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Resumen

El objetivo fundamental del estudio consistió en determinar la Gestión Ética y la Res-
ponsabilidad Social en las comunidades. La investigación se sustentó teóricamente en los plan-
teamientos de autores como Cortina (2000), Cruz (2007) entre otros. La metodología utilizada
es descriptiva, correlacional y de campo, con un diseño no experimental, correlacional, tran-
seccional. Se seleccionaron una población de tres comunidades y otra de 60 sujetos que laboran
en las diversas áreas de los tres comunidades, ubicados en el Municipio Maracaibo del estado
Zulia a quienes se les aplicaron dos cuestionarios como instrumento de recolección de datos,
uno para medir la gestión ética con 14 ítems y otro para medir la responsabilidad social, con 48
ítems. La confiabilidad se realizó a través del coeficiente de confiabilidad de cronbach el cual
arrojó como resultado 0,7035 siendo medio alto y el coeficiente correlacional de Pearson fue de
0,507., los coeficiente fueron de 0,9435 y 0, significativa al nivel 0,01 (bilateral) respectivamen-
te.
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Ethical Management and Social Responsibility in Communities

Abstract

The fundamental objective of this study was to determine the relationship between ethi-
cal management and social responsibility in communities. Research was supported by the theo-
retical approaches of authors such as Cortina (2000), Cruz (2007) and Guedez (2005), among
others. The methodology used was descriptive and correlational with a non-experimental, cor-
relational, cross-sectional, field design. One population was selected consisting of three (03)
communities and another made up of 60 subjects that work in diverse areas of the three com-
munities located in the autonomous Municipality of Maracaibo, Zulia. Two questionnaires
were applied to these subjects as data collecting instruments, one with 14 items to measure ethi-
cal management and the other with 48 items to measure social responsibility. Reliability was
tested using Cronbach’s coefficient, whose medium-high result was 0.7035, and Pearson’s cor-
relational coefficient, which was 0.507. For the instrument applied to managers and imple-
mented with regard to the employees, the coefficients were 0.9435 and 0, significant to level
0.01 (bilateral), respectively.

Keywords: ethical administration, social responsibility, communities.

Introducción

La reflexión, desde diferentes puntos de vista, acerca
de las instituciones que gobiernan y rigen nuestras vidas no
es una novedad en la historia del pensamiento filosófico,
aunque ese fenómeno se produzca prácticamente como
consecuencia de la presión de la sociedad sobre las institu-
ciones. Este es uno los fenómenos más apasionantes que
tiene el estudio de la ética descubrir de que modo es la pre-
sión de la sociedad, interna y externa la que va forzando a
las instituciones públicas a que piense tanto en el fin como
los medios que se ha fijado en su actividades, además de
obligarle a que reflexione y asuma las consecuencias posi-
tivas y negativas de su praxis.

El fenómeno de la empresa desde su perspectiva del
pensamiento filosófico, con las herramientas que este le
proporciona, es muy interesante descubrir como la ética
del gerente está relacionada con la búsqueda de legitimi-
dad y credibilidad de la actividad de la organización.

Esta presión social sobre las instituciones hospitalarias
tiene su origen en malas prácticas del nivel gerencial, con
abusos de poder, quebrantos de normas o valores sociales
y/o morales, falta de consideración de las personas como
centro y razón de ser las instituciones.

Planteamiento del problema

El proceso de globalización ha impulsado la competiti-
vidad empresarial, exigiendo a las organizaciones a buscar
alternativas de gestión que respondan de manera efectiva
y eficiente a las variables del entorno laboral. Esta situa-
ción ha implicado que en las empresas se introduzcan me-
joras sustanciales en los procesos y los recursos organiza-
cionales, en el cual se están gestando cambios significati-
vos, los cuales conducen a las empresas a incorporar un ta-
lento humano competente para alcanzar objetivos organi-
zacionales cada vez más exigentes.

En este sentido, los gerentes están convencidos según
se desprende de opiniones individuales, colectivas o gre-
miales de las empresas públicas o privadas, que el éxito y
los beneficios duraderos para sus instituciones, no se ob-
tienen únicamente con una maximización de los benefi-
cios a corto plazo, las organizaciones constituyen un ele-
mento indispensable de la llamada vida civilizada, gene-
rando empleos, productos y servicios necesarios para una
economía contemporánea.

Asimismo, de acuerdo a lo anteriormente planteado,
debido a los esfuerzos globales de fortalecimiento y desa-
rrollo sostenido de la humanidad, las empresas están mar-
cadas ante el desafío que impone la responsabilidad tanto
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social como ética, particularmente en los niveles de cum-
plimiento a las cuales están llamadas a desarrollar; en es-
pecial las relativas a las actuaciones del gerente.

Actualmente, según lo sostiene Armayo (2001), se ob-
serva el desenvolvimiento de los integrantes de la comuni-
dad, donde se percibirse en la mayoría de ellos la inexis-
tencia de una clara conciencia de la importancia de res-
ponder a las exigencias de responsabilidad social, por
cuanto sus actuaciones y comportamientos no son aque-
llos que la sociedad espera de los hombres que coordinan
los esfuerzos de un sector.

En este sentido, son de gran importancia, los conoci-
mientos sobre gestión, calidad y planificación estratégica
que debe poseer el gerente en las áreas de la administra-
ción pública y privada, pues su propósito no es otro que
anteponer su accionar en aras del bien común del ciuda-
dano, el interés público, en fin la totalización del bien co-
lectivo.

En el caso venezolano, lo administrativo ha estado
desvinculado de su ámbito natural, quienes han ejercido
estas funciones según lo expuesto por Armayo (2001), lo
han hecho bien por reacomodos familiares, a través de
ciertas influencias sociales con base a la promoción polí-
tica – partidista. Todo ello ha conducido a identificar un
sector privado hipertrofiado carente de imaginación, ini-
ciativa y creatividad, donde el sentido de la responsabili-
dad descansa en criterios de explotación tayloriana: pro-
ducir para generar fuentes de riquezas inmediatas y mal
distribuidas.

Objetivo general
Determinar la relación entre la Gestión ética y la res-

ponsabilidad social en las comunidades.

Objetivo específico
Analizar responsabilidad social en las comunidades.

Responsabilidad ética de las organizaciones

La responsabilidad moral de las empresas, según lo
expone Armayo (2001) son elementos y estructura de la
responsabilidad para explicar el carácter moral de la mis-
ma. A partir de este análisis se puede entender la respon-
sabilidad moral como una dimensión profunda, inheren-
te al resto de responsabilidades empresariales. Un con-
cepto de responsabilidad moral empresarial caracteriza-
da por ser post-convencional y de corresponsabilidad,
con otras instituciones, bien sea económico y jurídico-ad-
ministrativo.

Responsabilidades de la empresa

La gente habla a menudo de las “responsabilidades de
la empresa”, o con una frase más común, de las “responsa-
bilidades sociales de la empresa”. Estas expresiones se
usan a menudo con muy poco rigor y reciben significados
diferentes. Atendiendo a tal inquietud, Apel (2000) refie-
re, en orden de prioridad, las principales responsabilida-
des de una empresa:
a. Tiene que cumplir sus responsabilidades primarias,

como no perjudicar a alguien intencionalmente, no lle-
var a cabo actividades que provoquen efectos colatera-
les perniciosos y cumplir las obligaciones para con los
consumidores, acreedores, proveedores y empleados.

b. Una vez satisfecho lo anterior, la siguiente prioridad es
minimizar los efectos colaterales perniciosos.

c. Si ha generado utilidades suficientes para satisfacer las
responsabilidades anteriores, hay otras responsabilida-
des más que la empresa ha de cumplir, para las cuales
no se puede definir un orden generalmente válido: Ha-
cer participar a los empleados y los accionistas en la
prosperidad que han contribuido a generar; apoyar las
iniciativas valiosas de la comunidad mediante una por-
ción relativamente pequeña de las utilidades de la em-
presa; expandir y/o mejorar las operaciones de la em-
presa, contribuyendo con ello a la creación de empleos,
a la satisfacción de las necesidades y a la creación de ri-
queza en la comunidad y, sobre todo, dedicar recursos
para sostener y fortalecer las tradiciones especiales de
servicio al bien común de la sociedad, propias de la em-
presa.
Sin embargo, la responsabilidad más importante de la

empresa con la sociedad es cumplir con efectividad su mi-
sión económica fundamental: proveer los productos y ser-
vicios que quiere la sociedad.

Ética y responsabilidad social

La selección de las normas morales se fundamenta en
un diálogo donde todos los afectados están dispuestos a
dar su consentimiento, en condiciones de simetría, que
permitan ser universalizables; es decir, orientar sus esfuer-
zos en sentar las bases de una comunidad ideal basada en
la comunicación (Cortina, 2000).

En función de esto, la ética de la empresa debe ser una
ética de la responsabilidad convencida, caracterizada por
la presencia de un interés de doble vía, un interés propio y
un interés común, donde sus interlocutores válidos: direc-
tivos, empleados, accionistas, clientes, proveedores y la so-
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ciedad en general, concretan una participación efectiva en
la calidad y excelencia de los productos y servicios deman-
dados y ofrecidos, resultado del respeto de los derechos y
cumplimiento de obligaciones, a través de la cooperación y
la corresponsabilidad de las acciones presentes y las con-
secuencias futuras no previstas (Cortina, 1999).

Oportunidades estratégicas para las empresas
éticas

Es posible que una organización no tenga éxito, al me-
nos de inmediato, en sus esfuerzos porque se observen cri-
terios más adecuados y durante un lapso podría sufrir una
desventaja competitiva; con todo, más tarde, ello podrá
convertirse en una ventaja efectiva.

Otra ventaja de ser responsable y proactivo al pensar en
el impacto de la empresa en la sociedad en su conjunto, es
que las empresas que actúan de esta manera poseen mayor
capacidad para influir en la reglamentación que a la larga
se adopte (Hare, 2002).

Una empresa debe ser especialmente responsable al
tomar la decisión de cerrar, sobre todo si es la fuente prin-
cipal de empleo en la localidad, pues ello por lo general
surtirá efectos especialmente graves en la comunidad lo-
cal. Es preciso ponderar cuidadosamente las alternativas
que estén a la mano. A la larga, si se considera necesario
cerrar, también es preciso tomar medidas a fin de minimi-
zar el perjuicio provocado por esa acción (Brown, 2000).

Responsabilidades para con la comunidad

La primera responsabilidad de una empresa ante la so-
ciedad es cumplir con su misión económica de satisfacer
las necesidades y expectativas de sus clientes a través de la
producción de bienes y servicios, aunque recordando que
la riqueza es de origen, naturaleza y finalidad social (Gué-
dez, 2001).

Pero también asume responsabilidades para con la so-
ciedad en la que se inserta pues no todo se resuelve legis-
lando. En primer término tienen la responsabilidad de no
perjudicar el medio ambiente como efecto colateral de su
actividad económica en función de la conservación huma-
na; pero adicionalmente, dada su misión social, las empre-
sas deben colaborar en la protección del medio ambiente,
al menos en su entorno comunitario, garantizando el sano
desempeño de sus actividades en la zona (Fernández,
2001).

Finalmente, las empresas tienen la responsabilidad de
cooperar en la solución de problemas que le atañen como
miembro de la comunidad donde operan, pues no hay ma-

nera de abstraerse del espacio y el tiempo donde se inser-
tan. La realidad la obliga a tomar conciencia no solo del
medio ambiente mencionado, sino de problemas con los
cuales coexiste: la pobreza, la inseguridad, la salud, la edu-
cación, la cultura (Guédez, 2001).

Política del buen vecino

Durante la investigación se sometió a la evaluación de
las comunidades un conjunto de indicadores relacionados
con la actuación de la empresa que les afectan directamen-
te. Estos mismos indicadores fueron analizados por los di-
rectivos de las empresas en función de la importancia que
tienen cada uno de ellos.

El servicio a la comunidad, fue catalogado como de alto
nivel de importancia por todas las empresas objeto de es-
tudio. Coincidiendo con la afirmación de Guédez (2001)
respecto a que la realidad obliga a las empresas a tomar
conciencia de la responsabilidad de cooperar en la solu-
ción de problemas propios como miembro de la comuni-
dad donde operan, pues no hay manera de abstraerse del
espacio y el tiempo donde se insertan: la pobreza, la salud,
la inseguridad, la educación, la cultura, el empleo, todos
aspectos indagados en el cuestionario aplicado.

La responsabilidad social para con la comunidad es
concebida a través de acciones caritativas genéricas rela-
cionadas con causas o instituciones, en muchos casos, aje-
nas a la comunidad circunvecina. Se soporta en el concep-
to de la obligación social referida al cumplimiento de lími-
tes legales, con el estado y con la sociedad, para la obten-
ción de beneficios (Ortiz, 2000).

Responsabilidad social a la responsabilidad
ética

Las empresas poseen una responsabilidad ética, en este
sentido se tratará de delimitar la responsabilidad ética
dentro de la empresa del modo más preciso posible y para
llevar a cabo tal tarea se entrará en diálogo con la amplia
literatura, que ha visto la luz al respecto del debate, de la
responsabilidad empresarial tanto desde perspectivas éti-
cas como empresariales y sociológicas en la disciplina de la
ética empresarial.

La responsabilidad de la empresa ha sido ampliamente
estudiada durante las últimas décadas en trabajos teóricas
y propuestas prácticas, que han constituido todo los inten-
tos valiosos de responder al debate sobre el papel de la em-
presa y de los empresarios, es decir, de la praxis empresa-
rial en la sociedad. En este sentido, se define la responsa-
bilidad ético empresarial como el en que las empresas ac-
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túan y se guían por criterios post-convencionales eligiendo
y decidiendo sus actuaciones desde la libertad de actua-
ción que poseen.

Reflexiones finales

Al analizar la gestión ética y responsabilidad social en
las comunidades. Ello concuerda con lo expresado por Fe-
rran (2005), quien manifiesta que la empresa puede en-
tenderse como una actividad en el sentido que es una acti-
vidad humana cooperativa que persiguen un fin social ya
que la organización debe tomar conciencia de que valores
y fines deben orientar decisiones y hacerse responsable de
las consecuencias previsibles que de ellas se sigan.

Asimismo, el desempeño del gerente, dentro del marco
de la responsabilidad ética, se concibe como indispensable
que éste tenga una actitud positiva como elemento funda-
mental dentro de las políticas de las instituciones puesto
que se observó como debilidad dentro de su desempeño
como gerente.

Recomendaciones

Impulsar el cumplimiento de la gestión ética y de la res-
ponsabilidad social, de tal manera de dar respuesta a la co-
munidad de forma efectiva, y al mismo tiempo cumplir con
las obligaciones que emana el Estado a nivel regional y na-
cional.

Fomentar la formación y la capacitación de los ciudada-
nos de la comunidad involucrando la diversidad y la co-
rresponsabilidad de todos los interesados, ello se traducirá
en un proceso de integración de todos los factores involu-
crados en el cumplimiento de la responsabilidad social.

Finalmente se les sugiere que la gestión ética y la res-
ponsabilidad social es un proceso necesario del mundo,
del país y del Estado, donde se deben involucrar todas las

instituciones públicas y del sector productivo, entre otros,
sustentadas que el ser responsable socialmente haría del
mundo un lugar más eficaz y efectivo.

Referencias

APEL, K.O.; CORTINA, A.; DE ZAN, J. (2000). Ética Comuni-
cativa y Democrática. Barcelona.

ARAMAYO, R. R. (2001). Los confines éticos de la responsabi-
lidad. Madrid.

BROWN, M. (2000). La Ética en la Empresa. Estrategias para
la Toma de decisiones. Ediciones Paidos. Barcelona.

CORTINA, A. (1999). Rentabilidad de la ética para la empresa.
Madrid.

CORTINA, A. (2000). Hasta un pueblo de demonios. Ética pú-
blica y Sociedad. Madrid. Tauros. Colección pensamiento.

CHÁVEZ, N. (2004). Introducción a la Investigación Educati-
va. Editorial ARS. Gráfica. Maracaibo.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.L. (2003). Ética para empre-
sarios y directivos. Madrid.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.L (2001). Ética en los Nego-
cios.1ra. Edición. Editorial Ariel, S.A. España.

FERRAN T., A. (2005). El código de Ética. Normas Básicas para
su diseño en la Administración Pública. Ediciones Gestión
2000. España.

GUÉDEZ, V. (2004). La Ética Gerencial. Instrumento Estraté-
gicos que facilitan decisiones correctas. 3ra Edición. Edito-
rial Arte. Caracas. Venezuela.

HARE, R.M. (2002). Ordenando la Ética. Una Clasificación de
las Teorías Éticas. 1ra. Edición. Editorial Ariel, S.A. Barcelo-
na.

HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (2005). Meto-
dología, Conceptos de Aplicación. México. Editorial Interna-
cional.

ORTIZ I., J. (2000). La Hora de la Ética Empresarial. 2da. Edi-
ción. Editorial Mc Graw Hill. Madrid.

SIERRA B., R. (2002). Técnicas de Investigación Social. Teorías
y Prácticas.

TAMAYO T., M. (2000). El Proceso de Investigación Científica.
México. Editorial Limusa.

190 SÁNCHEZ et al. / GESTIÓN ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS COMUNIDADES


	New Table of Contents
	Editorial
Ciencia, difusión y compromiso social
	Patrones de homogeneidad pluviométrica 
en estaciones climáticas del estado Anzoátegui, Venezuela
	Barlin Olivares1, Raquel Parra2, Eunice Guevara1, Adriana Cortez3 
y María F. Rodríguez3		11
	Patterns of Pluviometric Homogeneity at Weather Stations 
in the State of Anzoategui, Venezuela

	Cambios en las propiedades fisicoquímicas 
en el proceso de compostaje de lodos residuales
	Yudith Acosta, Anghie Zárraga, Lesdybeth Rodríguez y Maziad El Zauahre		18
	Changes in Physicochemical Properties in the Process 
of Composting Sewage Sludge

	Bases legales, teóricas y metodológicas para gestionar integralmente los residuos sólidos urbanos: 
municipio Los Taques, estado Falcón, Venezuela
	Diana Pinto Osorio1 y Teodoro Pinto Iglesias2		25
	Legal, Theoretical and Methodological Bases for Integral Management of Solid Urban Waste: Los Taques Municipality, State of Falcon, Venezuela

	Gestión del manejo de desechos sólidos hospitalarios. Una perspectiva práctica*
	Caridad Irausquin1, Lesdybeth Rodríguez1, Yudith Acosta1 y Dulce Moreno2		32
	Administration of Hospital Solid Waste Management. 
A Practical Perspective

	Gestión del reciclaje de residuos sólidos 
desde un enfoque racional
	Jesús García1, Annherys Paz2 y Pedro Hernández1		39
	Management of Solid Waste Recycling from a Rational Approach

	Enseñanza de la química: una propuesta didáctica para la generación de conocimiento
	Kendy Bustamante y María Madrid		45
	Teaching Chemistry: A Didactic Proposal to Generate Knowledge

	Rasgos de personalidad innovación y autoestima 
en la intención emprendedora de estudiantes universitarios
	Roberto Espíritu Olmos, Hugo Martín Moreno Zacarías y Héctor Priego Huertas		52
	Character Traits of Innovation and Self-esteem 
in the Entrepreneurial Intentions of University Students

	Responsabilidad social universitaria como plataforma para el desarrollo de la comunidad
	Carlos García Mora y Yajaira Alvarado		59
	University Social Responsibility as a Platform for Community Development

	Mecanismos de participación ciudadana 
de los consejos comunales
	María Tibisay Márquez		64
	Mechanisms for Citizen Participation in Communal Councils

	Aproximación a una definición de política de gestión entre el sector universitario y el sector empresarial*
	Haydeé Coelho1, Freddy Marín1, Caridad Irausquín1, Lesdybeth Rodríguez1 
y Dulce Moreno2		69
	Approach to a Definition of Management Policy between University and Business Sectors

	Servicio comunitario desde la visión del estudiante universitario
	Soraya Brunstein y Rosalinda Romero		75
	Community Service from the University Student Perspective

	Sistema metodológico de investigación 
desde la perspectiva crítica de diversos actores sociales*
	María Carrera1, Alicia Inciarte2 y Freddy Marín		81
	Methodological Research System from the Critical Perspective 
of Diverse Social Actors

	Gestión directiva en el marco de la evaluación institucional en organizaciones educativas
	Mineira Finol de Franco, Ruth Vallejo y María Cristina García de Hurtado		88
	Directive Management in the Framework of Institutional Evaluation in Educational Organizations

	El desarrollo sostenible desde la termodinámica 
no lineal
	Olga Bravo1 y Lesbia Payares2		94
	Sustainable Development Seen from Non-Linear Thermodynamics

	Estudios culturales y educación: diversidades y auto-reconocimientos
	Carmen Mambel		100
	Cultural Studies and Education: Diversity and Self-Recognition

	Visión complementaria entre los métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación social. 
Una aproximación teórica
	Alexa Senior Naveda, Judith Colina, Freddy Marín y Beatriz Perozo		106
	Complementary Vision between Qualitative and Quantitative Methods in Social Research. A Theoretical Approach

	Familia, comunidad generadora de conocimientos 
en las empresas familiares
	Carlos Alfonso Lee Blanco		115
	Family, the Knowledge-Generating Community in the Family Business

	Sostenibilidad y autonomía financiera en empresas 
de producción social
	Deisy del Carmen Pérez Hasbun y Daniela Desiree Velazco Gutiérrez		121
	Sustainability and Financial Autonomy in Social Production Companies

	Aprendizaje organizacional, estrategia de negociación en la gerencia social
	Dennys García1 y Lérida Valles2		126
	Organizational Learning, Negotiation Strategy in Social Management

	Estructuración del periodismo ambiental en medios impresos: hacia una visión compleja
	Giovanni Gotopo1, Moraima Romero Silva1 y Migdalia Caridad2		133
	Structuring Environmental Journalism in Print Media: 
Toward a Complex Vision

	Políticas públicas para la sustentabilidad de la calidad de vida comunitaria
	Cira de Pelekais, Migdalia Caridad y Moraima Romero		139
	Public Sustainability Policies for the Quality of Community Life

	Visiones teóricas del desarrollo: una aproximación desde las ciencias de la complejidad
	Nataliya Barbera1 y Freddy Marín2		146
	Theoretical Visions of Development: 
An Approach from the Sciences of Complexity

	Gestión del conocimiento desde el diseño organizativo
	Hélida Smith Cayama1 y Melvin Hurtado Smith2		151
	Knowledge Management from Organizational Design

	Perspectivas ﬁFinancieraﬂ y ﬁDe Clientesﬂ 
del Cuadro de Mando Integral aplicadas a la gerencia media de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)
	Deisy del Carmen Pérez Hasbun1 y Jesús Antonio Pirona2		158
	Financial and Customer Perspectives on the Balanced Scorecard Applied to Middle Management at the Experimental National University Francisco Miranda (UNEFM)

	La interdisciplinariedad científica como espacio cognoscitivo para la construcción de conocimiento
	Ana Carolina Zambrano Medori y Eduardo Emiro Ysea Hurtado		164
	Scientific Interdisciplinarity as a Cognitive Space 
for Constructing Knowledge

	Vínculos teóricos y procedimentales en programas 
de desarrollo social del postgrado en la Universidad
	Darcy Casilla, Alicia Inciarte y Hermelinda Camacho		170
	Theoretical and Procedural Links in Graduate Programs 
for Social Development in the University

	Perfil profesional docente basado en el liderazgo transformacional para la enseñanza de las ciencias
	Marilena Pereira1, Ana María Vera2 y Yannine De Freitas3		175
	Professional Teacher Profile based on Transformational Leadership for Teaching the Sciences

	Inteligencias múltiples en la formación 
de investigadores
	Nerylena Inciarte1 y Odris González2		180
	Multiple Intelligences and Training Researchers

	Gestión ética y la responsabilidad social 
en las comunidades
	Isbeida Sánchez, Gladis Hernández, Verónica Hernández y Gianny Oliva		186
	Ethical Management and Social Responsibility in Communities

	Pertinencia social de las cátedras libres 
en la Universidad del Zulia
	Imelda Rincón, Judith Aular De Durán y Sheila Ortega		191
	The Social Relevance of Open Lectures at the University of Zulia

	Institucionalidad de la investigación estudiantil: 
un indicador de reputación universitaria
	Luz Maritza Reyes, Diego Muñoz Cabas, Judith Aular y Dalia Plata		197
	The Institutionality of Student Research: An Indicator 
of University Reputation

	Integración universidad-comunidad en el marco 
de proyectos socio-comunitarios
	Alejandro Nicolás Rodríguez Spooner1 y Eduardo Emiro Ysea Hurtado2		202
	University-Community Integration within the Framework 
of Social and Community Projects

	Análisis de experiencias del Laboratorio de Física desde una perspectiva estudiantil: 
insumos para elaborar un multimedia
	María Judith Arias-Rueda1, Egle Montiel2, Ninfa Garrido3		209
	Analyzing Experiences in the Physics Laboratory from a Student Perspective: Inputs for Developing Multimedia Materials

	Aspectos didáctico-andragógicos para el aprendizaje de la investigación-acción en ambientes educativos universitarios
	Pablo Gómez N. y Betania Pinzón de Bojana		215
	Didactic-Andragogical Aspects for Learning About Action Research in University Educational Environments

	Habilidades interpersonales de la comunicación y responsabilidad social en organizaciones educativas
	María del Carmen Marín Villegas1, Ana Graciela Pérez1 y 
Yurelis del Valle Aranguibel Morillo2		221
	Interpersonal Communication Skills and Social Responsibility 
in Educational Organizations

	Nuevos escenarios para la formación 
en la organización escolar
	Roselia Morillo, Lucía Suárez, Rosario Peley, María Valbuena y 
Doris Salas de Molina		228
	New Scenarios for Training in the School Organization

	Factores asociados al embarazo precoz en estudiantes de un liceo del municipio Miranda, Venezuela
	José Luis Corona Lisboa		233
	Factors Associated with Early Pregnancy among High School Students in Municipality Miranda, Venezuela

	Plan de formación docente para el diseño y ejecución de proyectos de aprendizaje
	María Hernández y Hermelinda Camacho		239
	Teacher Training Plan for the Design and Implementation 
of Learning Projects

	Aprendiendo los procesos de la investigación a través de recursos filmográficos
	Hermelinda Camacho, Alicia Inciarte y Darcy Casilla		245
	Learning Research Processes through Filmographic Resources

	Líderes y seguidores: una relación dual
	Elizabeth Castro1, Caterina Clemenza2 y Rubén Araujo3		251
	Leaders and Followers: A Dual Relationship

	Una aproximación al concepto de educación inclusiva desde la reflexion docente
	Rosalinda Romero y Soraya Brunstein		256
	An Approach to the Concept of Inclusive Education 
from the Viewpoint of Teachers

	Deficiencias en las ideas previas de los estudiantes 
de estática de la Facultad de Ingeniería de LUZ
	Liz Áñez, Daniela Reyes, Jorge Hernández, Evelyn Marín, Ana González y Francisco Marín		263
	Low Performance in Previous Knowledge of Statistics Students 
in the School of Engineering at LUZ

	Gerencia estratégica y los conflictos organizacionales
	María Valbuena, Roselia Morillo, Maritza Montiel y Jesús Hernández		270
	Strategic Management and Organizational Conflicts

	Importancia de evaluar software educativos utilizados en la enseñanza del aprendizaje de la Física
	Ángela Cova Castillo1 y Xiomara Arrieta2		277
	The Importance of Evaluating Educational Software Used 
in the Teaching-Learning of Physics

	Núcleos problemáticos en el aprendizaje de la Biología
	Yannett Arteaga, Eduardo Méndez y Fernando Tapia		283
	Core Problems in Learning Biology

	Composición corporal en indígenas pemones 
como parámetro de riesgo de enfermedades crónicas
	César Augusto Corvos Hidalgo1 y Armando Salazar2		288
	Body Composition in Pemon Indigenous Peoples as a Risk Parameter for Chronic Illnesses

	Prevalencia de Salmonella y Shigella en manipuladores de alimentos
	María Gabriela Bracho Rubio1, María Alejandra Muñoz Montiel2, 
María del Carmen Gómez2, Angelina Márquez3, Ayarí Guadalupe Ávila Larreal2 
y Elina Margarita Castillo Machado3		295
	Prevalence of Salmonella and Shigella among Food Handlers

	Tenencia de productos naturales y su asociación 
con variables socio sanitarias
	Ayarí Guadalupe Ávila Larreal1, Betty Mercedes Benítez Payares1 
y Alberto Briceño2		300
	Possession of Natural Products and their Association with Social Health Variables

	Comparación de los modelos de propagación electromagnética implementados en la telefonía móvil
	Jairo Beltrán1, José Fermín2 y María Hernández3		305
	Comparison of Electromagnetic Propagation Models Implemented in Mobile Telephony

	Elaboración de materiales multimedia para Inglés Técnico según competencias y blended learning
	Ana Finol de Govea y María Elena Alvarado		311
	Design of Multimedia Resources for Technical English According to Competences and Blended Learning

	Estrategias para promover políticas públicas 
de gestión tecnológica, bajo el enfoque de las organizaciones inteligentes
	Beatriz Perozo Sierralta1, Hugo Martínez Caraballo 2, Elsa Petit Torres3 y Emily Chirinos Garcia4		318
	Strategies to Promote Public Policies for Technology Management Using the Intelligent Organizations Approach

	Satisfacción de los turistas en el destino 
Península de Paraguaná, estado Falcón
	Gladys Fernández y Mercy Narváez		324
	Tourist Satisfaction at the Paraguana Peninsula Destination, 
State of Falcon

	El agroturismo como opción de diversificación económica en la comunidad de Yaracal, estado Falcón
	Ania Gómez, Michelle Bracho, Lesdybeth Rodríguez y Yudith Acosta		331
	Rural Tourism as an Option for Economic Diversification 
in the Yaracal Community, State of Falcon

	Potencialidades turísticas de los recursos naturales 
en el municipio Petit, estado Falcón, Venezuela
	Xiomara Guanipa y Jairo Boscán		337
	Touristic Potential of Natural Resources in the Petit Municipality, State of Falcon, Venezuela

	Visión actual y prospectiva de las posadas 
en la Península de Paraguaná
	Gladys Reyes de Velasco1, José Luis Santos Arrebola2, María Escalona3, 
Alfredo Ascanio4 y Nelson Labarca5		343
	Current and Prospective Vision of Inns on the Paraguana Peninsula

	Directorio de autores
	Instrucciones para autores 
	Instructions for authors
	Listado de árbitros
			363


	New Table of Contents2
	Barlin Olivares1, Raquel Parra2, Eunice Guevara1, Adriana Cortez3 
y María F. Rodríguez3, 11
	Yudith Acosta, Anghie Zárraga, Lesdybeth Rodríguez y Maziad El Zauahre, 18
	Diana Pinto Osorio1 y Teodoro Pinto Iglesias2, 25
	Caridad Irausquin1, Lesdybeth Rodríguez1, Yudith Acosta1 y Dulce Moreno2, 32
	Jesús García1, Annherys Paz2 y Pedro Hernández1, 39
	Kendy Bustamante y María Madrid, 45
	Roberto Espíritu Olmos, Hugo Martín Moreno Zacarías y Héctor Priego Huertas, 52
	Carlos García Mora y Yajaira Alvarado, 59
	María Tibisay Márquez, 64
	Haydeé Coelho1, Freddy Marín1, Caridad Irausquín1, Lesdybeth Rodríguez1 
y Dulce Moreno2, 69
	Soraya Brunstein y Rosalinda Romero, 75
	María Carrera1, Alicia Inciarte2 y Freddy Marín, 81
	Mineira Finol de Franco, Ruth Vallejo y María Cristina García de Hurtado, 88
	Olga Bravo1 y Lesbia Payares2, 94
	Carmen Mambel, 100
	Alexa Senior Naveda, Judith Colina, Freddy Marín y Beatriz Perozo, 106
	Carlos Alfonso Lee Blanco, 115
	Deisy del Carmen Pérez Hasbun y Daniela Desiree Velazco Gutiérrez, 121
	Dennys García1 y Lérida Valles2, 126
	Giovanni Gotopo1, Moraima Romero Silva1 y Migdalia Caridad2, 133
	Cira de Pelekais, Migdalia Caridad y Moraima Romero, 139
	Nataliya Barbera1 y Freddy Marín2, 146
	Hélida Smith Cayama1 y Melvin Hurtado Smith2, 151
	Deisy del Carmen Pérez Hasbun1 y Jesús Antonio Pirona2, 158
	Ana Carolina Zambrano Medori y Eduardo Emiro Ysea Hurtado, 164
	Darcy Casilla, Alicia Inciarte y Hermelinda Camacho, 170
	Marilena Pereira1, Ana María Vera2 y Yannine De Freitas3, 175
	Nerylena Inciarte1 y Odris González2, 180
	Isbeida Sánchez, Gladis Hernández, Verónica Hernández y Gianny Oliva, 186
	Imelda Rincón, Judith Aular De Durán y Sheila Ortega, 191
	Luz Maritza Reyes, Diego Muñoz Cabas, Judith Aular y Dalia Plata, 197
	Alejandro Nicolás Rodríguez Spooner1 y Eduardo Emiro Ysea Hurtado2, 202
	María Judith Arias-Rueda1, Egle Montiel2, Ninfa Garrido3, 209
	Pablo Gómez N. y Betania Pinzón de Bojana, 215
	María del Carmen Marín Villegas1, Ana Graciela Pérez1 y 
Yurelis del Valle Aranguibel Morillo2, 221
	Roselia Morillo, Lucía Suárez, Rosario Peley, María Valbuena y 
Doris Salas de Molina, 228
	José Luis Corona Lisboa, 233
	María Hernández y Hermelinda Camacho, 239
	Hermelinda Camacho, Alicia Inciarte y Darcy Casilla, 245
	Elizabeth Castro1, Caterina Clemenza2 y Rubén Araujo3, 251
	Rosalinda Romero y Soraya Brunstein, 256
	Liz Áñez, Daniela Reyes, Jorge Hernández, Evelyn Marín, Ana González y Francisco Marín, 263
	María Valbuena, Roselia Morillo, Maritza Montiel y Jesús Hernández, 270
	Ángela Cova Castillo1 y Xiomara Arrieta2, 277
	Yannett Arteaga, Eduardo Méndez y Fernando Tapia, 283
	César Augusto Corvos Hidalgo1 y Armando Salazar2, 288
	María Gabriela Bracho Rubio1, María Alejandra Muñoz Montiel2, 
María del Carmen Gómez2, Angelina Márquez3, Ayarí Guadalupe Ávila Larreal2 
y Elina Margarita Castillo Machado3, 295
	Ayarí Guadalupe Ávila Larreal1, Betty Mercedes Benítez Payares1 
y Alberto Briceño2, 300
	Jairo Beltrán1, José Fermín2 y María Hernández3, 305
	Ana Finol de Govea y María Elena Alvarado, 311
	Beatriz Perozo Sierralta1, Hugo Martínez Caraballo 2, Elsa Petit Torres3 y Emily Chirinos Garcia4, 318
	Gladys Fernández y Mercy Narváez, 324
	Ania Gómez, Michelle Bracho, Lesdybeth Rodríguez y Yudith Acosta, 331
	Xiomara Guanipa y Jairo Boscán, 337
	Gladys Reyes de Velasco1, José Luis Santos Arrebola2, María Escalona3, 
Alfredo Ascanio4 y Nelson Labarca5, 343
	, 363


