Organization, 2010). 
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3.1.4 Competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral. 

 

Figura 14. Los recién graduados tienen las competencias necesarias para 

insertarse en el mercado laboral 

Elaborado por: Paola Correa 

 

En cuanto a las competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral el 60% de las 

empresas manifiestan que los recién graduados si tienen las competencias necesarias para 

insertarse en el mercado laboral, y atribuyen esta respuesta a que estos poseen los 

conocimientos necesarios para desarrollar efectivamente las actividades asignadas, además 

de demostrar entusiasmo y ser proactivos. Por otro lado el 40% indica que los recién 

graduados no poseen las competencias necesarias debido a la falta de experiencia, ya que 

estas se desarrollan a la par con los años de práctica real en el trabajo. 

De acuerdo a la Agencia de calidad del Sistema Universitario de Catalunya (2015), se atribuye 

la satisfacción global de los empleadores con las competencias de los recién graduados, 

dando un resultado de 7/10 ,que es una calificación notable (p. 49). Con este estudio se 

justifica el resultado obtenido de la presente investigación. 

 

 

 

 

60%

40%

SI NO
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3.1.5 Rango del sueldo de un recién graduado. 

Tabla 10. Rango del sueldo de un recién graduado 

Rango de sueldo Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

$375 - $500 121 60% 

$500 - $800 67 33% 

$800 - $1100 14 7% 

    Elaborado por: Paola Correa 

De acuerdo al rango del sueldo de un recién graduado, del total de las empresas el 60% 

considera que los recién graduados inician sus empleos percibiendo un sueldo entre 375 y 

500 dólares, el 33% un sueldo entre 500 y 800 dólares y sólo el 7% entre 800 y 1100 dólares. 

Ninguna empresa indica que un recién graduado podría percibir más de 1100 dólares. 

El Ministerio de Trabajo del Ecuador, con el objetivo de fijar una remuneración justa, que cubra 

al menos las necesidades básicas del trabajador; a finales de diciembre de 2016 se llegó a 

acuerdos sobre los sueldos mínimos que regirán en 2017, las 21 comisiones sectoriales que 

agrupan a las 138 ramas de la actividad económica en el país. Esta tabla de salarios y sueldos 

mínimos por sectores, empezó a regir desde el 1 de enero de 2017. Estos porcentajes 

determinados son fijados por encima del nuevo Salario Básico Unificado SBU. El valor del 

SBU servirá de base para el cálculo de los salarlos mínimos sectoriales de las 22 comisiones 

sectoriales, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores al salario básico unificado. En la 

tabla de sueldos mínimos sectoriales 2017 se establece un salario mínimo sectorial de 

$412,19 para los profesionales con título de  tercer nivel (ver anexo 10). 

Por otro lado, el Ministerio de trabajo (anteriormente Ministerio de Relaciones Laborarles) 

estipuló el 27 de enero de 2012 la escala de remuneraciones unificadas para el sector público. 

En esta escala se establece una remuneración mínima unificada de $817,00 para el servidor 

público 1, que corresponden a los servidores profesionales (ver anexo 11). 

Por lo anterior indicado, los empresarios pagarían a los recién graduados entre $375 y $500. 

Y en el sector público $817. 
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3.1.6 Realización de prácticas pre-profesionales dentro de las empresas. 

 

Figura 15. La empresa permite la realización de prácticas pre-profesionales 

Elaborado por: Paola Correa 

 

Al analizar la realización de prácticas pre profesionales dentro de las empresas, el 67% de las 

empresas si permiten la realización de prácticas pre-profesionales dentro de su empresa ya 

que consideran como una actividad de labor social y por cumplimento de las leyes, el permitir 

que los estudiantes se desarrollen profesionalmente, adquieran conocimiento y experiencia. 

Por el contrario, el 33% de las empresas no permiten desarrollar prácticas pre-profesionales, 

esto debido a que no se dispone de vacantes o no ha existido la necesidad de reclutar 

pasantes. 

Mientras que se espera que la universidad proporcione conocimientos y competencias de tipo 

más generalista y transversal, las empresas e instituciones tendrían que ser las encargadas 

de formar a los recién titulados en las competencias más específicas y prácticas del sector y 

de la empresa (Mourshed, Farrell, & Barton, 2012). 

En este sentido la LOES determina que, como requisito previo a la obtención del título, los y 

las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías 

pre-profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas 

e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 

67%

33%

SI NO
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Además en el artículo 7 del Reglamento General de la LOES determina que "Los servicios a 

la comunidad se realizarán mediante prácticas y pasantías pre-profesionales, en los ámbitos 

urbano y rural, según las propias características de la carrera y las necesidades de la 

sociedad. 

Por otro lado, el Reglamento de Régimen Académico define en el artículo 88 como pasantías 

las prácticas pre-profesionales que se realizan bajo relación contractual y salarial de 

dependencia. La experiencia de las Prácticas Pre-profesionales se integra al proceso de 

aprendizaje teórico-práctico que permite al estudiante la aplicación de conocimientos, 

desarrollo de destrezas y habilidades específicas de su formación como artista visual. Las 

prácticas son realizadas en un contexto institucional, público o privado, empresarial o 

comunitario. 

Finalmente, el Ministerio de Trabajo en marzo de 2016 realizó una reforma a la ley de 

pasantías en el sector empresarial, en la cual se estipula que: 

 Las pasantías educativas no originan ningún tipo de relación laboral con la empresa, 

institución o fundación en la que estas se desarrollan. 

 Las pasantías podrán durar un máximo de seis (6) meses, superado este límite la 

relación pasa a ser de naturaleza laboral, bilateral y directa, la cual generará los 

mismos derechos y obligaciones que establece el Código del Trabajo. 

 Por el plazo establecido de la pasantía se acordará la cancelación de un estipendio 

mensual, que no será menor a un tercio del salario básico unificado vigente. Se deberá 

afiliar al pasante a la Seguridad Social. El aporte se liquidará en su totalidad sobre el 

monto que perciba y cubierto totalmente por la empresa contratante. 

La ley de pasantías permitirá que cada vez más universitarios se vinculen al sector 

empresarial y pongan en práctica sus conocimientos. 
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3.1.7 Posibilidad de que un practicante sea contratado por la empresa. 

 

Figura 16. La empresa contrataría a un practicante 

Elaborado por: Paola Correa 

 

En cuanto a la posibilidad de que un practicante sea contratado por la empresa se indica que, 

cerca de la totalidad (el 93%) de las empresas declaran que es posible que un practicante sea 

contratado luego de realizar sus prácticas pre-profesionales. 

 

Esto se debe a que luego de realizar las prácticas, los practicantes presentan ya una mínima 

experiencia generando confianza en los altos mandos y además han desarrollado 

conocimiento en temas ligados al negocio de la empresa. 

93%

7%

Posible Imposible
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3.1.8 Frecuencia de incorporación de nuevo personal a la empresa. 

 

Figura 17. Tiempo de incorporación de personal a la empresa 

Elaborado por: Paola Correa 

 

Se puede apreciar en el gráfico 18 que el 87% de las empresas no tiene un periodo fijo de 

incorporación de personal y en todo caso se contrata cuando la empresa necesariamente lo 

requiere. Los empresarios indican que sólo cuando crece el mercado al cual atienden, será 

necesario contratar nuevo personal. 

Así mismo, debido a que el crecimiento de mercado no es siempre gradual o inclusive puede 

presentarse decrecimiento por factores: económicos, políticos, ambientales, sociales, etc; no 

se ha visto la necesidad de establecer con precisión cuándo se realizarán las nuevas 

contrataciones. 

Con el avance de la tecnología y los bajos costos ha quedado obsoleto utilizar periódicos 

locales, para avisos de empleo. 

 

 

 

 

3%

10%

87%

Cada 6 meses Cada año Independiente de lo que requiere la empresa
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3.1.9 Mecanismos de reclutamiento utilizados por las empresas. 

Tabla 11. Mecanismos de reclutamiento utilizados por las empresas 

 

Mecanismos de reclutamientos Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

A través de la página web de la empresa 40 20% 

Consulta hojas de vida en los archivos internos de la 

compañía 

108 53% 

Presentación de candidatos por parte de funcionarios de 

la empresa 

67 33% 

Contacto con universidades 55 27% 

Avisos en diarios y revistas 20 10% 

Agencias de Reclutamiento 40 20% 

 

Elaborado por: Paola Correa 

 

Al analizar los mecanismos de reclutamiento utilizados por las empresas se puede apreciar 

que, alrededor del 53% de las empresas reclutan a su personal a través de consultas en hojas 

de vida de los archivos internos de la compañía. Esto debido a la facilidad, rapidez y 

confiabilidad de información de posibles candidatos. 

Para el sector público, las empresas deben realizar una convocatoria pública que es, la etapa 

del concurso de méritos y oposición en la que el administrador del mismo, planifica y realiza 

la difusión plena del concurso por medio de la plataforma tecnológica, haciendo conocer a la 

comunidad, la información del proceso de selección para llenar un puesto vacante, protegido 

por la carrera del servicio público; con el fin de reunir el mayor número de postulantes que 

cumplan con el perfil y los requisitos establecidos en las bases del concurso (Ministerio de 

trabajo, 2015). 

Entre el 20% y 33% hacen uso de Agencias de reclutamiento, página web de la empresa, 

contactos con universidades o presentación de candidatos por parte de los funcionarios. 

Pocas empresas (10%) manifiestan usar avisos en los diarios y revistas al momento de 

reclutar personal, debido a que este mecanismo ha quedado obsoleto. 

Morell & Brunet (1999) afirman que las nuevas tecnologías de la información proporcionan un 

nuevo marco inter comunicativo que por su importancia no puede ser ignorado. Un marco en 
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el que los procesos de información y comunicación se caracterizan por su economía y 

facilidad. 

Así mismo, la localización de candidatos dentro de la organización se realiza mediante los 

habituales instrumentos de comunicación interior: circulares, tablón de anuncios, jefes 

inmediatos, recomendaciones etc. O bien, por procedimientos más actuales, como bases de 

datos informatizados, Internet, Extranet, sin embargo previo a todo esto se requerirá haber 

realizado previamente un estudio de potencial de los recursos humanos con los que cuenta la 

organización (Giacomelli, 2009). 

Es importante mencionar que las fuentes de reclutamiento tradicionales ya incluyen una nueva 

que constituye el centro de análisis del proyecto, el reclutamiento de personal mediante la 

utilización de las tecnologías de la información; y uno de los conceptos importantes son los 

Web site corporativos que ahora están permitiendo que los reclutadores fijen los trabajos para 

que las posiciones gerenciales o específicas y los candidatos de permiso se coloquen con la 

compañía que provee de personal y/o soliciten una posición especifica. Otras de las cosas 

que ha cambiado en el área de recursos humanos en el proceso de reclutamiento de personal 

es la búsqueda de candidatos, anteriormente se hablaba de fuentes de reclutamiento como 

los avisos en los periódicos, las carteleras internas, y otra diversidad de medios impresos, 

pues hoy se habla de portales de recursos humanos en los cuales se conjugan la oferta y 

demanda laborales, estos sitios además, prestan servicios de outsourcing de las funciones de 

selección y reclutamiento, incluso hacen la labor de cazatalentos, el cual no todas lo ofrecen, 

pero considero que para allá estará orientado (Giacomelli, 2009). 
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3.1.10 Carreras demandadas por las empresas. 

Tabla 12. Carreras demandadas por las empresas 

Carreras demandadas Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Contabilidad y auditoría 188 93% 

Administración 75 37% 

Computación 75 37% 

Gestión Financiera 34 17% 

Química Aplicada 34 17% 

Economía 26 13% 

Comercio 26 13% 

Procesamiento de alimentos 20 10% 

Medicina 20 10% 

Idiomas 14 7% 

Mecánica y profesiones afines a la metalistería 14 7% 

Seguridad Industrial 14 7% 

Producción agrícola y ganadera 14 7% 

Odontología 14 7% 

Enfermería y obstetricia 14 7% 

Prevención y Gestión de Riesgos 14 7% 

Otros 115 57% 

 

Elaborado por: Paola Correa 

 

Según la SENESCYT, entre las carreras preferidas a nivel nacional por los bachilleres se 

encuentran: en primer lugar, medicina con un 19,3%, le sigue administración con un 17,9%, 

tercero está ciencias sociales con un 10,4%, cuarto lugar informática con un 7,7% y quinto las 

carreras de ingeniería con un 7,2% (Vistazo, 2016). 

Según la tabla 13, la mayoría (el 93%) de las empresas entrevistadas de la zona 6 del Ecuador 

requieren profesionales en Contabilidad y Auditoría. El 37% de las empresas indican que 

demanda profesionales en Computación y así mismo en Administración. En la categoría 

“otros” se han agrupado profesiones particulares para cada empresa ya que aparecen una 

sola vez en las encuestas, las más reconocidas son: Mercadotecnia, Medio ambiente, 

Electricidad y Energía, Salud y Seguridad industrial, etc. De acuerdo al cambio de matriz 
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productiva, las empresas requieren profesionales en el área de la gestión y control para sus 

procesos. 

3.1.11 Competencias específicas que debe tener el profesional. 

Tabla 13. Competencias específicas que debe tener el profesional 

Competencias específicas Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Conocimientos en el área de trabajo 202 100% 

Capacidad de liderazgo 87 43% 

Trabajo en equipo 75 37% 

Poseer un título universitario 61 30% 

Resolución de problemas 55 27% 

Experiencia 47 23% 

Motivación 47 23% 

Valores 47 23% 

Comunicación 40 20% 

Razonamiento 40 20% 

Capacidad de organización y planificación   40 20% 

Trabajo bajo presión 40 20% 

Capacidad de aprender 34 17% 

Presencia, comportamiento y presentación 26 13% 

 
Elaborado por: Paola Correa 

 

Al analizar las competencias específicas que debe tener el profesional, el 100% de las 

empresas demandan que los profesionales deben tener conocimiento su área de trabajo. 

Alrededor del 43% requiere que el profesional tenga capacidad de liderazgo y trabajo en 

equipo, y entre el 20% y 37% esperan que los profesionales efectivamente se hayan 

graduado, puedan resolver problemas, tengan experiencia, motivación, valores, comunicación 

y puedan trabajar bajo presión. Al igual que lo que manifiesta la Agencia por la calidad del 

Sistema Universitario de Catalunya (2015) en su reporte denominado Empleabilidad y 

competencias de los recién graduados, las empresas requieren que los recién graduados 

presenten conocimiento en el área, además de capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

Los principales resultados del estudio del Eurobarómetro en relación con la valoración de las 

competencias de los recién titulados señalan la alta valoración del trabajo en equipo, las 

competencias específicas del sector, las habilidades comunicativas, las habilidades 
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informáticas, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la competencia en 

comprensión lectora, escrita y analítica, y la capacidad para resolver problemas.(Agencia por 

la calidad del Sistema Universitario de Catalunya, 2015). 

3.1.12 Provincia a la que pertenece el personal. 

 

Figura 18. Provincia a la que pertenece el personal 
Elaborado por: Paola Correa. 

 

En base a la figura 19, el personal que labora en diferentes empresas de cada provincia en 

su mayoría pertenece a las mismas provincias donde se encuentran ubicadas. En la provincia 

del Azuay la oferta de profesionales abastece la demanda, en cambio en la provincia del 

Cañar, los entrevistados indican que al menos un 11% de sus profesionales provienen de la 

provincia del Azuay donde existe una mayor oferta de profesionales y con mayor diversidad. 

En la provincia de Morona Santiago la demanda de profesionales es satisfecha por la oferta 

local.  

3.2 Propuesta dirigida a las instituciones de educación superior 

Es de suma importancia establecer una propuesta dirigida a las IES, en la búsqueda de mitigar 

las dificultades que se presentan con el objetivo de satisfacer los requerimientos que las 

empresas demandan en este grupo de profesionales. 

La empleabilidad de los titulados, es en gran parte responsabilidad de las universidades 

dentro del proceso formativo con especial hincapié en las relaciones universidad-empresa, y 

la apertura de nuevas líneas de colaboración más allá de la transferencia de tecnología.  

Los programas diseñados para mejorar la empleabilidad de los titulados se fundamentan a 

través de varios ejes: mayor interacción, trabajo colaborativo durante el proceso académico, 

100%

11%
0%

0%

89%

0%

0% 0%

100%

Azuay Cañar Morona Santiago

Azuay Cañar Morona Santiago
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realización de prácticas en empresas, programas y talleres temáticos, observatorio de empleo, 

etc. A continuación se plantea las siguientes propuestas: 

 Se propone generar mayor interactividad, trabajo colaborativo durante la formación 

académica de los estudiantes, para que puedan desarrollar sus habilidades. 

 Realizar un estudio a nivel empresarial para conocer las carreras más demandadas 

que exige el mercado laboral. 

 Para que haya un cambio, se propone que los profesores pueden ser los principales 

protagonistas de estudio, en especial los nuevos docentes, que llegan con 

capacidades actualizadas e ideas frescas, tienen gran disposición para emprender 

proyectos innovadores y no tienen aún un estilo profesional definido, quizás porque no 

están tan arraigados a sus rutinas docentes y a prácticas tradicionales. 

 Se sugiere que las Universidades realicen conferencias o talleres temáticos referentes 

a informática, relaciones humanas, coach empresarial, neuro marketing, etc. conforme 

a las exigencias y características que requieren los empleadores. 

 Se propone una práctica común que es el Networking que consiste en crear una buena 

red de contactos para crear oportunidades de negocio. 

 Se debe realizar la aplicación de encuestas de manera anual para conocer las 

exigencias del mercado. 

3.2.1 Objetivo. 

Establecer estrategias para la articulación de los sectores productivo y educativo, a fin de 

facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que requieren los recién 

graduados para responder pertinentemente a las exigencias del campo laboral. 

3.2.2 Estrategias. 

Se propone trabajar colaborativamente entre las empresas, universidades y sus alumnos con 

el propósito de formar profesionales que tengan las características idóneas para insertarse en 

el mundo laboral. 

3.2.3 Alcance. 

El estudio va dirigido a las universidades de la zona 6 del Ecuador, a empresarios, estudiantes, 

y recién titulados, tomando en consideración los siguientes puntos: 

 Potencializar los sistemas de seguimiento a graduados para que obtengan y difundan 

información sobre la situación laboral y expectativas de sus graduados. En el Art. 47 
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de la LOES se indica que las universidades y escuelas politécnicas conformarán 

comités consultivos de graduados que servirán de apoyo para el tratamiento de los 

temas académicos. 

 Involucrar a los empleadores, cámaras de industria y productividad, municipios y en 

general a las organizaciones que demandan profesionales conjuntamente con los 

docentes a participar en la elaboración de planes de estudios universitarios, con el fin 

de direccionar a las carreras hacia las necesidades del mercado laboral, además de 

dar validez a los programas y conocer los perfiles de los graduados. En el Art. 94 de 

la LOES menciona la evaluación de la calidad de la Educación Superior, que es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 

académico, mediante la recopilación sistemática de componentes, funciones, 

procesos a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de 

estudios, carreras o institución. 

 Capacitar continuamente a los docentes de las IES en el contexto académico y 

pedagógico e investigativo. En el Art. 6 de la LOES se indica que es un derecho de los 

profesores recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y 

pedagógica para que puedan formar profesionales y académicos con una visión 

humanista, solidaria, que tenga las capacidades y los conocimientos que respondan a 

las necesidades del desarrollo nacional y a la construcción de su ciudadanía. 

 Fortalecer e incrementar la oferta de prácticas pre-profesionales con los estudiantes, 

ejecutando más convenios y difundiendo en las universidades programas que capturen 

el interés de los estudiantes en realizar sus prácticas. En el Art. 13 de la LOES se 

indica que, en cuanto a las funciones del Sistema de Educación Superior, se debe 

incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento 

profesional para los actores del sistema. 

 Orientar las prácticas hacia el desarrollo de competencias y habilidades relevantes 

para los empleadores. En el Art. 5 de la LOES se indica que es un derecho de los 

estudiantes recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente 

y diversa que impulse la equidad de género, la justicia y la paz. 

 Promover la bolsa de trabajo de las Universidades en las organizaciones demandantes 

de profesionales, poniéndole énfasis en aquellas carreras que presenten dificultades 

para la inserción de sus recién graduados. En el Art. 196 de la LOES se indica que se 

debe proponer modalidades de articulación entre las instituciones de educación 

superior y el sector social, productivo y privado regional. 
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3.2.4 Resultados. 

Si se mantiene un control de calidad de estudio en las IES se podrá mejorar la empleabilidad 

de los recién graduados, obteniendo como resultado a profesionales que tendrán las 

competencias pertinentes para el mercado laboral. 

Se conseguirá que los conocimientos teóricos se pongan en práctica. Al existir una alianza 

estratégica entre universidades y empresas se podrá mejorar las prácticas de estudiantes en 

el campo de su profesión.  

Con las prácticas pre profesionales, los estudiantes abren la posibilidad de que puedan ser 

contratados por los mismos empresarios. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión se debe establecer estrategias que permitan la articulación de los sectores 

productivo y educativo, para que los recién graduados puedan responder de manera oportuna 

a las exigencias laborales que buscan los empresarios.  

Los puntos más significativos de este estudio fueron los siguientes:  

1. Competencias genéricas: Entre el 60% y 70% de las empresas indicaron que los recién 

graduados se deben destacar por los siguientes parámetros: Adaptación a nuevos 

cambios, creatividad, espíritu de liderazgo y razonamiento crítico para la toma de 

decisiones.  

2. Las principales características que señalaron los empresarios para la contratación de 

personal son: Tener un título universitario, poseer conocimientos básicos de 

computación, y buena presencia. 

3. Se puede apreciar la importancia de las prácticas pre profesionales en los estudiantes,  

para que puedan adquirir conocimientos y experiencia. Ventajosamente el 67% de las 

empresas permiten la realización de prácticas pre profesionales dentro de su 

organización. 

4. La colocación de profesionales en las empresas, es una tarea importante que debe 

ser reforzada por las universidades, a través de un proceso de seguimiento a sus 

graduados. 

5. Es importante realizar estudios de empleabilidad en el mercado para una mejora 

continua. 

Gracias a la realización de este proyecto se ha podido determinar las características que 

buscan la empresas nacionales de la zona 6 en los recién graduados de las Instituciones de 

Educación Superior (IES). A partir de los resultados de la investigación se ha podido identificar 

una serie de fortalezas y debilidades sobre la empleabilidad de los recién graduados que 

actuaron como bases para la propuesta dirigida hacia las IES. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se podrían plantear las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda realizar una participación colaborativa durante el proceso educativo, 

de esta manera se conseguirá mayor interacción por parte de los alumnos, para que 

puedan adaptarse a nuevos cambios, desarrollar creatividad, tener espíritu de 

liderazgo y razonamiento crítico para la toma de decisiones. Estas son algunas 

habilidades que deben ser inherentes en los profesionales. 

2. Se recomienda realizar cursos o talleres temáticos relacionados con computación y 

tecnología, durante todo el proceso de enseñanza para que los estudiantes manejen 

la parte del sistema operativo y en su Hoja de Vida se pueda apreciar que tienen cierta 

cantidad de horas invertidas en estos talleres. Esto le dará confiabilidad al empresario. 

3. Se debe interactuar con las empresas, realizar desayunos empresariales con el fin de 

conseguir alianzas estratégicas entre universidad empresa, y así poder colocar a los 

estudiantes para pasantías y prácticas pre profesionales con el propósito de que 

adquieran experiencia laboral.  

4. Se recomienda a las IES realizar un estudio a los titulados, que contemple tres tomas 

de datos: la primera en el momento de solicitar el título académico (al finalizar los 

estudios); la segunda a los dos años de la titulación, y la tercera se realiza a los cinco 

años de su titulación. Esta metodología permitirá realizar un análisis longitudinal del 

proceso de inserción laboral y, en consecuencia, conocer la influencia de la realización 

de prácticas en empresas en la empleabilidad de los titulados a lo largo del tiempo de 

permanencia en el mercado laboral. 

5. Se debe realizar un estudio de la percepción de los empleados respecto a las 

universidades como una investigación, para determinar la demanda laboral respecto 

al mercado laboral, como resultado se espera conseguir un profesional idóneo para 

los puestos de trabajo. 
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ANEXO Nº 1: 

Registro de Empresas Grandes del Azuay- Superintendencia de Compañías 
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ANEXO Nº 2: 

Registro de Empresas Medianas del Azuay- Superintendencia de Compañías 
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ANEXO Nº 3: 

Registro de Empresas Grandes de Cañar - Superintendencia de Compañías 
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ANEXO Nº 4: 

Registro de Empresas Medianas de Cañar - Superintendencia de Compañías 
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ANEXO Nº 5: 

Registro de Empresas Medianas de Morona Santiago - Superintendencia de 

Compañías 
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ANEXO Nº 6: 

Listado de Empresas Públicas del Ecuador – SENPLADES 
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ANEXO Nº 7: 

Listado de Universidades y Escuelas Politécnicas a Nivel Nacional- SENESCYT 
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ANEXO Nº 8: 

Extensiones Universitarias Aprobadas por el SENESCYT 
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ANEXO Nº 9: 

Preguntas para las entrevistas dirigidas a empresas privadas y públicas. 
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ANEXO Nº 10: 

Tabla de Salarios mínimos sectoriales. 
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ANEXO Nº 11: 

Escala de remuneraciones unificadas. 

 

 

 


