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) Misión Universitaria

“La Universidad Técnica del Norte es 
una institución de educación superior, 
pública y acreditada, forma profesio-
nales de excelencia, críticos, humanis-
tas, líderes y emprendedores con res-
ponsabilidad social; genera, fomenta 
y ejecuta procesos de investigación, de 
transferencia de saberes, de conoci-
mientos científicos, tecnológicos y de 
innovación; se vincula con la comuni-
dad, con criterios de sustentabilidad 
para contribuir al desarrollo social, 
económico, cultural y ecológico de la 
región y del país”. 

) Visión

“La Universidad Técnica del Norte, 
en el año 2020, será un referente re-
gional y nacional en la formación de 
profesionales, en el desarrollo de pen-
samiento, ciencia, tecnológica, investi-
gación, innovación y vinculación, con 
estándares de calidad internacional en 
todos sus procesos; será la respuesta 
académica a la demanda social y pro-
ductiva que aporta para la transforma-
ción y la sustentabilidad”. 

) La FECYT y la UTN

“La Facultad de Educación Ciencia y 
Tecnología es una unidad académica, 
que contribuye al desarrollo integral 
de la sociedad, forma profesionales 
emprendedores, competitivos, com-
prometidos con el desarrollo sustenta-
ble.”

) Investigación

“La Facultad de Educación, Ciencia y 
Tecnología, forma profesionales dedi-
cados a la investigación científica, edu-
cación por competencias, en armonía 
con el medio social y cultural, resol-
viendo problemas socio-educativos del 
entorno.”

) Logros de la FECYT
“La Facultad de Educación Ciencia y 
Tecnología realiza programas de capa-
citación a docentes, estudiantes y ad-
ministrativos en función del progreso 
y avance de la calidad académica y el 
buen servicio a la comunidad del país.”

) Oferta Académica

“La Facultad Educación Ciencia y 
Tecnología, oferta en el Régimen Pre-
sencial: Licenciaturas en Inglés, Con-
tabilidad y Computación, Psicología 
Educativa y Orientación Vocacional, 
Físico Matemático, Diseño Gráfico y 
Educación Física.”

Artículos
científicos
y ensayos
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RESUMEN

La divulgación científica está cambiando estrategias, adaptándose a nuevas dinámicas de comunicación 
surgidas a partir del auge de Internet y las redes sociales online. El presente trabajo tiene el objetivo de 
analizar las estrategias de divulgación de las revistas científicas de la Universidad Técnica del Norte. Esta 
investigación se realiza desde el paradigma cualitativo y representa un estudio descriptivo transversal. 
Se analiza la variable visibilidad a partir de la incidencia de las variables independientes divulgación en 
medios tradicionales, sitio web propio, presencia en plataforma online, perfil en redes sociales académica, 
perfil en Facebook y perfil en Twitter. Para la recolección de la información se realizó la revisión documen-
tal usando el gestor bibliográfico Mendeley y la revisión en Internet de redes sociales más usadas por las 
revistas científicas según la literatura revisada, además se realizaron entrevistas a los editores de las revistas. 
Como resultado se comprobó que la estrategia para la visibilidad de las revistas científicas estudiadas se 
circunscribe al sitio web de la universidad y en algunos casos redes sociales académicas como Researchgate 
y Academia.edu y generales Facebook y Twitter, aunque queda mucho por hacer para aumentar la visibili-
dad en las plataformas digitales de los temas de ciencia. 

Palabras clave: REVISTAS CIENTÍFICAS, DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, RED SOCIAL, FACEBOOK, 

TWITTER
 
ABSTRACT

Visibility in Digital Social Networks: UTN Actions for Scientific Dissemina-
tion 

Scientific dissemination is changing strategies at getting adapted to new communication dynamics arisen 
from Internet and social networks boom. This work aims to analyze the dissemination strategies of scientific 
journals from Técnica del Norte University. This research is carried out from the qualitative paradigm and 
represents a cross-sectional descriptive study. The visibility variable is analyzed on the incidence of indepen-
dent variables, dissemination in traditional media, own website, online platform presence, academic social 
networks profile, Facebook profile and on Twitter profile. For the data collection, the literature review was 
done using the research paper manager Mendeley and searching online frequently social network sites by the 
scientific journals according to the literature review, interviews were also conducted to the journals editors. As 
a result, it was found that the strategy for the visibility of scientific journals studied is limited to the university 
website and in some cases to academic social networks such as Researchgate and Academia.edu, Facebook 
and Twitter although there is still a lot be done to increase the visibility on digital platforms of science topics.
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Introducción

Después del invento de la imprenta 
por Gutenberg, allá por el siglo XV, a fi-
nales del siglo XX ocurrió otro importante 
hito en la historia de la información con 
la llegada de Internet (Hellmund, 2019). 
En ese sentido, en la actualidad dentro de 
la llamada Sociedad de la Información y 
el Conocimiento, se considera Internet el 
medio donde más búsqueda de informa-
ción se realiza (Molina Prendes, y Quin-
tana, 2019). No obstante los medios tradi-
cionales, como son la prensa escrita, como 
periódicos y boletines informativos, de la 
radio y de la televisión, también son usa-
dos como referencia de información cien-
tífica y divulgación de los resultados de 
investigación.

Por su parte, en la cibervida que pro-
picia la gran red de redes, las redes socia-
les online gozan de gran popularidad y su 
modo de publicar e interactuar han for-
mado nuevas dinámicas de comunicación, 
no solo para la vida social, sino también 
en ecosistemas especializados (Gómez, 
Rodríguez, López, y Lira, 2018; Cueva, Val-
verde Alulema, Enríquez-Reyes, y Llorens 
Largo, 2017). Varios estudios avalan la po-
pularidad de estas plataformas, donde los 
usuarios crean su perfil, consumen y pro-
ducen mensajes e interactúan.

Con el desarrollo tecnológico el ac-

ceso a Internet se ha facilitado en muchas 
regiones, lo cual ha influido en el aumento 
de la interacción virtual. Asimismo se con-
solida un espacio para compartir informa-
ción, con la particularidad de estar enfoca-
do a la gestión online de la información de 
interés personal y/o profesional. Es por esta 
razón que tanto a la interacción con tópi-
cos de interés personal, donde se encuen-
tran los sitios web especializados en algún 
tema, o redes sociales de contenido varia-
do y generalista (Rodríguez-Fernández, 
Sánchez Amboage, y Martínez-Fernández, 
2018). También han proliferado sitios web 
oficiales de instituciones y organizaciones, 
así como redes sociales enfocadas a te-
máticas que tienen un interés profesional 
propio como muestra la investigación de 
Torres-Salinas, Castillo-Valdivieso, Pérez-
Luque, y Romero-Frías, (2018).

La divulgación científica también se 
ha sumado al uso de internet como medio 
de llegar al gran público. La Declaración 
Mundial de la UNESCO destaca que las 
instituciones de educación superior deben 
ajustar sus funciones a lo que la sociedad 
espera de ellas, con lo cual se enuncia la 
pertinencia social (Tünnermann, 2010). Es 
por ello que debe llegar a la sociedad el re-
sultado de las investigaciones que se reali-
zan. Muchas revistas científicas pertenecen 
a universidades o institutos de investiga-
ción, y tienen edición online que publican 
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en los sitios web oficiales de la institución 
a que pertenecen (Castillo-Ramírez y Al-
berich-Pascual, 2017). En ese sentido, los 
gestores de información se adaptan a los 
tiempos digitales y a la popularización de 
las redes sociales online, es por ello que 
muchas revistas científicas tienen su pro-
pio sitio web y además están presentes con 
su perfil en las redes sociales académicas, 
como Researchgate o Academia.

Alineado a esa gestión de la informa-
ción acorde a la sociedad digital y multi-
pantalla, muchos responsables de las re-
vistas de divulgación científica han optado 
por también suscribirse a las redes sociales 
generalistas, principalmente Facebook y 
Twitter. De esta forma están de cierta for-
ma más cerca del gran público, insertados 
en los modos de convivencia más actuales, 
que son las redes sociales online. Aunque 
al principio hubo un poco de reticencia 
en el uso de las mismas desde las revistas 
científicas, según Freire, (2014, p.11) los 
editores “no tardaron en valorar la impor-
tancia y el beneficio de su uso”.

Redes Sociales Académicas

Las mencionadas Redes Sociales Aca-
démicas son espacios en Internet donde 
confluyen científicos e investigadores de 
todo el mundo. Tener su propio perfil en 
estas plataformas constituye un requisito 
indispensable para lograr la visibilidad de 
las publicaciones. Un ejemplo de esta sig-
nificancia es que en el TEC de Monterrey 
existe un manual para investigadores don-
de se explica paso a paso como suscribir-
se en esas redes sociales (Tecnológico de 
Monterrey, 2018).

Igualmente, las universidades, ins-
tituciones y revistas científicas crean sus 
perfiles para lograr interactuar, en este 
caso con el público especializado. Al estar 
referenciado en este espacio, se facilita que 
muchos estudiosos del tema puedan en-
contrar fácilmente las publicaciones, ade-
más de todo el análisis estadístico al que se 
puede acceder.

Las revistas científicas son conside-

radas el principal medio de difusión de la 
ciencia (Contreras, Buzeta, y Pedraja-Re-
jas, 2015), es por ello que se han realizado 
algunos estudios sobre su inclusión en las 
redes sociales, la cual tiene una tendencia 
a incrementarse, pero a un paso lento.

Coincidiendo con la afirmación de 
Campos Freire (2014, p.15) “la fusión de lo 
social a favor del científico, incide direc-
tamente en las publicaciones académicas 
electrónicas”, las revistas científicas tienen 
en su presencia en las redes sociales aca-
démicas una fuerte posibilidad de fortale-
cer su factor de impacto, que es el índice 
bibliométrico más utilizado. Este índice 
referencia la relación entre las citas rea-
lizadas en el último año de artículos pu-
blicados en los dos años anteriores, sobre 
la cantidad de artículos publicados en los 
mencionados dos años. La visibilidad en 
redes sociales académicas permite que sea 
mayor la citación de los artículos publica-
dos por las revistas.

Redes Sociales Generales 
Facebook y Twitter

Múltiples estudios estadísticos (Kemp, 
2018; Ureña y Valdivia, 2018), apuntan a la 
popularidad de estas dos redes sociales. 
Facebook, creado en el 2004, a la fecha es la 
red social con mayor número de suscrip-
tores a nivel mundial. Por su parte, Twitter 
es considerado un microbblogin y permite 
mensajes de hasta 280 caracteres, aunque 
en sus inicios fue de 140 caracteres. Esta 
red es considerada como un medio social 
idóneo para la comunicación corporativa.

Son millonarias las cifras de usuarios 
de estas redes. La facilidad de interactuar, 
publicitar, segmentar mercados usando 
información estadística, el reconocimien-
to de la inmediatez de los mensajes que 
se publican, unido de la volatilidad de la 
información; son atractivos que hacen que 
estas redes sociales se tomen en cuenta 
también para la divulgación científica.

Exponen (Collins, Shiffman, y Rock, 
2016) que en los últimos años las revistas 
científicas han ido adoptando progresiva-
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mente, no solo en redes sociales académi-
cas (ResearchGate y Academia) sino tam-
bién en redes sociales generalistas (Twitter 
y Facebook). Las redes sociales académi-
cas brindan algunas facilidades entre las 
que se destacan (Campos-Freire y Rúas-
Araújo, 2016, p.432): 

-Difusión de las propias publicacio-
nes y seguimiento de las de otros colegas;

- Acceso abierto a millones de artícu-
los y trabajos; 

- Desarrollo de conversaciones y rela-
ciones de colaboración para investigaciones;

- Formación de rankings e indicado-
res de reputación académica.

Por otra parte, muchas revistas de te-
mática de ciencia y tecnología tienen per-
files creados en Facebook y Twitter, como 
una forma de acercarse a su público y ga-
nar visibilidad, en su esfuerzo de comuni-
car sobre temas de ciencia.

En un estudio realizado, resultó que 
más del 80% de los 587 investigadores en-
cuestados tienen perfiles creados en Fa-
cebook y Twitter (Collins et al., 2016) y lo 
consideran necesario para su desarrollo 
profesional y visibilidad en la web.

Otra investigación realizada a las 20 
revistas científicas de ciencias sociales más 
relevantes dentro de Google Scholar Me-
trics, arroja que es bajo de manera general 
el índice de adopción de redes sociales por 
las revistas científicas estudiadas, sin em-
bargo, de manera individual tiene mayor 
adopción Twitter, seguida de Facebook y 
después las redes sociales académicas Re-
searchgate y Academia. De esta forma se 
demuestra que la divulgación científica 
tiene mucho por hacer para aprovechar las 
bondades de las plataformas online.

Webmetric
El ranking Webmetrics de universi-

dades surge como iniciativa del Laborato-
rio de Cibermetría, grupo de investigación 
perteneciente al consejo superior de inves-
tigaciones científicas de España y mide la 
presencia en la web y la visibilidad de las 
instituciones. Los indicadores de este índice 
son:

Educación superior, Banco
Mundial y OMC

Impacto/visibilidad (50%): Número 
de redes externas que tienen backlinks a 
las páginas web de las instituciones. 

Presencia (5%): Número de páginas 
del dominio web principal de la institu-
ción. Incluye todos los subdominios que 
comparten el dominio web y todos los ti-
pos de archivos incluidos PDF.

Apertura/Transparencia (10%): Nú-
mero de citas de los principales autores 
según la fuente Google Scholar citations. 

Excelencia (35%): Número de artícu-
los académicos publicados en revistas inter-
nacionales de alto impacto comprendidos 
entre el 10% más citados de sus respectivas 
disciplinas científicas. El proveedor de da-
tos (Grupo Scimago).

Están consideradas las universidades 
del mundo y es una métrica para medir su 
visibilidad online.

Revistas Científicas de la 
Universidad Técnica del Norte 
del Ecuador

En América Latina la investigación 
científica no tiene igual fuerza que en 
otras regiones como son Europa y Nor-
teamérica. Las revistas científicas latinoa-
mericanas en general tienen poca presen-
cia en las bases de datos Scopus y Web of 
Science, por lo que comenta “ha creado 
una situación en la cual el simple hecho 
de estar presente en una base de datos que 
arroja indicadores cuantitativos da valor a 
las revistas” (Alperin y Rozemblum, 2017, 
p.232). Este trabajo tiene como objeto de 
estudio las revistas de una de las universi-
dades más jóvenes de Ecuador es la Uni-
versidad Técnica del Norte.

En los últimos años se ha incrementa-
do exponencialmente la producción cien-
tífica de los investigadores pertenecientes 
a esta institución y han surgido varias re-
vistas científicas que se están posicionan-
do, por la calidad de sus publicaciones, en 
Latindex, que es una de las bases de datos 
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internacionales que garantiza la validez de 
la producción científica.

Latindex creado en 1997 es conformado por 19 
organismos gubernamentales y académicos represen-
tantes de distintos países latinoamericanos. Es un direc-
torio que recoge información sobre revistas científicas, 
profesionales y técnicas. En el 2002 se creó el Catálogo, 
que contiene una selección de las revistas incluidas en el 
directorio de acuerdo a 36 criterios de calidad editorial 
internacional (Turpo y Medina, 2013, p.13). 

Debido a que la mayoría de los siste-
mas de evaluación de la ciencia tienen su 
mirada en la internacionalización y en el 
caso de revistas científicas en difundir la 
ciencia y aumentar su impacto, es objeti-
vo de esta investigación analizar la estra-
tegia de divulgación científica que incluye 
la visibilidad online, determinada por la 
presencia de las revistas científicas de la 
UTN en sitios oficiales, en las redes socia-
les académicas Researchgate y Academia y 
en las redes sociales generales Facebook y 
Twitter.

Tanto las redes sociales académicas, 
como las redes sociales generales, con-
tribuyen a aumentar la visibilidad de las 
instituciones en la llamada Sociedad de la 
Información y el Conocimiento.

Metodología

La presente investigación parte desde 
un paradigma cualitativo, de tipo trans-
versal y descriptivo. El análisis transversal 
se realizó en el mes de febrero de 2019. 
Constituyó un estudio sobre las estrategias 
de divulgación científica en medios tradi-
cionales (constituidos por la radio y la te-
levisión universitarias, la prensa escrita de 
la provincia) y además en Internet. 

El estudio se realizó en cuatro fases. 
En la primera fase se desarrolló la revisión 
sistemática de literatura para identificar 
las publicaciones más relevantes acerca de 
la divulgación científica de universidades 
y revistas científicas, centrando la bús-
queda en la base de datos Scopus, WOS y 
Google Scholar. 

En una segunda fase se identificaron 
los programas especializados en ciencia y 
tecnología de la radio y la televisión uni-
versitarias, los periódicos de la región 
donde la UTN publica noticias de temáti-
cas científicas, así como las revistas cientí-
ficas y boletines de la Universidad Técnica 
del Norte. En cuanto a las publicaciones 
digitales se realizó una evaluación siguien-
do los criterios: 1) perfil en las redes socia-
les académicas ResearchGate y Academia. 
Edu, 2) perfil en las redes sociales genera-
les Facebook y Twitter, 3) presencia en el 
sitio web oficial de la UTN www.edu.ec y 
un cuarto y último criterio de análisis fue 
la clasificación en el ranking mundial de 
universidades otorgado según la visibi-
lidad online. En una tercera fase se reali-
zaron entrevistas semiestructuradas a los 
editores de las revistas, con el objetivo de 
saber sus estrategias y proyecciones para 
una mejor visibilidad online de las publi-
caciones. Por último, se realizó el análisis 
de los resultados obtenidos y su contrasta-
ción con otras investigaciones.

Resultados y Discusión 
Divulgación científica de la 
UTN en medios tradicionales

La Universidad Técnica del Norte es 
una institución pública que para la divul-
gación de la actividad académica y cien-
tífica cuenta con medios tradicionales, 
como son la radio y la televisión universi-
taria, donde hay programas especializados 
en temas de ciencia y tecnología, los cuales 
son la revista matutina “La U en casa”, que 
tiene sesiones para socializar el trabajo de 
los investigadores y el programa Salud al 
Día, con el doctor Julio Miguel Andrade. 
En la radio universitaria están los progra-
mas Criterios, Agromercado y Enfoque 
101.

A través de la prensa escrita la Uni-
versidad Técnica del Norte también da a 
conocer a la sociedad los resultados de sus 
investigaciones. Se aprovechan los perió-
dicos más importantes de la región como 
son El Norte, El Comercio y La Hora, en 
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los cuales constantemente se están publi-
cando resultados de investigaciones de la 
universidad. En entrevista con la actual 
directora de relaciones públicas y comuni-
cación de la Universidad Técnica del Norte 
aseguró que tiene bastante visibilidad en la 
prensa escrita las actividades y los resul-
tados de la universidad en cuanto a pro-
yectos de investigación vinculación con la 
comunidad y el trabajo de nuevas carreras 
pertinentes para la región. Por otra parte 
la radio y la televisión Universitaria tienen 
sus perfiles en redes sociales, sin embargo 
su mayor fidelización es a través d ellos 
medios tradicionales que sigue una po-
blación que mayoritariamente de adultos 
mayores, por lo tanto sería positivo que la 
divulgación científica se fortalezca por ca-
nales que están más prestos a la población 
joven.

Revistas Científicas de la 
UTN

La ciencia se da a conocer principal-
mente a través de revistas científicas, las 
cuales se indexan en bases de datos que 
tienen diferentes estatus y visibilidad den-
tro de la comunidad científica (Delgado 
López-Cózar y Martín-Martín, 2015). En 
la Universidad Técnica del Norte hay al-
gunas revistas científicas, las cuales tienen 
una reciente trayectoria y también cuen-
ta con boletines científicos. Estas revistas 
están algunas en formato físico y otras en 
formato digital.

Fichas de Revistas

A continuación se detallan los resul-
tados de la búsqueda documental y las 
entrevistas realizadas a decanos y subde-
canos de las facultades de la Universidad 

Técnica del Norte.

Revista Ecos de la Academia

Esta revista tiene contenido relacio-
nado con educación y humanidades. Tie-
ne edición semestral y cuenta con ocho 
números. Aunque tiene hice ISBN digital 
ISBN para impresión sólo los tres prime-
ros números fueron impresos a partir de 
ahí me veo completamente para la plata-
forma digital. Está indexada en Latindex. 
Tiene sitio web propio bajo el dominio 
UTN.

La Revista Ecos de la Academia está 
presente en las redes sociales académicas 
ResearchGate y Academia.edu. Así como 
en las redes sociales generales Facebook 
y Twitter. De esta forma se evidencia la 
estrategia de divulgación científica con 
gran uso de las TIC y correspondiendo a 
las nuevas dinámicas de comunicación del 
ecosistema digital. A mayor visibilidad se 
contribuye a que la sociedad conozca los 
proyectos y resultados científicos, se in-
volucre y participe, y también aumenta la 
posibilidad de citas de las publicaciones 
realizadas (Bencomo-García, Sánchez-
Aldereguía, Fundora-Mirabal, y Dorta-
Contreras, 2016).

V. Ojeda, N. Adelfa, P. Acosta, L. Montalvo

En ese sentido los editores de esta re-
vista están dando pasos significativos para 
su adhesión a SciELO, base de datos cuyo 
objetivo principal es aumentar la visibili-
dad de la ciencia producida en Latinoamé-
rica, España y Portugal (Canales, Medín, 
Villegas, y Peña, 2009). Ecos de la Acade-
mia, es una revista con proyección online, 
que busca aumentar su visibilidad en redes 
sociales. 

Revista La U Investiga

Esta revista tiene contenido relacio-
nado con ciencias de la salud. Tiene edi-
ción semestral y cuenta con seis números. 
Tiene hice ISBN digital e ISBN para im-
presión. Está en proceso de ser indexada 
en Latindex. Tiene sitio web propio bajo el 
dominio UTN.

La Revista La U Investiga está presen-
te en Facebook. Al tener visibilidad onli-
ne en la plataforma de la universidad y en 
redes sociales, se evidencia la estrategia de 
divulgación científica con un positivo uso 
de las TIC. 

Periódico FICAYA Emprende

En este caso se encuentra el Periódico 
de la FICAYA, donde todas las investiga-
ciones que tienen que ver con el área de 
agronomía se ven reflejados. El periódico 
FICAYA EMPRENDE es una publicación 
donde se reflejan los resultados de inves-
tigación, tanto de docentes investigado-
res como de estudiantes, de la facultad de 
agronomía. Estos resultados responden a 
proyectos de investigación que tienen una 
fundamentación basado en la pertinencia 
para el desarrollo social. Tiene sitio web 
propio bajo el dominio UTN. Realmente 
por la complejidad de las investigaciones 
científicas de esa rama, demanda bastante 
tiempo y recursos como insumos, para la 
evolución de los proyectos. Es por esa ra-
zón que esta facultad plasma los resultado 
de sus investigaciones en un periódico y 
todavía no tiene una revista indexada pues 
se necesita cumplir bastantes requisitos 
para poder estar en alguna para poder-
te tener ser alguna base de datos. En co-
rrespondencia se da a conocer todos los 
resultados de investigación a través de un 
periódico. No obstante este periódico tie-
ne un consejo editorial y constituye una 
forma bastante amigable de difundir lo 

Figura 1. Presencia de Revista Ecos de la Academia 
en redes sociales académicas y generales. 

Figura 2. Presencia de Revista La U Investiga en la 
red y en Facebook.

Visibilidad en redes sociales y acciones de divulgación científica ...
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que está pasando en el mundo investiga-
tivo de la facultad FICAYA. Es interesante 
la visibilidad online que tiene esta publi-
cación, porque incluso está presente en las 
redes sociales al tener perfil en Twitter en 
Facebook y también está en Researchgate 
y en Academia.edu. Se puede afirmar que 
es una publicación que usa bastante las re-
des sociales para diseminar información, 
lo único que no está constituida como re-
vista científica.

Revista de Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Esta revista tiene contenido relaciona-
do con ciencias sociales y jurídicas. Cuenta 
con tres números. Tiene hice ISBN digital. 
Está en proceso de ser indexada en Latin-
dex. Tiene sitio web propio bajo el dominio 
UTN. No tiene presencia en redes sociales.

En correspondencia, la presencia de las 
revistas científicas en Internet se ha intensi-
ficado en los últimos años, pues permite re-
cupera valiosa información y aumenta el im-
pacto de la creación de conocimiento, por la 
facilidad de interacción con la información 
(Alperin y Fischman, 2015). En el portal 
oficial de la universidad www.utn.edu.ec, se 
encuentran publicadas las revistas digitales, 
en el apartado investigación y sello editorial 
UTN. Es importante destacar que a este sello 
editorial pertenecen las revistas y demás pu-
blicaciones que genera la universidad.

Como estamos en la era digital, las re-
vistas científicas a nivel mundial tienen una 
tendencia a migrar al mundo online, inclu-
so pertenecer a redes sociales académicas y 
también a redes sociales de temática general 
como son Facebook y Twitter. Buscar la visi-
bilidad en la plataforma online, incluso, per-
tenecer a las redes sociales aporta a la revista 
reconocimiento fortaleza y prestigio entre 
otros, forma parte de la búsqueda de diferen-
tes mecanismos acordes a nuevos contextos 
de aplicación y uso del conocimiento, como 

V. Ojeda, N. Adelfa, P. Acosta, L. Montalvo

Figura 3.  Presencia de Periódico FICAYA 
Emprende en redes sociales académicas y generales.

Figura 4. Presencia de Revista de Ciencias Sociales 
y Jurídicas.

afirman Guzmán y Guzmán (2018).
En un estudio realizado por Fishman et 

al. (2015), se investigó sobre el uso Research-
Gate y Academia.edu y las revistas estaban 
en esa plataforma por ventajas en cuanto ad-
quisición de conocimiento, reconocimiento 
y confianza interprofesional. Por otra parte 
Hosting en Fishman et al. (2015), hicieron 
una investigación dónde se valoró el uso 
de redes sociales por los profesionales de la 
academia, los cuales, para lograr visibilidad 
tanto de los investigadores como de las re-
vistas científicas, situaron en primer lugar la 
importancia para tener perfil en Linkeding, 
que es una red social profesional, seguida 
por Academia.Edu y ResearchGate, que son 
consideradas redes sociales académicas.

Internet brinda un abanico de posibili-
dades a las revistas científicas. Por ejemplo, 
a través de bases de datos como SciELO 

(Scientific Electronic Library Online) se 
pueden obtener beneficios como los lecto-
res pueden descargar los artículos se puede 
enviar los mismos por correo electrónico, 
se puede acceder al servicio “cómo citar este 
artículo”. Las revistas deberían considerar su 
estrategia de integrarse en este tipo de base 
de datos para lograr mayor visibilidad (Ca-
nales et al., 2009). Dentro de las publicacio-
nes científicas estudiadas, solo la revista Ecos 
de la Academia está dando importantes pa-
sos para indexarse en SciELO y así mostrar 
un avance significativo en su labor de divul-
gación científica.

Webmetric

En el ranking Web de las universida-
des, la UTN tiene la siguiente posición a la 
fecha del 16 de junio de 2019.

Figura 5. Posición de la UTN en Webmetric

La universidad estudiada está en el 
puesto 4789 a nivel mundial. Los indica-
dores de mayor peso son Presencia y Exce-
lencia. En el caso de la Presencia se aprecia 
que la universidad está bastante bien con 
respecto a los que están más cercanos a 
ella en el ranking, sin embargo, en cuanto 
a la Excelencia dista mucho de estar en un 
buen lugar y esto se debe al número de ar-
tículos publicados en revistas internacio-
nales de alto impacto, por lo tanto una de 

las estrategias para mejorar en el ranking 
Webmetric sería aumentar la producción 
científica de calidad.

Por otra parte el Tecnológico de 
Costa Rica mejoró su posición en el ran-
king Webmetric y según su Vicerrectora-
do Académico fue resultado de poner en 
práctica las acciones: creación del portal 
de revistas académicas del TEC utilizan-
do la plataforma Open Journal Systems 
(OJS); fortalecimiento del repositorio ins-
titucional; capacitación a investigadores 

Visibilidad en redes sociales y acciones de divulgación científica ...
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en el uso de la herramienta Google Scho-
lar; incorporación de contenidos en otros 
idiomas (inglés principalmente); y unifica-
ción de dominios del TEC para dejar uno 
solo(TEC, 2015).

La labor de divulgación científica en la 
actualidad evidencia una brecha digital que 
no son planteadas por la tecnología sino, 
por la carencia en la competencia mediáti-
ca necesaria para abordar estrategias den-
tro del ecosistema digital (Bonilla-del-río, 
García-Ruiz, y Pérez-Rodríguez, 2018). Lo 
que están a cargo de la divulgación cientí-
fica en las universidades deberán tener una 
preparación para poder aprovechar los me-
dios y las dinámicas de comunicación que 
predominan en la actualidad.

Conclusiones

Como conclusión se puede decir que sí, 
hay una tendencia de las revistas científicas y 
de las publicaciones de divulgación científica 
de la Universidad Técnica del Norte hacia las 
redes sociales académicas y en redes sociales 
generales como son Facebook y Twitter. 

Se usan los medios tradicionales por 
toda la infraestructura que hay en la uni-
versidad de radio, televisión universitaria 
e imprenta. En el caso de la radio y la te-
levisión, están en redes sociales como Fa-
cebook, aumentando su visibilidad. En el 
caso de revistas científicas y publicaciones, 
en su mayoría aún no han utilizado como 
recurso de divulgación científica a las redes 
sociales, tanto académicas como generales. 

Por otra parte, para tener mejor po-
sición de la universidad en el caso de We-
bmetric, es importante aumentar la publi-
cación en revistas de alto impacto y de esa 
forma mejorar el indicador Excelencia.

En conclusión, aplicar nuevas estrate-
gias de divulgación científica incluyendo el 
uso de las redes sociales, permite ampliar 
el mundo de la comunicación en cuanto 
a los productos científicos que genera la 
UTN, de tal manera que las investigacio-
nes realizadas por los docentes sirvan de 
aporte y apoyo a nuevos proyectos y sobre 
todo logren llegar y comprometer a la so-
ciedad.
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RESUMEN

La metodología biográfico-narrativa comienza a ser utilizada con mucha fuerza en casi todos los ámbitos 
del quehacer humano: desde los clásicos estudios psicológicos y médicos, su empleo en las ciencias sociales, 
hasta su uso empresarial. Esta metodología se apalanca en el uso de instrumentos, tales como: entrevistas 
biográficas, documentos personales, biogramas, diarios autobiográficos, incidentes críticos y líneas de vida. 
En este estudio, se diseña paso a paso estas últimas, sobre la base de ejemplos elaborados con la participa-
ción de estudiantes universitarios de la carrera de educación básica y de docentes en ejercicio. Como parte 
de la investigación documental, se empleó fichas de trabajo para determinar los fundamentos relacionados 
con las líneas de vida. Asimismo, se realizaron entrevistas a docentes para determinar incidentes críticos 
y relevantes en su trayectoria profesional. Se concluye que las líneas de vida permiten exhibir variadas 
percepciones que fluctúan desde la neutralidad, positividad y negatividad dependientes de las vivencias la-
borales, familiares y políticas que se ajustan de manera diversa, con el significado asignado por cada una de 
las tres docentes participantes. Al final, se cuenta con un referente metodológico para ser empleado tanto 
por estudiantes que cursan la carrera de educación, como por los profesionales del magisterio en ejercicio.

Palabras Clave: LÍNEAS DE VIDA, LÍNEAS DE TIEMPO, HISTORIAS DE VIDA, ORGANIZADORES 
GRÁFICOS, REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA, METODOLOGÍA BIOGRÁFICO-NARRATIVA.

ABSTRACT

The lifeline: A Technique for Qualitative data Collection

The biographical-narrative methodology has started to gain strength in almost all areas of human activity 
from the classical psychological and medical studies to its application in the social sciences, and busi-
ness. This methodology is leveraged on the use of instruments such as biographical interviews, personal 
documents, biograms, autobiographical diaries, critical incidents and lifelines. In this study, the last ones 
mentioned are designed step by step, based on examples prepared by undergraduate students belonging to 
Elementary Education Major, and in-service teachers. As part of the documentary research, working sheets 
were used to determine the basics related to lifelines. Besides, interviews were conducted with teachers 
in order to determine critical and relevant incidents throughout their professional career. It is concluded 
that the lifelines allow to exhibit varied perceptions that fluctuate from neutrality, positivity and negativity 
depending on work experiences, family and politics adjusted in a different way, with the meaning assigned 
by each of the three participating teachers. In the end, there is a methodological reference to be used by 
both, students who are in the Education Major, and in-service teachers who work for the department of 
education.

Keywords: LIFELINES, TIMELINES, LIFE STORIES, GRAPHIC ORGANIZERS, SCHEMATIC RE-
PRESENTATION, BIOGRAPHICAL-NARRATIVE METHODOLOGY.
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Introducción

Desde mediados del siglo anterior, 
el enfoque cualitativo comienza a gene-
ralizarse como una alternativa investiga-
tiva en las ciencias sociales. Actualmente, 
múltiples son los métodos desarrollados 
y utilizados para el estudio comprensivo 
e interpretativo del hecho humano, entre 
ellos, la metodología biográfico-narrativa 
(Historias de Vida).

Para cada método se han diseñado 
múltiples instrumentos para la recolec-
ción de datos. En el caso de las historias de 
vida, se cuenta con varios de ellos, a saber: 
entrevista biográfica, entrevista a otros in-
formantes, incidentes críticos, trayectoria 
de vida, diarios autobiográficos, carpetas 
de aprendizaje, estudios de documentos 
personales, biograma y líneas de vida. 

En este manuscrito, por su importan-
cia en la elaboración preliminar sistemá-
tica y orientativa de las historias de vida, 
se elabora un texto base sobre las líneas de 
vida. Por otra parte, se muestra resultados 
de su uso en el ámbito educativo. Con re-
lación a su diseño y aplicación existen al-
gunos referentes, entre los que se cuentan: 
Alterio y McDrury, 2003; Beijaard, van 
Driel. y Verloop, 1999; Bolívar, Domin-
go y Fernández, 2001; Clough, Goodley 
y Lawthom, 2004; Demir, 2012; Guerra, 
2017; Lee, Blyth y Chan, 2012; Loizidou, 

Mbbch, Radiology y Royal, 2017; Melero 
y Moriña, 2018; Moriña, 2017; Nikfarjam, 
Emadzadeh y Gonzalez, 2013; Ohmoto, 
Ookaki y Nishida, 2016; Sánchez, 2001; 
Vidal, 2014; y, York, Company, Park, Valley, 
Setlow y Champion, 2012.

Materiales y métodos

Consiste en un estudio cualitativo 
con diseño documental y de campo rea-
lizado con estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la Universidad Téc-
nica del Norte y con la participación de 
docentes de siete Unidades Educativas del 
cantón Ibarra. Con los estudiantes se desa-
rrolló y utilizó las líneas de vida en el aula, 
como parte del proceso enseñanza-apren-
dizaje en la asignatura de Didáctica. Por su 
parte, con los docentes, en la construcción 
de su historia de vida en el marco de los 
procesos de práctica pre-profesional que 
realizan los estudiantes en las instituciones 
educativas.

Como parte de la investigación do-
cumental, se empleó fichas de trabajo para 
determinar los fundamentos relacionados 
con las líneas de vida. En el marco de la 
investigación de campo, se realizaron en-
trevistas. Para lograr mayor participación 
y ampliar la espontaneidad en las respues-
tas de parte de los docentes, se utilizó un 
banco de preguntas-guía con vistas a pro-

fundizar y enriquecer la información ne-
cesaria para la construcción de las líneas 
de vida. Se trabajó con una muestra no 
probabilística y por voluntariedad con-
formada por docentes pertenecientes a las 
siete instituciones educativas, quienes ac-
cedieron a participar en el estudio.

Teoría básica

¿Qué es una línea de vida?
Es un diagrama con el cual se mues-

tran eventos ocurridos a lo largo de la his-
toria biográfica de un ser humano. Suele 
utilizarse para describir cronológicamente 
las vivencias trascendentales de una per-
sona: profesional, artesano, religioso, co-
merciante, estudiante, ama de casa, entre 
otros actores de la sociedad; tal como pue-
de visualizarse en el ejemplo propuesto en 
la figura 1.

Como componentes referenciales 
diagramados en una línea de vida suelen 
integrarse algunos eventos significativos 
de su vida personal: nacimiento, infancia, 
formación profesional/artesanal/comer-
cial, experiencia vital, principales logros, 
entre otros aspectos de su cotidianidad. 
En cada hito apuntado se caracteriza, 
además, las razones sustanciales para in-
corporarlo y el significado asignado en su 
trayectoria vital.

Desde la línea de tiempo a la línea 
de vida

Una línea de vida tiene un formato si-
milar a una línea de tiempo. Se representa 
como una línea horizontal dividida en pro-
porciones relacionadas con hitos trascen-
dentales de una temática específica. 

Como una actividad preliminar, se 
construirá, paso a paso, una línea de tiem-
po. Luego, sobre la base de los procedimien-
tos detallados, se diseñará una línea de vida.

La línea de vida: técnica de recolección de datos cualitativa...

Figura 1. Línea de vida de una maestra: 
Janeth Lascano Muños
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lla, esto es: 200 000 menos 1990. Este dato, 
genera la posibilidad de dividir la línea en 
segmentos. Las divisiones dependen de la 
cantidad de datos con los que se cuenta, la 
precisión que se quiera para el trabajo o tal 
vez de la profundidad de la temática en es-
tudio.

5. En esta línea segmentada, se distri-
buye de manera proporcional, los eventos 
relacionados con la invención de los orga-
nizadores gráficos. 

6. Por último, se ubican textos, sím-
bolos o imágenes para ilustrar los temas 
o acontecimientos distribuidos en la línea 
de tiempo.

¿Cómo se construye una línea
de vida?

Para representar los principales he-
chos en la vida de las personas, se sigue un 
proceso similar al expuesto en el ejemplo 
2. Solamente que, en este caso, se ubican 
los principales hitos en la cronología de 
vida de un ser humano. 

De inicio, se solicita al biografiado re-
ferenciar los acontecimientos importantes 
que marcaron su vida; las fechas en que 
ocurrieron y su evolución en el tiempo; y, 

En la figura 2, se ilustra la evolución 
de los organizadores gráficos. Para su dise-
ño se siguieron seis fases:

1. En primer lugar, se determinan 
cuáles son los acontecimientos principales 
de la temática o acontecimiento a repre-
sentar. En este caso, los principales hitos 
creativos de los organizadores gráficos. 

2. Enseguida, se localiza las fechas en 
que ocurrieron y su evolución en el tiem-
po. Se establece para ello, dos fechas refe-
renciales: el acontecimiento más antiguo 
que determina el punto de partida o inicio 
de la línea de tiempo y el último aconteci-
miento o suceso más reciente, que indicará 
el punto final. Para el ejemplo tratado, se 
considera, el año de 200 000 antes de nues-
tra era, como fecha inicial y 1990, como el 
último referente en torno al desarrollo de 
organizadores gráficos.

3. Con esta información, se traza una 
línea horizontal, en cuyo punto inicial se 
ubica el año 200 000, año en que se cons-
truyó la rueda solar paleolítica. Como 
punto final, se sitúa al año 1990, fecha en la 
cual Tony Buzan ideo los mapas mentales. 

4. A continuación, se calcula el tiem-
po global transcurrido desde la fecha ini-
cial hasta la final, mediante una resta senci-

tativos, entre otros profesionales; mostrar 
secuencias de acontecimientos que se eje-
cutan durante un período de tiempo, se 
han desarrollado algunos programas in-
formáticos, tal como se evidencian en los 
ejemplos ilustrados en las figuras. La 1, 2, 
4 y 5, se diseñaron en el programa EDraw 
Max; y la figura 6, en TimeLine. 

No obstante, debido a la mutabilidad 
de los contenidos digitales es necesario ve-
rificar si todavía siguen presentes en la web. 
Al momento, luego de su verificación ope-
rativa, se determinó ocho herramientas que 
están vigentes para su uso. Entre los prin-
cipales programas informáticos disponibles 
(Equipo Didactalia, 2014; Grupo Planeta, 
2019; y, Sánchez, 2001), se refieren los si-
guientes:

1. Cronos: https://bit.ly/2FVdREc
2. EDraw Max: https://bit.ly/2HUURYs
3. myHistro: https://bit.ly/1O7XdhO
4. Preceden: https://bit.ly/2NytMsm
5. Tiki-Toki: https://bit.ly/2xS5cwi
6. Timeline: https://bit.ly/1gJMgon
7. TimelineJS: https://bit.ly/1SUpruJ
8. Visme: https://bit.ly/2xxGMcA

por último, el significado vital que le asig-
na a cada acontecimiento referenciado. 

En seguida, se dibuja una línea ho-
rizontal. Esta se divide en tantas partes 
como eventos contenga la vida del ser hu-
mano caracterizado. Es prioritario consi-
derar una escala de división relativa de los 
hechos: ¿cuál es el punto inicial, los puntos 
medios y el extremo?

Su diseño puede mejorar, tal como se 
muestra en la figura 5. En lugar de una lí-
nea horizontal plana, se dibuja una línea 
bidimensional. Se incluyen esferas para 
ubicar las fechas y recuadros con la infor-
mación significativa del personaje biogra-
fiado. Puede integrarse, además, fotogra-
fías o imágenes que ilustren y detallen los 
eventos representados en la línea de vida. 

Herramientas digitales
diseñadas para la elaboración 
de líneas de tiempo

Como herramientas digitales que fa-
cultan a docentes, educandos, historiado-
res, psicólogos, sociólogos, antropólogos, 
literatos, narradores, investigadores cuali-

La línea de vida: técnica de recolección de datos cualitativa...
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para evaluar el significado que las perso-
nas asignan a momentos transcendentales 
de su trayectoria vital. Según Connelly y 
Clandini, 1990, (apud Beijaard, van Driel, 

Resultados y discusión

Como se ilustra en la figura 7, las 
líneas de vida constituyen instrumentos 

a su énfasis en las historias de vida de los 
maestros, es decir, la forma en que ellos le 
dan sentido a experiencias y eventos que 
enfrentan en su propia práctica docente».

y Verloop, 1999, p. 47), para el caso parti-
cular de este instrumento empleado para 
el registro vital de los docentes, expresa: 
«las líneas de vida se inscriben en la tra-
dición de investigación narrativa debido 

Con la valoración asignada se pudo 
apreciar los cambios de percepción de su 
labor docente de parte de tres profesoras, 
a lo largo de casi 30 años. Mientras la pro-
fesora 1, inicia su tarea docente por im-
posición paterna, luego vienen períodos 
de crecimiento en su motivación, pero to-
davía con niveles negativos; no obstante, 
con el tiempo se estabiliza y su motivación 

En el ejemplo propuesto, se dibujó un 
plano cartesiano. En el plano horizontal se 
ubicaron los años de la trayectoria docen-
te, subdivida en espacios de cinco años. En 
el plano vertical, se ubicaron las valoracio-
nes asignadas: positiva, negativa o neutra, 
según la interpretación realizada, sobre la 
base de lo narrado por las docentes inves-
tigadas.

profesional comienza a tener valoraciones 
positivas. La profesora 2, inicia con una 
motivación profesional positiva, luego de 
cinco años, por dificultades en situarse la-
boralmente, ésta decrece; en los posteriores 
diez años, su estimulación por el magiste-
rio se incrementa; se estabiliza de manera 
positiva en los siguientes cinco años; y, al 
final de su carrera docente, exterioriza un 
incremento bastante positivo. Por su parte, 
la profesora 3, inicia con una motivación 
valorada como neutra; los siguientes diez 
años, por circunstancias familiares y polí-
ticas sufre marginación, lo que interpreta 
como años difíciles y de baja valoración 
profesional; luego de esa etapa comienza 
a estabilizarse y a vivenciar un crecimien-
to y desarrollo profesional sostenido, con 
cambios cualitativos de éxito en su tarea 
profesional; todo ello, al momento le gene-
ró visos de alta estima.

Conclusiones

El documento narrativo presentado 
se constituyó en una herramienta versátil 
y de apoyo didáctico para los estudiantes 
de la carrera de Educación Básica. Al final, 
se cuenta con un referente metodológico 
para ser empleado tanto por estudiantes 
que cursan la carrera de educación, como 
por los profesionales del magisterio en 
ejercicio. Las líneas de vida permitieron 
tanto a docentes como estudiantes evaluar 
el significado asignado a su labor profesio-
nal. Las líneas de vida permitieron exhibir 
variadas percepciones que fluctúan desde 
la neutralidad, positividad y negatividad 
dependientes de las vivencias laborales, 
familiares y políticas que se ajustan de ma-
nera diversa, con el significado asignado 
por cada una de las tres docentes partici-
pantes. 

La línea de vida: técnica de recolección de datos cualitativa...
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RESUMEN

El presente artículo describe el resultado del estudio y automatización del proceso publicitario en locales 
comerciales, con el propósito de incidir en los negocios de baja productividad en la ciudad de Ibarra y 
concientizar la reducción de materiales que contaminan y degradar el medio ambiente. Los resultados 
obtenidos manifiestan que la publicidad en internet tiene un 83,3% de aceptación sobre un 16,7% de la pu-
blicidad tradicional. Para comprobar los resultados del estudio realizado, se desarrolló un sistema web para 
el manejo de procesos publicitarios, mismo que fue implementado en el municipio de Ibarra. El sistema 
web permitió evidenciar de manera real la promoción y difusión de productos y servicios en un entorno 
web a los consumidores, para comprobar la calidad de software se aplicó la norma ISO/IEC 25022 donde 
se determinó que el sistema tiene un 82,73% de aceptación porque cumple con las tareas para las cuales 
fue diseñado, también incidió en un 80% sobre la inexistencia en el uso de material físico para realizar 
publicidad, mejorando la calidad en sus procesos y agilizando los mismos.

Palabras clave: PROCESO PUBLICITARIO, CARTELERA DIGITAL, SISTEMA WEB, PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLE, NORMA ISO/IEC 25022
 
ABSTRACT

Study and Automation of Advertising Processes and its Incidence on Low Pro-
ductivity Businesses

This paper describes the results of the study and automation of advertising processes and its incidence on 
low productivity businesses, with the purpose of influencing low productivity businesses in Ibarra city, and 
raising awareness on the reduction of materials consumption that pollute and degrade the environment. 
The results obtained show that online advertising has an 83.3% of acceptance out of 16.7% of traditional 
advertising. To verify the results of the study, a web system for the management of advertising processes 
was developed, which was implemented in the municipality of Ibarra. The web system made it possible for 
consumers to evidence in a reliable way the promotion and diffusion of products and services on a web 
environment. In order to check the quality of this software, the ISO / IEC 25022 standard was applied; 
determining that the system has an 82.73% acceptance because it fulfills its design functions. It also had an 
80% of incidence on the lack of physical material use to advertise, improving and streamlining the quality 
of its processes.

Keywords: ADVERTISING PROCESS, DIGITAL BILLBOARD, WEB SYSTEM, PRODUCTION AND 
RESPONSIBLE CONSUMPTION, ISO / IEC 25022 STANDARD
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Introducción

La UNESCO y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) específica-
mente el objetivo Nro. 12 menciona que: 
El objetivo del consumo y la producción 
sostenibles es hacer más y mejores cosas 
con menos recursos. Se trata de crear ga-
nancias netas de las actividades económi-
cas mediante la reducción de la utilización 
de los recursos, la degradación y la conta-
minación, logrando al mismo tiempo una 
mejor calidad de vida. En ese proceso par-
ticipan distintos actores, entre ellos em-
presas, comerciantes, consumidores, go-
bierno central, gobierno seccional, perso-
najes públicos, investigadores, científicos, 
medios de comunicación y organismos de 
cooperación para el desarrollo (UNESCO, 
2015).

El cambio de la matriz productiva del 
Ecuador es clave favorecer la transforma-
ción y diversificación productiva dando 
valor agregado a la producción nacional 
para establecer estándares de calidad que 
permitan su diferenciación en el mercado 
nacional e internacional, en este sentido 
la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo - Senplades (2017) en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda 
una Vida”, a través de la Política 5.8 bus-
ca fomentar la producción nacional con 
responsabilidad social y ambiental, poten-

ciando el manejo eficiente de los recursos 
naturales y el uso de tecnologías duraderas 
y ambientalmente limpias, para garanti-
zar el abastecimiento de bienes y servicios 
de calidad (Plan Nacional de Desarrollo 
2017-2021-Toda una Vida, 2017).

Internet provee información abun-
dante sobre cualquier temática, puede in-
corporar elementos multimedia de forma 
universal al alcance de todos. Esta caracte-
rística es efectiva a la hora de hacer publi-
cidad por internet, convirtiéndose en una 
herramienta que genera información al 
cliente en tiempo real. Al utilizar este tipo 
de publicidad se aprovecha las ventajas de 
la digitalización que brinda este medio, re-
virtiendo la necesidad de utilizar materia-
les tangibles que contaminan y degradan 
el medio ambiente. (Daccach, 2011).

Se considera que el contacto directo 
entre vendedor y consumidor mediante 
internet es un proceso de eliminación de 
intermediarios y reducción de la longitud 
de los canales de distribución que ofrece 
a la publicidad comercial (Blázquez, 2010).

En este artículo se presenta una in-
vestigación para dar solución a problemas 
como: mala inversión en el sector comer-
cial, uso excesivo de materiales físicos y 
poco eficientes al hacer publicidad y defi-
ciencia en los procesos publicitarios; por 

lo tanto, se realizó una compara-
ción entre la Publicidad en internet y la 
Publicidad tradicional en medios físicos, 
dando como resultado la creación del sis-
tema web publicitario.

El propósito de esta investigación fue 
realizar un estudio y automatización del 
proceso publicitario e identificar cual es 
la mejor forma para realizar publicidad 
de productos y servicios en la ciudad de 
Ibarra, incidiendo en los negocios con baja 
productiva y reemplazando la forma tradi-
cional poco eficiente de hacer publicidad 
por medios físicos. Además, se desarro-
lló un sistema web que servirá como una 
plataforma digital para los locales comer-
ciales, a fin de evidenciar la diferencia que 
existe entre la publicidad en internet y la 
publicidad tradicional. 

Metodología

Esta investigación tiene un enfoque 
mixto (cuali-cuantitativo) documental 
y de campo, la documentación permitió 
cumplir con la primera fase de este pro-
yecto. El proceso de recopilación de infor-
mación se llevó a cabo desde marzo del 
2017, mediante el acceso virtual a las di-
ferentes bases de datos indexadas (Scopus, 
SCimago, Ebsco y ProQuest) de la biblio-
teca de la Universidad Técnica del Norte 
y Google Scholar. Se investigó el proceso 
publicitario y la automatización del mis-
mo para obtener una incidencia en nego-
cios con baja productividad con la fina-
lidad de comprender por qué es mejor la 
publicidad en internet frente a una publi-
cidad tradicional.

Con la recopilación de la información 
se estableció los parámetros que implican 
hacer publicidad y con los cuales se realizó 
la comparación de la Publicidad en internet 
y la Publicidad tradicional. Ver Tabla 1.

Tabla 1
Parámetros de la publicidad

Para el enfoque de campo y como 
técnica de investigación se realizó una 
encuesta para comparar la publicidad en 
internet y la publicidad tradicional la cual 
estuvo conformada por 10 preguntas la 
cual fue aplicada a 70 personas de la ciu-
dad de Ibarra elegidas al azar como objeto 
del estudio, la encuesta fue realizada en las 
calles de manera virtual con el uso de un 
teléfono inteligente.

En base a los resultados obtenidos en 
las encuestas, se realizó una evaluación 
con las escalas de Likert que se muestran 
en las Tablas 2 y 3. La escala de Likert es 
una herramienta de medición que nos 
permite evaluar actitudes y conocer el 
grado de conformidad del encuestado con 
cualquier afirmación propuesta. Se conce-
de una puntuación a las respuestas dadas 
en cada pregunta. En general, la puntua-
ción más alta es para la aceptación de las 
actitudes consideradas como positivas o el 
desacuerdo con las consideradas negativas 
(Llauradó, 2014). 

Tabla 2
Alternativa de valoración 1

Fuente: Galera (2018)
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Tabla 3
Alternativa de valoración 2.

Con los resultados obtenidos en la en-
cuesta y haber obteniendo una perspectiva 
más clara se procede a realizar una esti-
mación de la publicidad en internet como 
resultado favorecedor, para el análisis de 
los resultados se utilizó la herramienta de 
Formularios de Google que permite rea-
lizar encuestas y verificar resultados de la 
investigación.

Desarrollo e implementación 
del sistema web

En el desarrollo e implementación del 
sistema web se ha utilizado las siguien-
tes herramientas: PHP, manejando el Yii 
Framework como entorno de trabajo para 
el desarrollo de aplicaciones web del lado 
del servidor, Bootstrap, tecnología que 
permite crear interfaces web con CSS y 
JavaScript, cuya particularidad es la de 
adaptar la interfaz del sitio web al tamaño 
del dispositivo en que se visualice (Solis, 
2014).

Para que un software sea de calidad 
es necesario aplicar el uso de una metodo-
logía de ingeniería de software, en el de-
sarrollo el sistema web se implementó la 
metodología XP (Xtreme Programming).

La Metodología XP consta de 
cuatro fases:

a) Planificación del proyecto
Es la primera fase en donde se realizó 

la recopilación detallada de todos los re-
querimientos que tendrá el sistema como 
tal, en esta parte se generan las historias de 

usuario y las iteraciones.

b) Diseño
En este punto se realizó el desarrollo 

de los diseños no funcionales o prototipos 
que tendrá el sistema, Además de definir 
los actores que influirán en el proceso y la 
arquitectura de sistema web.

El sistema tiene 3 tipos de roles con 
sus diferentes acciones dentro el sistema:

Administrador: Cumple el papel más 
importante porque es quien asigna roles 
y tareas a los diferentes usuarios, puede 
crear, actualizar y eliminar la información 
y recursos que se manejan en el sistema.

Empleado: Este rol es asignado por el 
administrador, es el encargado de realizar 
el proceso publicitario, este tipo de usua-
rio administra toda la parte de productos, 
puede crear, actualizar y eliminar la infor-
mación.

Cliente: Tiene acceso para ver y bus-
car productos o servicios según su conve-
niencia, puede crearse una cuenta que le 
permitirá comentar y valor un producto 
en específico, es decir tendrá contacto di-
recto con el rol de empleado.

c) Desarrollo o codificación
El cliente es una parte más del equi-

po de desarrollo, no olvidemos que son los 
que crean las historias de usuario y nego-
cian los tiempos. La codificación se debe 
realizar rigiéndose a estándares de codifi-
cación ya creados, esto permite mantener 
el código consistente y facilita su com-
prensión.

Se aplicó el flujo de ingreso de infor-
mación de un producto o servicio con su 
respectiva entidad en el sistema web.

d) Resultados y Pruebas
Al finalizar el desarrollo de las histo-

rias de usuarios se realizaron test de prue-
bas para verificar la funcionalidad del có-
digo y si es necesario una optimización del 
mismo, se obtuvo información de produc-
tos y servicios que un usuario ingreso al 
sistema web y se mostraron en la platafor-
ma digital (Castillo O., Figueroa D., 2010).

El ahorro considerable de papel es un 
hecho, debido a que ya no será un recurso 
primordial para hacer publicidad, la in-
versión que se debe hacer es únicamente 
adquirir un computador y el acceso a in-
ternet.

Para garantizar la calidad del soft-
ware se aplicó la norma ISO/IEC 25022 
SQuaRE donde se determinó que el sis-
tema web tiene un 82,73% de aceptación 
cumpliendo con todas las tareas para las 
cuales fue diseñado, para llegar al resul-
tado obtenido se aplicó fórmulas para las 
medidas de calidad de uso establecidas 
por la norma donde presenta las caracte-
rísticas y métricas que evalúan al sistema: 
efectividad, eficiencia, satisfacción y liber-
tad de riesgo.

1.1. Fórmulas para las Medidas
de calidad de uso

Tabla 4
Cálculo de la efectividad

Tabla 5
Cálculo de la eficiencia

Tabla 6
Cálculo de la Satisfacción

Tabla 7
Cálculo de la Libertad de Riesgo

Resultados

En el análisis comparativo de la publi-
cidad en internet y la publicidad tradicio-
nal se consideró los siguientes parámetros: 
costo, rapidez, cobertura, flexibilidad, va-
riedad de formatos, confiabilidad y efecti-
vidad, mismo que ya fueron detallados.

Tabla 8
Evaluación de parámetros

De esta manera se puede concluir que 
al realizar una comparativa entre caracte-
rísticas de la publicidad, los factores rapi-
dez y cobertura tiene alto impacto al elegir 
el tipo de publicidad que se va a utilizar 
con un 88.2% de aceptación. 

Entre los resultados más relevantes 
de la publicidad en internet se destaca que 

J. Guerra, C. Guevara, D. Imbaquingo, A. Guevara, J. Jácome Estudio y automatización del proceso publicitario...



ECOS DE LA ACADEMIA, N. 10, VOL. 5, DICIEMBRE 2019  )  3736  )  ECOS DE LA ACADEMIA, N. 10, Vol. 5, DICIEMBRE 2019

es aceptable el uso de una herramienta 
como medio para realizar publicidad me-
diante un sitio web, favorece el manejo de 
procesos publicitarios de manera óptima 
y varios negocios deberían adaptar el uso 
de esta herramienta para realizar un cam-
bio innovador, mejorar la productividad y 
estar a la vanguardia del nuevo mercado 
digital.

Como principios de los resultados se 
pudo evidenciar que el 88.2% de los encues-
tados afirman que es (muy) necesario el uso 
de la publicidad en internet, y el 11,8% de 
encuestados complementa la información 
diciendo que con la publicidad tradicional 
también se obtienen buenos resultados y les 
parece útil.

Luego de revisar el global de los resul-
tados se pudo establecer como generalidad, 
que pocos de los encuestados no manejan 
las nuevas tecnologías (internet, Smartpho-
ne) motivo por el cual prefieren la publici-
dad tradicional, pero les interesaría aprender 
para obtener publicidad de manera inmedia-
ta las 24 horas del día e innovar en el ámbito 
tecnológico.

En la desarrollo e implementación del 
sistema web publicitario fue necesario apli-
car la norma ISO/IEC 25000 SQuaRE, que 
proporciona una guía para el uso de la nueva 
serie de estándares internacionales llamada 
Requisitos y Evaluación de Calidad de Pro-
ductos de Software, cuyo objetivo principal 
es organizar, enriquecer y unificar las series 
que cubren dos procesos principales: espe-
cificación de requisitos de calidad del soft-
ware y evaluación de la calidad del software, 
soportada por el proceso de medición de 
calidad del software; cumpliendo con estas 
características y al realizar la medición de 
la calidad del software, se determinó que el 
sistema web tiene un 82,73% de aceptación 
ya que cumple con todas las tareas para las 
cuales fue diseñado (ISO25000, 2017).

Discusión

El objetivo principal de la investigación 
fue realizar un estudio comparativo entre 
la publicidad en el internet y la publicidad 

tradicional permitiendo evidenciar que los 
procesos publicitarios y su incidencia tienen 
alto impacto en negocios con baja produc-
tividad, aplicando la publicidad en internet 
como resultado del estudio, automatizando 
los procesos y obteniendo mejore resultados.

La publicidad en internet ha sido eti-
quetada como “Publicidad electrónica” 
(Hawkins, 1994). No consiste únicamente 
en anunciar y distribuir mensajes, además 
se debe facilitar las relaciones con los clien-
tes, proporcionar servicios al consumidor, 
generar ventas electrónicas de productos y 
servicios (Blázquez, 2010).

Sin embargo, la principal caracterís-
tica de la publicidad en internet es la inte-
ractividad. misma que es clave en el nuevo 
medio, posibilita la comunicación en doble 
sentido, transformando la manera simpe de 
hacer publicidad a una en donde el cliente 
tiene una actitud activa cuando se encuen-
tra frente al ordenador, en todo momento 
y de forma recurrente, recibe información 
donde puede responder al anunciante o di-
fundir un mensaje e interactuar con otros 
usuarios. Por lo tanto, la interactividad im-
plica para la audiencia la capacidad de esco-
ger y responder a un anuncio particular de 
su gusto (Molina, 2011).

Tomando en cuenta los resultados 
de trabajos similares, los resultados obte-
nidos en este estudio concuerdan con los 
hallazgos de las investigaciones realizadas 
por Alex Ballarin (2010) y Ana Delgadillo 
(2013), se recomienda utilizar la publicidad 
en internet para realizar procesos de pu-
blicidad con la finalidad de incrementar la 
productividad en los negocios.

Se puede decir que la comparativa rea-
lizada entre de la publicidad en el internet 
y la publicidad tradicional es un trabajo in-
édito, que sirve para evidenciar la tendencia 
de uso en el entorno en donde se realizó la 
investigación. También se puede apreciar 
que de la publicidad en el internet es un 
método que presenta varias técnicas para 
hacer publicidad interactiva y de fácil acce-
so para los usuarios. 

La presente investigación tuvo como 
resultado la tesis de grado de uno de los 

autores Guerra (2018), además el recono-
cimiento del Municipio de Ibarra por ser 
una herramienta propuesta a la comunidad 
PYMES imbabureña para su uso.

Conclusiones

• Del estudio realizado se ha logrado 
obtener resultados que han sido analizados y 
aplicados en el proceso publicitario para los 
negocios con baja productividad plasmán-
dolos en un sistema web.

• Para el desarrollo exitoso del proyecto 
se utilizó la metodología XP aplicando todas 
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Julián Pérez Porto y Ana Gardey. (2012). DEFINI-
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sus fases en la implementación del sistema 
web publicitario.

• En base a resultados obtenidos de la 
encuesta dirigida a personas de la ciudad de 
Ibarra, valorados con la escala de Likert se 
logró determinar que la herramienta facti-
ble para realizar publicidad es internet, pues 
presenta mejores resultados, se llega a canti-
dad de usuarios en su proceso.

• El sistema web publicitario desarrolla-
do utiliza el Yii Framework de PHP y la he-
rramienta de georreferenciación de Google 
maps para facilitar al usuario obtener ubica-
ciones precisas de los emprendimientos.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo se centra en analizar los principales factores determinantes que podrían 
afectar en la lealtad a periódicos digitales. En específico se analizan los efectos ejercidos por el grado de 
usabilidad del sitio web, la reputación y la familiaridad con el sitio web, siendo moderados por el nivel de 
educación, además de analizar el efecto mediador de factores que median estas relaciones con la lealtad, 
como la satisfacción y la confianza en el sitio web. Para el estudio experimental se tomó 142 casos, las hi-
pótesis propuestas fueron contrastadas mediante técnica de los modelos de ecuaciones estructurales. Los 
resultados demostraron que la confianza tuvo un efecto significativo, con un impacto positivo con la inten-
ción de revisita, y un efecto mediador parcial en la relación Satisfacción-Intención de revisitar el sitio y en 
la relación Satisfacción-Intención de recomendar. Tanto la reputación, usabilidad y familiaridad tuvieron 
un impacto sobre la satisfacción, en ese orden. Tres aspectos finales del estudio fueron: (1) para los usua-
rios es más importante la reputación que la usabilidad y la familiaridad; (2) a mayor educación aumenta la 
satisfacción por usabilidad; y (3) el efecto mediador de la confianza es primordial para los usuarios en el 
proceso de construcción de lealtad.

Palabras Clave: PRENSA DIGITAL, SITIOS WEB, REPUTACIÓN, LEALTAD EN INTERNET, MARKE-
TING RELACIONAL.

ABSTRACT

Factors that Build Loyalty to Digital Press Websites in Ecuador

The aim of this work is to analyze the main factors that could affect the loyalty to digital newspapers. Spe-
cifically, the effects caused by the degree of web site usability, the reputation and familiarity to the website, 
being moderated by the education level. The mediator effect on factors as satisfaction and trust on a web 
site that deal with those relationships on loyalty were also analyzed. One hundred and forty two cases were 
studied for the experimental study, the proposed hypothesis were contrasted using the structural equations 
modeling technique. The rely on had a significative effect, generating a positive impact as the revisiting 
intention, and a partial mediator effect in the Intendedness-Satisfaction relation for revisiting the site and 
on the Intendedness-Satisfaction relation for recommending it. Reputation, usability and familiarity had 
impact on satisfaction. The following three final aspects have been recorded: (1) For customers, reputation 
is more important than usability and familiarity; (2) the higher education is correlated to the satisfaction 
from usability; and, (3)the rely on mediator effect is basic for customers during the process of loyalty buil-
ding.
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Introducción

El avance de la internet y la tecnolo-
gía en el mundo tiene un crecimiento ex-
ponencial (Kaliski, 2005) y las redes socia-
les han llevado ese uso a nivel relacional 
(Yu & Ramaswamy, 2012), adicional de los 
Smartphone cuyo uso llevó a la internet 
móvil (Steinbock, 2003). El uso de la in-
ternet en los últimos años específicamente 
en el Ecuador ha tenido un despunte (Fra-
goso & Maldonado, 2003).

Es evidente que la información en la 
prensa escrita está en transición de lo aná-
logo a lo digital (Bin, 2013) en Ecuador al 
igual que en región la transición se ha dado 
de forma exponencial más específicamen-
te la de medios impresos. La facilidad para 
compartir y enviar información hizo que 
rápidamente los diarios evolucionaron 
conjuntamente con sus versiones impresas 
ya que cada vez es menos el tiraje impreso 
e inversamente proporcional la gestión de 
contenidos de noticia online (Saaksjarvi 
& Santonen, 2003). Estos avances abrie-
ron puertas y oportunidades para nuevos 
competidores nacionales e internaciona-
les, añadiendo a esto la competencia in-
tersección indirecta de las redes sociales y 
blogs como fuente de información (Wilde, 
2011).

Ante esto, el sector periodístico busca 
conseguir la lealtad hacia sus sitios webs. 

Estudios de marketing relacional explican 
este comportamiento del usuario en gene-
ral (Ja, et al., 2006) para conseguir la fide-
lidad del usuario en esta era tecnológica 
aunando en estos esfuerzos está la medi-
ción de la calidad de los sitios web (Fla-
vián & Gurrea, 2007). Entendiendo que en 
Ecuador el periódico impreso aún tiene 
preponderancia tanto por el público obje-
tivo y la publicidad pactada, por ser medio 
masivo, se mantienen el periódico digital 
como fidelización, pero conscientes de la 
ola en el mundo por la migración casi total 
a medios digitales (Hendriks, 1999). Más 
aún cuando la industria periodística en el 
mundo se mueve este negocio por suscrip-
ciones en la lectura online.

Pese a la importancia de esta temáti-
ca, existe literatura que explica la lealtad a 
sitios periodísticos no actualizada (Fran-
si et al., 2016), donde se plantean factores 
que inciden en este comportamiento, y 
que las nuevas tecnologías han cambiado 
sustancialmente en la consecución de la 
lealtad del usuario online. Se necesita ex-
plicar cómo se construye la lealtad como 
un factor multidimensional, que considere 
la fidelidad como un compromiso (Villa-
rejo, 2014). 

Existe una importancia en los an-
tecedentes que actúan sobre la lealtad de 
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tad del cliente, y la internet es eficaz en esta 
funcionalidad (Castañeda, 2008). Esto es 
posible por sus componentes: satisfacción, 
confianza y compromiso que constituyen 
el marco de referencia que explica la for-
mación de lealtad electrónica (De Wulf et 
al., 2001). La intención comportamental 
ha sido estudiada en la literatura de mar-
keting, como antecedente central de la 
conducta (Ajzen y Fishbein, 1980; Bagozzi 
y Warshaw, 1990). Con un efecto positivo 
en la satisfacción (Cronin et ál., 2000; Cro-
nin y Taylor, 1992).

Autores como O’Malley (1998), con-
sideran que la lealtad del cliente es un 
concepto multidimensional (revisita y re-
comendación) en el contexto electrónico 
(Castañeda, 2008). En esta investigación 
se analizó la lealtad en sitios web de pren-
sa digital, y no se consideró la intención 
de compra de suscripción de lectura, sino 
únicamente el comportamiento de repeti-
ción de visitas y recomendación.

Intención de revisita
De ahí que las investigaciones lleva-

das a cabo por Bloemer y Kasper, (1994 y 
1995), implicaron que la motivación a un 
comportamiento de recompra es insepara-
ble de la noción de lealtad. En investiga-
ciones más recientes (Ting, 2016) se con-
cluyó que tiene un efecto positivo la cali-
dad del producto, calidad del servicio y la 
calidad de la experiencia, en la intención 
de revisita a un sitio web.

Intención de recomendación
Estudios demuestran que los clientes 

fieles realizan un mayor número de reco-
mendaciones (Rust et al., 1995; Gremler y 
Brown, 1999). Es así que recomendar es 
un comportamiento inherente en los con-
sumidores que dicen ser fieles a la internet 
(Reichheld y Schefter, 2000), y los sistemas 
de e-recomendación web en la web 2.0 son 
servicios que facilitan esta actividad (Li, 
2004).

los lectores de prensa digital. las conclu-
siones de este estudio podrían dirigir los 
esfuerzos a factores que mitiguen la dis-
persión al momento de tomar decisiones 
sobre temas de e-lealtad (Valvi, 2006). El 
objetivo del presente trabajo se centra en 
analizar cómo los principales factores de-
terminantes podrían afectar en la lealtad a 
periódicos digitales. En específico se ana-
lizan los efectos ejercidos por el grado de 
usabilidad del sitio web, la reputación y la 
familiaridad con el sitio web, siendo mo-
derados por el nivel de educación, además 
de analizar el efecto mediador de factores 
que median estas relaciones con la lealtad, 
como la satisfacción y la confianza en el 
sitio Web.

Revisión de la Literatura

En un mundo donde la fluidez digital 
(Wang, 2013; Thompson, 2013) es acen-
tuada por el uso de la tecnología, autores 
como (Greer y Mensing 2006) demuestran 
cómo los periódicos ganan terreno rápida-
mente en el ámbito online. Siendo las no-
ticias digitales son un recurso de los más 
demandados por los usuarios de internet 
(Nielsen, 2003). De acuerdo con la litera-
tura (Nielsen, 1997), la credibilidad es im-
portante para los usuarios de la web ya que 
no está claro para un usuario si se puede o 
no confiar en una página.

Mitchell y Shearer (2015), observaron 
que los jóvenes de hoy aprenden sobre no-
ticias y temas de actualidad a partir de un 
conjunto cada vez más diverso de fuentes, 
que puede incluir o no medios de noticia 
tradicionales y online. Esto podría ser un 
comportamiento no leal del usuario al te-
ner suficiente material informativo a su al-
cance, pero a su vez aumenta la búsqueda 
de captación de lealtad por la prensa di-
gital.

Lealtad
El Marketing relacional busca desa-

rrollar y gestionar relaciones de confianza 
a largo plazo (Ahmad y Buttle, 2001), que 
se podría resumir como el logro de la leal-
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los productos en línea afecta significativa-
mente la satisfacción del cliente.

Estudios empíricos demuestran que la 
percepción del valor y la escala de calidad 
de servicios electrónicos (eTailQ, e-service 
quality scale) desarrollan positivamente la 
lealtad del cliente y tanto la e-satisfacción 
y la e-confianza median en la configura-
ción del proceso de desarrollo de e-lealtad 
(Honglei, 2015). En consecuencia,

• H2: La satisfacción del usuario de-
termina positivamente su confianza al si-
tio web.

• H3: La confianza del usuario como 
mediador entre el grado de satisfacción y 
su intención de lealtad al sitio web:

− H3a: Existe un efecto mediador 
parcial y positivo de la confianza del usua-
rio entre el grado de satisfacción y su in-
tención de visitar el sitio web

− H3b: Existe un efecto mediador 
parcial y positivo de la confianza del usua-
rio entre el grado de satisfacción y su in-
tención de recomendar el sitio web.

Calidad percibida
Well et al., 2011 documenta que la ca-

lidad del sitio web influye en la percepción 
de la calidad del producto. La fusión de 
medios de comunicación en línea y cali-
dad de servicios electrónicos, fue estudia-
do por Fransi (2016), donde implicó cua-
tro dimensiones de calidad: la eficiencia; 
la disponibilidad del sistema; la fiabilidad 
y la vida privada, que tienen un efecto po-
sitivo en la construcción de la satisfacción 
y la lealtad.

Investigaciones han incluido la dispo-
nibilidad de información y contenido, fa-
cilidad de uso o usabilidad, la intimidad / 
seguridad, gráfico estilo, y el cumplimien-
to como factores que inducen a volver a vi-
sitar el sitio web (Zeithaml, 2002), además 
la fiabilidad es el predictor más fuerte para 
la satisfacción al cliente, seguido de la fun-
cionalidad del sitio web cuyo con efecto 
positivo en la fidelidad. Para este estudio 
se analizará la usabilidad, la reputación y 
la familiaridad como factores que midan 
la calidad percibida del sitio web.

Antecedentes de la lealtad

Confianza
Estudios aclaran que el desarrollo de 

la e-lealtad se ve influida significativamen-
te tanto por e-satisfacción y la e-confianza. 
(Kim, 2009). Autores como (Harris, 2004; 
Mishra 2016), sobre la lealtad, la confian-
za, la satisfacción, el valor y la calidad, 
prueban que el factor confianza es funda-
mental en la lealtad, pues tiene un impacto 
positivo en la afectación de la marca. Sin 
dejar de lado la satisfacción, pero esta es 
una condición necesaria pero no una con-
dición suficiente para la lealtad del cliente 
(Grigorousdis et al, 2014).

Bedford (2016), refresca las 4 formas 
de comunicar confianza de un sitio web 
(Nielsen, 1999): la calidad del diseño, la 
divulgación por adelantado, de contenido 
integral y una conexión con el resto de la 
web. En esta línea, al momento de evaluar 
la confianza la literatura ha distinguido 
tres dimensiones: competencia, benevo-
lencia y honestidad o integridad (Bhatta-
cherjee, 2001; McKnight et al. 2002; Mayer 
et al., 1995). Pero en la mayoría de los tra-
bajos la confianza se mide de forma uni-
dimensional (Bauer et al., 2002). En esta 
investigación se medirá unidimensional-
mente. En consecuencia, se propone que:

• H1: La confianza del usuario de-
termina positivamente su intención de 
lealtad al sitio web.

− H1a: Existe una relación directa 
y positiva entre el grado de confianza del 
usuario y la intención de visitar el sitio 
web.

− H1b: Existe una relación directa 
y positiva entre el grado de confianza del 
usuario y la intención de recomendar el si-
tio web.

Satisfacción
En estudios del marketing relacional, 

la Satisfacción tiene juega un papel deci-
sorio en la relación marca y consumidor 
(Morgan et al, 2015). Tomando en cuenta 
a los periódicos como productos, Yi Sun 
(2016) implicó que la calidad percibida de 

re, 2014). La reputación de una persona o 
empresa ya no se establece una vez para 
siempre, ahora puede cambiar con el tiem-
po, por lo que puede y debe ser gestionada 
(He, 2012; Resnick, 2002).

Familiaridad
Las investigaciones llevadas por Ha 

en el 2005, sobre el comportamiento del 
consumidor, demostró que la confianza 
de la marca tiene como antecedentes: las 
experiencias de marca y la búsqueda de 
información, un alto nivel de familiaridad 
con la marca y la satisfacción del cliente en 
función de factores cognitivos y emocio-
nales. Lo que demuestra que la familiari-
dad es un factor que tiene impacto sobre 
las intenciones del comportamiento para 
regresar al sitio web (Dennis F. Galletta, 
2006), además de tener un impacto positi-
vo en el aumento de la credibilidad y con-
fianza en el sitio web (Benjamin Lowry, 
2007). Por lo tanto, se propone que:

• H4: La calidad percibida del usua-
rio determina positivamente su satisfac-
ción al sitio web.

− H4a: Existe una relación directa y 
positiva entre el grado de usabilidad y su 
satisfacción con el sitio web.

− H4b: Existe una relación directa y 
positiva entre el grado de reputación y su 
satisfacción con el sitio web.

− H4c: Existe una relación directa y 
positiva entre el grado de familiaridad y su 
satisfacción con el sitio web.

Variable moderadora

Educación
Finalmente, y respecto al efecto de 

moderación de la variable nivel de edu-
cación, estudios demuestran que la cali-
dad de un sitio web, la e-satisfacción, la 
e-confianza y la e-lealtad afectiva son an-
tecedentes de lealtad conativa (Lin, 2007), 
donde Lin reveló que la educación univer-
sitaria influía en la intención de compra. 
Así mismo, otros estudios afirman que la 
satisfacción es más fuerte en la lealtad y la 
calidad, cuando el nivel de educación es 

Usabilidad
El concepto de usabilidad ha sido 

ampliamente estudiado y abarca según 
Nielsen (1994) la facilidad de aprendizaje 
del sistema, a la eficiencia del diseño del 
sitio web, a la facilidad para memorizar 
cómo usarlo, a la reducción de errores y a 
la satisfacción general con el mismo. Las 
actuaciones de contenido, la navegación y 
la interactividad se relacionaron positiva-
mente con la usabilidad de los sitios web 
(Lin, 2013).

Cyr en el 2008, estudió tres compo-
nentes de diseño del sitio web que van re-
lacionados con la usabilidad, y analizó su 
impacto en la confianza y satisfacción, y 
luego la relación de confianza y satisfac-
ción a la lealtad en línea. Así mismo la lite-
ratura (Li, 2004) muestra que la combina-
ción de uso, contenido y datos mejoran la 
recomendación del sitio web.

Reputación
Vraga en el 2015, estudió cuatro fac-

tores de noticias de Medios de comuni-
cación: Autores y audiencias, Mensajes y 
Significados, Representaciones y realida-
des, y actitudes hacia los medios de co-
municación. De esta manera también ha 
sido tema de estudio el escepticismo en 
los medios de comunicación para medir la 
desconfianza general de estos medios por 
Maksl et al. en el 2015.

De acuerdo con la literatura (Jin, 
2008) la reputación de la empresa contri-
buye a la lealtad del cliente mediante el 
aumento de la satisfacción y la confianza 
del cliente. Aaker y Keller (1990), definen 
a la reputación como una percepción de la 
calidad asociada con la razón social. Es así 
que Abd-El-Salam (2013) implicó que la 
reputación es considerada como una cues-
tión de actitud, sentimientos, creencias 
hacia la organización y puede desempe-
ñar un papel crítico en la selección de una 
marca corporativa sobre otra (Kandam-
pully y Hu, 2007; Sarstedt et al., 2012).

En definitiva, con la introducción de 
la Web 2.0, la reputación ya no es un factor 
estático, sino más bien dinámico (Douyè-

J. Antepara, L. Braganza, W. López Factores que construyen la lealtad a sitios wed de prensa...



ECOS DE LA ACADEMIA, N. 10, VOL. 5, DICIEMBRE 2019  )  4544  )  ECOS DE LA ACADEMIA, N. 10, Vol. 5, DICIEMBRE 2019

El número de respuestas válidas as-
cendió a 142, de 163 casos que se tuvo que 
reducir. Los criterios para eliminar casos 
fue la existencia de casos atípicos como el 
uso consecutivo de extremos en la escala.

Las siete variables del modelo pro-
puesto -Usabilidad, reputación, familia-
ridad, satisfacción, confianza y lealtad- se 
usó una escala de likert de 5 puntos. Los 
datos fueron tabulados en una hoja de 
cálculo de google, con la herramienta de 
formularios de google y posteriormente 
se realizó el análisis estadístico usando 
SPPSS/PC versión 21 para Windows. 

Para alcanzar cotas de participación 
significativas se compartió la encuesta 
mediante redes sociales, por grupos de 
mensajería instantánea Whatsapp, donde 
en forma directa -usando su smartphone- 
lo completaron y lo compartían. Se elabo-
ró el instrumento a partir de las variables 
tomando escalas de lealtad discutidas en 
la literatura. Google Form fue medio ele-
gido para el levantamiento de la mues-
tra, permitiendo realizar un cuestionario 
completo y que se pueda responder en va-
rios soportes, en preferencia móvil, todos 
los ítems tenían condición de obligatorio. 
Las características sociodemográficas de 
la muestra aparecen descritas en la tabla 1. 

Tabla 1
Características sociodemográficas 
de la muestra

bajo. Y que la confianza es más fuerte en la 
lealtad y la calidad, cuando el nivel de edu-
cación es alto. De ahí la importancia como 
variable que modere el comportamiento. 
Por lo tanto, se propone que:

1. H5: La calidad percibida del usua-
rio sobre la satisfacción al sitio web es mo-
derado por el nivel de educación de los 
usuarios.

2. H5a: Existe un efecto moderador 
del nivel de educación con respecto a la 
usabilidad del sitio web y la satisfacción al 
mismo.

3. H5b: Existe un efecto moderador 
del nivel de educación con respecto a la re-
putación del sitio web y la satisfacción al 
mismo.

4. H5c: Existe un efecto moderador 
del nivel de educación con respecto a la fa-
miliaridad del sitio web y la satisfacción al 
mismo.

Modelo estructural
Como consecuencia de la revisión de 

la literatura, y de las hipótesis que se han 
propuesto sobre la base de la misma, surge 
el modelo conceptual que se recoge en la 
figura 1.

Figura 1. Proceso de formación de 
la fidelidad electrónica. Todas las relacio-
nes se proponen en sentido positivo.

Materiales y métodos

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Se trata de un estudio experimental, 
aleatorio, simple y ciego, se encuestó a pú-
blico en general. Esta muestra fue recogida 
del 24 al 26 de mayo de 2016. Dados los objetivos del estudio sobre 

prensa digital se permitió que los encues-
tados eligieran cualquiera de los sitios web 
de periódicos digitales. En término cuali-
tativos, la representatividad de la muestra 
fue elevada pues los sitios web elegidos por 
los encuestados representan notoriamente 
al volumen de usuarios, siendo así que se 
observó que un 69,7% eligió el diario El 
Universo y un 14,1% el Comercio.

Las pruebas estadísticas compren-
dieron estadística descriptiva, análisis de 
fiabilidad, cálculo de variables, regresión 
lineal y Process de Hayes (). Se consideró 
valores de p< 0.05 para considerar signifi-
cancia estadística. Las hipótesis propues-
tas fueron contrastadas mediante el uso de 
modelos estructurales. Este tipo de técnica 
de análisis exige la utilización de tamaños 
muestrales elevados (mínimo de 100 ca-
sos).

Proceso de depuración
de las escalas de medida

Las escalas inicialmente propuestas 
se depuraron con el fin obtener escalas que 
nos permitió cuantificar los conceptos de 
forma válida y fiable.

a. Análisis de fiabilidad inicial
Se utilizó el cálculo del Alfa de 

Cronbach (Cronbach, 1951) y correlación 
total de elementos (Bagozzi, 1981). Se iden-
tificó los ítems que se pueden eliminar. En 
la satisfacción se eliminó el ítem SAT2, 
pues su correlación total de elementos 
era -0.144, menor a 0,3 puntos recomen-
dados por Nurosis (1993), obteniendo un 
Alfa de Cronbach de 0.912. También, en 
la confianza, para evitar redundancia de 
un 0.968 de Alfa de Cronbach se eliminó 
4 ítems con mayor correlación total de ele-
mentos HON1, BEN1, BEN3 y BEN5. Se 
consiguió un Alfa de Cronbach de 0.951 
que a criterio de los autores se estimó con-
veniente.

Los resultados del alpha de Cronbach 
muestran un nivel aceptable de consisten-
cia interna en las tres escalas considera-
das, siendo en todos los casos superior al 

0,7 recomendado por Cronbach (1970) y 
Nunnally (1978), Tabla 2. Luego, verificó la 
estadística descriptiva de los factores crea-
dos a partir de los ítems válidos, Tabla 3. 
En consecuencia, podemos establecer las 
escalas definitivas que nos permiten me-
dir cada una de las variables del modelo 
(ver anexo 1).

Tabla 2
Indicadores de fiabilidad, validez 
y descriptivos de las variables

Tabla 3
Factores estadístico descriptivo.

En general, las correlaciones entre 
constructos (tabla 3) son elevadas, además 
son significativas.
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Tabla 4
Correlaciones entre constructos de 
latentes.

Resultado y discusión 

Para la prueba de las hipótesis pro-
puestas se empleará la técnica de los mo-
delos de ecuaciones estructurales. Puesto 
que los datos no siguen una distribución 
multinormal, se emplea Máxima Vero-
similitud como método de estimación 
(West et al., 1995), la matriz Medida de 
adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Ol-
kin (KMO) y la prueba de esfericidad de 
Barlett. Los índices de ajuste del modelo 
estimado, en su gran mayoría, están en los 
límites recomendados (tabla 4).

Adicionalmente el análisis factorial 
exploratorio se observó que las cargas son 
mayores a 0,05 y para el análisis factorial 
confirmatorio sólo el Factor de Familiari-
dad, es menor a 0,07, pero fue considerado 
aceptable Tabla 5. Los resultados de la ge-
neración y la utilización de Process (Ha-
yes, 2013)

Tabla 5
KMO y prueba de Bartlett

Una vez validadas las escalas, se pro-
cede a contrastar las hipótesis que consti-
tuyen el modelo estructural a analizar. El 
modelo quedó representado en la figura 2, 
mostrando todos los coeficientes en cada 
relación. 

Figura 2. Coeficientes del modelo 
estructural.

En relación a la hipótesis del traba-
jo, las dos primeras, hacían referencia a 
Confianza-Intención revisita (H1a) y a la 
Confianza-Intención recomendar (H1b). 
Los resultados obtenidos, se ha constatado 
que la confianza tiene efecto significativo 
(figura 2), con un impacto positivo con 
la intención de revisita, por lo que no se 
rechaza la H1a. Al igual la confianza in-
fluye positivamente en la intención de re-
comendar el sitio web, en consecuencia, 

Tabla 6
Matriz Factorial

no se rechaza la H1b. Aunque, se observa 
un mayor impacto en la H1a. Esto puede 
ser explicado por el comportamiento del 
usuario al ver la misma noticia en varios 
medios a la vez, donde la recomendación 
tiene un nivel bajo, pero aun significativo.

La H2, Los resultados obtenidos se 
verifica que la satisfacción influye posi-
tivamente en la confianza, y se acepta la 
H2. La confirmación de esta hipótesis era 
esperada por ser la satisfacción un antece-
dente altamente documentado en literatu-
ra sobre la confianza. Para la H3, los resul-
tados alcanzados constatan un efecto de 
mediación de la variable Confianza tanto 
en la relación Satisfacción-Intención de 
revisitar el sitio (H3a) y la relación Satis-
facción-Intención de recomendar (H3b). 
El efecto es parcial en ambas pues se ob-
serva una probabilidad significativa en la 
variable mediadora Confianza y en la Sa-
tisfacción, por consiguiente, no se rechaza 
la H3, pero se observa mayor efecto me-
diador parcial en la relación Satisfacción-
Intención de revisitar el sitio. Esto podría 
explicar la importancia que le da el usua-
rio a la confianza en su comportamiento 
de lealtad al sitio.

En el factor multidimensional de la 
calidad percibida, los resultados mues-
tran que la usabilidad-satisfacción (H4a), 
reputación-Satisfacción (H4b) y Familia-
ridad-Satisfacción (H4c) tienen un efecto 
significativo. En consecuencia, no se re-
chaza la H4 en su totalidad, pero se obser-
va que la reputación tiene un mayor im-
pacto sobre la satisfacción, seguido de la 
usabilidad. Estudios de Flavio (2007). La 
reputación no tiene el mayor impacto en 
una relación reputación-elección. Pero en 
esta era, es razonable pensar que la repu-
tación tiene un papel preponderante a la 
lealtad, podría ser explicada, por las redes 
sociales que han cerrado una brecha en las 
relaciones y gestionan la reputación. Aun-
que seguido está la usabilidad, por su fa-
cilidad al momento de usar un sitio web, 
pero entendiendo el formato de usabilidad 
de estos sitios web de prensa digital tienen 
un formato estandarizado con servicios 

webs en paralelo, y su familiaridad es muy 
consecuente entre uno y otro, de ahí la im-
portancia en el factor reputación, como un 
diferenciador.

Existe un efecto de moderador de la 
variable Nivel de Educación, en la interac-
ción de la usabilidad-Satisfacción del usua-
rio (H5a), por lo que se acepta la H5a. Lue-
go, los resultados del efecto moderador de 
la educación con reputación-satisfacción 
(H5b) y familiaridad-satisfacción (H5c), si 
bien el signo del parámetro obtenido tiene 
el sentido esperado, la significatividad del 
mismo no llega a alcanzar los niveles re-
queridos (p=0.01). Por este motivo, debió 
rechazarse las hipótesis H5b y H5c. Este 
resultado advierte que los usuarios a me-
dida que aumenta su nivel de educación, 
esta variable solo modera positivamente el 
efecto que tiene la usabilidad en la satis-
facción, lo que se podría explicar por la in-
cidencia del nivel de educación en el nivel 
de uso de tecnología, pues a mayor nivel 
educativo demanda un acceso continuo a 
las tecnologías de la información.

Conclusiones

En el presente trabajo se ha analiza-
do el proceso de formación de la fidelidad 
electrónica a sitios web de prensa digital. 
Sobre la base de un estudio empírico se 
confirma el modelo propuesto y el conjun-
to de hipótesis sobre las que éste se susten-
ta, excepto en la H5b y H5c.

El punto inicial de este proceso será 
la calidad percibida. Según los resultados, 
para los usuarios es más importante la 
reputación que la usabilidad y la familia-
ridad. Ello implica que el sitio deba ges-
tionar esta reputación para mantenerla 
estable o aumentarla. No obstante, esta 
conclusión no debe implicar el comple-
to abandono de la usabilidad, pues al ser 
moderada por el nivel de educación, se ob-
servó que a mayor educación mayor satis-
facción por usabilidad. Además, que otros 
estudios demostraron que la usabilidad 
influye positivamente en la elección de un 
sitio web (Flavio, 2007). 
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Estos resultados tendrían alcances 
para la gestión. De hecho, el efecto media-
dor de la confianza es primordial para los 
usuarios en el proceso de construcción de 
lealtad (visitar y recomendar el sitio web). 
Pues la satisfacción por sí sola no aumenta 
la intención comportamental del usuario 
ni en revisitas ni en recomendación

Recomendaciones

La gestión de la reputación corpora-
tiva debe ser controlada y evaluada en un 
corto plazo, fortaleciendo los sistemas de 
recomendación web. Entendiendo que la 
mayoría de los sitios web buscan en la ac-
tualidad dos objetivos: atraer a usuarios y 
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retenerlos. Debe de enfocar recursos en la 
lealtad como la revisita, para generar in-
gresos como por ejemplo la publicidad on-
line; y en el comportamiento de recomen-
dación que está enfocado en atraer nuevos 
clientes.

Finalmente, la limitación del presen-
te trabajo, podría haber sido considerar 
todas las variables que podrían influir de 
manera relevante en la lealtad. 

En este sentido se podría plantar al 
gunas líneas de investigación futura que 
mejoren estos resultados, como la posibi-
lidad de incluir en el modelo factores que 
expliquen la lealtad electrónica, como las 
redes sociales.

Anexo 1.
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ABSTRACT

This study sought to better understand the relationship between Ecuadorian university students’ high 
school English learning experiences and their emotions regarding the four macro-skills. This built on pre-
vious studies about affect in second language learning. The main study methods employed were surveys 
with short answer sections, analysing the trends using t-tests, graphic representation and means, as well 
as coding non-empirical responses. The study found a weak relationship between students’ high school 
experiences and their perceptions for speaking and writing, and a very weak relationship for listening and 
reading. Findings provide an important contribution to work on EFL in Latin American tertiary contexts, 
as well as adding to the discussion of affect in second language learning. The study presents a meditation 
upon the role of emotion in learning that would be valuable for all EFL and second language professionals.

Keywords: Affect, English as a Foreign Language (EFL), ESL, Ecuador, Latin America

RESUMEN

¿Qué es más difícil: leer, escribir, escuchar o hablar?: Percepciones de estu-
diantes ecuatorianos acerca de las cuatro destrezas macro del Inglés 

Este estudio busca entender mejor la relación entre universitarios ecuatorianos, sus experiencias de apren-
dizaje del idioma Inglés en la educación secundaria y su sentir hacia las cuatro macro-destrezas. Este se 
fundamenta en estudios previos acerca del aprendizaje de una segunda lengua. Los principales métodos 
usados fueron entrevistas con respuestas cortas, análisis de tendencias usando t-tests, representación grá-
fica de la media, así como también codificando las respuestas no empíricas. El estudio encontró poca 
relación entre las experiencias de la educación secundaria de los estudiantes y sus percepciones para la 
destreza de hablar y escribir, y una muy escasa relación para la escuchar y leer. Los resultados proveen una 
contribución importante para el trabajo en EFL Latino América y sus contextos de educación superior, 
así como también se añade a la discusión del aprendizaje de un segundo idioma. El estudio presenta una 
mediación desde el rol de la emoción en el aprendizaje que sería valorado por todos los profesionales de 
un segundo idioma en este caso Inglés EFL.
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Introducción

One of the challenges for students 
facing international English language tests 
is having skills that are developed to dif-
ferent extents. Some students find reading 
easier, whilst others find conversational 
language more accessible. An analysis of 
literature sought to find out information 
about students strengths and weakness-
es in terms of macro-skills, as a basis for 
a hypothesis about which skills would be 
the most challenging for learners. This 
study will look at the relationship between 
students’ secondary level experiences and 
their current confidence levels in the four 
macro-skills. 

Affect and Language Learning

Affect is inadvertently discussed in 
many trends that are oftentimes based on 
pseudoscience, rather than upon solid em-
pirical research. However, it is widely ac-
cepted in the field of psychology and neu-
roscience that previous experiences shape 
affect, that is to say students’ emotional re-
sponses to stimuli. This was one of the key 
contributions of behaviourists like Watson 
who looked at the development of fear 
reactions in children (Watson & Rayner, 
1920) and Pavlov (1927) who studied the 
conditional reflexes of dogs. These studies 

have stood the test of time and influenced 
our understandings of human behaviour 
and motivation in multiple disciplines. 
Affect gives us a basis for recognising a 
relationship between an environmental 
stimulus and a reaction.

Affect has been shown to be an im-
portant influencer of student success in 
second language learning. In the field of 
second language education, affect has 
been linked to effort, attention and mo-
tivation (Schumann, 1998, p. 8), as well 
as participation (Garrett & Young, 2009). 
Schumann (1998) also notes the relation-
ship between negative affect and avoid-
ance behaviour (p. 8). These studies show 
the connection between participation and 
achievement and conditioned responses 
for second language learning. These the-
oretical understandings demonstrate how 
better understanding students’ percep-
tions surrounding second language learn-
ing permit us to make early interventions 
to promote student attendance, increase 
their motivation and help to keep them 
engaged in learning.

It is important to note contextual 
factors that impact students’ feelings in 
foreign language learning. Bailey (1983) 
notes the impact of group dynamics and 
perceived “public failure” as well as com-
petition through comparison on anxiety 
levels (p. 73-75). Garrett and Young (2009) 
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reinforce this, claiming that self-compar-
ison is one of the most influential factors 
in the language learning experience (218-
219). This reinforces what many of us may 
have experienced first hand in learning a 
concept, where a proficiency pecking or-
der develops within the classroom. As 
teachers, we can help mould this pecking 
order, to some extent, through collabora-
tive activities, encouraging students to set 
goals based on their individual areas of 
growth and creating a positive classroom 
climate (Buskist & Saville, 2001; Nuthall, 
2007). An interesting gap in Bailey (1983) 
and Garrett and Young’s (2009) studies 
is their focus on qualitative methods and 
small sample sizes, instead of assessing 
this for a larger group of students or using 
quantitative methods, like those generally 
employed in psychological research. 

This study will use the quantitative 
method as the basis of the study and elab-
orate upon these findings with qualitative 
focus groups and interviews.

The Context

Many current studies at the Univer-
sidad Técnica del Norte are looking at 
the roles of anxiety and differentiation in 
learning, however, a deep understanding 
of the relationship between students’ prior 
educational experiences and their implica-
tions for teaching is yet to be developed. 
This study hopes to fill this gap in our 
knowledge of students’ EFL backgrounds 
and what impact these have on students’ 
feelings in the different macro-skills.

Studies by international agencies 
have shown that the level of English by 
Ecuadorian test-takers has been relatively 
low in relation to other countries. A study 
by the British Council (2015) found that 
in 2014, the average academic and general 
training IELTS scores in Ecuador were 6.5 
and 6.1, respectively. This compared to an 
average TOEFL score of 80 in 2013 (Brit-
ish Council, 2015). These roughly cor-
relate to a CEFR level of B2/C1. What is 
more interesting for this study is students’ 

auto-assessment of their reading, writing 
and speaking skills. Listening was not in-
cluded in this section of the report. This 
analysis showed that one of the weakest 
perceived skills amongst the population 
studied was speaking, consistent with the 
hypothesis that this area could be seen as 
challenging for native Spanish speakers 
with almost double the amount of stu-
dents grading themselves poorly in speak-
ing than reading (British Council, p. 36). 
Similarly, an EF report found that Ecua-
dor had a low level of English, compara-
ble with other countries in Latin America 
(EF, 2014, p. 22). It ranked 35 out of 63 
countries studied (p. 8). This will be an in-
teresting reference point to compare with 
students’ feelings around each of the skills 
and their life experiences.

Additionally, many Ecuadorian En-
glish courses use a grammar heavy ap-
proach to language teaching with lit-
tle communicative focus. A 1966 cross 
country comparison of Latin America 
found that Ecuador dedicated the small-
est amount of time to English over the 
entire plan of studies compared to other 
countries (Gomes de Matos & Wigdorsky, 
1966, p. 30). It is important to note that in-
dividual differences as well as deficiencies 
in primary and secondary language teach-
ing result in a large degree of variability 
and challenges at a university level (Cole-
man, 1962). In the classes I have given so 
far in Ecuador, students have been more 
familiar with standard U.S. accents as op-
posed to being exposed to varying accents 
from different parts of the English-speak-
ing world.

Due to the reasons outlined above, it 
is predicted that students may find read-
ing to be the most accessible skill. Another 
important consideration is the historical 
emphasis on the receptive skill of reading 
(Gomes de Matos & Wigdorsky, 1966, p. 
28; Coleman, 1962). Students may also 
be more comfortable with this capabili-
ty as it generally does not put them in a 
socially embarrassing situation, unlike 
speaking. Developmental stage is an im-
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portant consideration given that students 
at the institute are young adults, who of-
ten experience social role redefinitions 
and consequently feel social pressures 
more deeply than older adults (Eccles et 
al., 1993; Whittle, Liu, Batin, Harrison, & 
Davey, 2016). It is important to note that 
student hesitation to engage in conversa-
tion isn’t isolated to Latin America. This 
problem has been investigated in other 
non-English speaking countries, like in 
Spain where one study reported that 70% 
of students did not speak English in class 
(Seguro Alonso, 2013, p. 33) and in Ban-
gladesh (Huq, 2014) where recommen-
dations were provided to include more 
spontaneous tasks (p. 70). The historical 
and ongoing weaknesses in speaking and 
listening combined with social pressures 
that students may feel in accordance with 
their developmental stage helps predict 
that these skills may be perceived as more 
challenging than reading and writing.

This paper aims to address the lack 
of information about Northern Ecuador-
ian university students affect surrounding 
reading, writing, listening and speaking 
competencies, relating this to their school-
ing experiences.

Method

La Universidad Técnica del Norte is 
a university in the north of Ecuador. The 
Academic Language Centre is a faculty 
aimed to promote student proficiency in 
English, regardless of their major. Stu-
dents need to achieve a B1 level in order 
to graduate. Students are from various 
surrounding areas in the north of Ecua-
dor, such as Imbabura, Carchi, Pichincha 
and Cotapaxi, with some students com-
ing from costal states like Esmeraldas. 
The 319 students who participated in this 
study were enrolled in English courses in 
the Academic Language Center (CAI) at 
La Universidad Técnica del Norte. These 
courses are heterogeneous in terms of stu-
dent capacities, backgrounds and gender. 
The entire investigation was carried out in 

Spanish to promote clarity for linguistical-
ly homogeneous research participants.

This study took a mixed methods ap-
proach, using a survey to gain an overview 
of perspectives as well as interviews to gain 
a deeper insight into student’s individual 
experiences. The surveys were printed on 
paper, taking into account time needed to 
complete the forms and that students did 
not have access to laptops. Answers were 
anonymous. Interviewees were selected on 
a voluntary basis, without monetary com-
pensation. The study was short-term, with 
surveys conducted over the academic pe-
riods from October 2016 to March 2017.

In the survey, students were asked 
questions about their feelings and second-
ary school experiences with the four mac-
ro-skills (i.e. reading, writing, listening 
and speaking). This was measured using 
a 5-point likert scale where participants 
could report the extent to which they 
agreed with the statement. This ranged 
from strongly disagree (1), highly agree 
(5). The questions were written in Span-
ish. In the perceptions section, students 
responded to the statements: I feel good 
speaking in English, I feel good writing 
in English, I feel good listening to various 
accents (from England, the USA, etc.) in 
English, and I feel good reading various 
types of texts in English. For the second-
ary school experiences section students 
responded to the statements: in secondary 
school, we spoke in English; in secondary 
school, we wrote in English; in second-
ary school, we listened to various accents 
(from England, USA, etc.) in English; and 
in secondary school, we read various types 
of texts in English. Students were given 
a space to give more information about 
their answers.

The empirical results were entered 
into a spreadsheet and mapped onto a 
chart, whereby the relationship between 
the factors was analysed. A t-test was then 
applied to give a deeper understanding of 
the findings. The short answer responses 
were written in a text document and cod-
ed for the key themes: reading, writing, 
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speaking and listening, as well as other sa-
lient, recurring codes.

Focus groups were used as another 
approach to add breadth to the students’ 
responses and answer questions that arose 
from the research. In the focus groups, 
students responded to 6 questions about 
affect and teacher adaptions. These were: 
What factors do you feel influence your 
feelings when you go to speak, write, read 
or listen to English? Do you think that 
emotion is important in English class? 
What can the teacher do to make you feel 
comfortable speaking, listening, reading 
or writing in English? What can the teach-
er do to help you improve your English? 
What is the connection between learning 
in secondary school and your current ca-
pacities?

Findings

Due to the size of the population sam-
pled in the survey, the confidence interval 
for these findings was 95%. That is to say 
that the results should be conclusive with-
in a 5% about or 5% below those stated, for 
the population studied.

Comparing students’ experiences in 
secondary school, listening was the least 
practiced skill. This was, similarly the skill 
that students felt the least confident with. 
Alternately, students on average practiced 
writing more than other skills. Despite 
this, this skill was not the skill that stu-
dents felt most confident with on average, 
coming second to reading. The following 
four sections will look at findings on each 
of the macro-skills – speaking, writing, lis-
tening and reading, respectively.

Speaking

A pair-samples t-test was used to 
check the relationship between secondary 
schooling experiences in speaking with 
students perceptions, t(316)=8.0587, p < 
0.0001, a significant difference was found 
(SF = 3.13, SE = 2.68). The difference be-
tween the two means is 0.450 and the 95% 
confidence interval of this difference be-
tween the two means is -0.559 and -0.340. 
We can thus reject the null hypothesis 
and say that there is some relationship be-
tween students’ feelings and their second-
ary schooling experiences for speaking.

These quantitative measures were tri-
angulated with an optional short answer 
section. Two students mentioned prefer-
ring speaking to writing (P7; P13). An-
other student attributed their difficulty in 
speaking to lack of practice (P4). Pronun-
ciation was complicated for some students 
(P14; P22). Additionally, a student men-
tioned thinking of complicated sentences 
as a hindrance to speaking (P20). Sever-
al students noted feeling more confident 
speaking in English in small groups of 
well known people than in larger groups 
or with people that they didn’t know very 
well (P25; P27; P32; P34). 

In secondary school, a student said 
that they did not frequently practice 
speaking in English (P1), whilst another 
claimed to never have practiced speaking 

Table 1
Average scores
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English in high school (P20). Although 
most students did not reply to this short 
answer section, it is possible to see a wide 
range of student experiences due to stu-
dents’ academic level and emotional rela-
tionship to speaking.

Writing

A pair-samples t-test was used to 
check the relationship between second-
ary schooling experiences in writing with 
students perceptions, t(314) = 5.1268, p < 
0.0001, a significant difference was found 
(SF = 3.17, SE = 2.90). The difference be-
tween the two means is 0.27 and the 95% 
confidence interval is from 0.16 to 0.37. 
We can thus reject the null hypothesis 
and say that there is some relationship be-
tween students’ feelings and their second-
ary schooling experiences for writing.

In the short answer section, one stu-
dent mentioned preferring speaking to 
reading (P13). While some other partici-
pants stated that both writing and speak-
ing were challenging for them due to 
grammar (P26; P20). Another stated that 
writing was a complicated skill for them 
(P7). One student said that they feel con-
fident writing in the book (P25). Mean-
while, a student felt more comfortable 
writing to people who were close to them 
(P27). At the same time, a student found 
writing and reading to be easier than lis-
tening (P35). According to one student, 

learning to speak should precede learn-
ing to write (P45). No students reported 
explicitly on writing in school, with some 
saying that their high school teachers used 
grammar as the focus of their instruction 
(P6; P11).

Listening

A pair-samples t-test was used to 
check the relationship between secondary 
schooling experiences in listening with 
students perceptions, t(316) = 8.8707, p < 
0.0001, a significant difference was found 
(SF = 2.8, SE = 2.196). The difference be-
tween the two means is 0.604 and the 95% 
confidence interval is from 0.470 to 0.738. 
We can thus reject the null hypothesis 
and say that there is some relationship be-
tween students’ feelings and their second-
ary schooling experiences for listening.

One of the most salient themes on 
listening was students’ difficulty to under-
stand different pronunciation, according 
to accents (P14; P16; P10; P22; P52). Oth-
er students mentioned that native speak-
ers speak very quickly and cut off words 
(P10). A student stated that understand-
ing fluent English was complicated for 
them, with a couple noting lack of prac-
tice as a reason behind this (P4). In terms 
of secondary schooling experiences, two 
students said that they only listened to the 
teacher without any other audio input or 
diversity of accents (P20; P52).

Rachel Mohini Tattersall

Reading
 
A pair-samples t-test was used to 

check the relationship between secondary 
schooling experiences in reading with stu-
dents perceptions, t(314) = 11.7198, p < 
0.0001, a significant difference was found 
(SF = 3.251, SE = 2.519). The difference 
between the two means is 0.732 and the 
95% confidence interval is from 0.609 to 
0.855. We can thus reject the null hypoth-
esis and say that there is some relationship 
between students’ feelings and their sec-
ondary schooling experiences for reading.

A student mentioned that reading 
was more accessible to them than listen-
ing (P35), which seemed to agree with 
the overall findings. Other students stated 
that reading books, rather than short texts, 
would be a good didactic tool to promote 
the skill (P47; P48). A fifth level student 
stated that their reading skills have devel-
oped noticeably since they were in high 
school (P51). Three students mentioned 
reading, stating that in secondary school 
the teachers used to make them read short 
readings that were in the text, focusing 
more on grammar (P6, P46; P47).

General findings

Overall, students’ perceptions were 
found to be correlated with their second-
ary experiences. Students’ positive affect 
in the different macro-skills averaged out 

to be greater than would be expected pure-
ly based on their secondary experiences 
of English learning. Another important 
comment by students was the relegation 
of English to a lower position in second-
ary schooling (P7; P10; P45) or the level of 
instruction being quite low (P4; P23; P36; 
P52).

Focus groups

Students said that knowledge, rela-
tionships, trust, fear of making mistakes 
and dynamic classes all influence their 
emotions when speaking, writing, read-
ing or listening in English. They stated 
that positive emotion helped them learn 
and feel comfortable asking questions if 
they didn’t understand. Alternatively, they 
stated that if other students made fun of 
them or seemed to know more than them 
this impacted negatively on their feelings 
around engaging in learning. Recommen-
dations that they made to teachers were to 
create interactive lessons, use music and 
laughter to support positive affect. Partic-
ipants did not see a strong impact of sec-
ondary school learning and their current 
capacities, except for becoming accus-
tomed to disinterest. However, they con-
ceded that if they had known more at the 
end of high school this would have helped 
them in English classes.

Discussion

All of the four macro-skills studied 
were found to have a positive correlation 
between secondary schooling experiences 
and students’ perceptions of each of the 
skills. A weak correlation was found be-
tween students’ perceptions and second-
ary schooling experiences in speaking and 
writing. Meanwhile, a very weak correla-
tion was found between secondary school-
ing experiences and students’ affect in lis-
tening and reading skills. Upon analysing 
students’ short responses, it was possible 
to state that their lack of familiarity with 
listening in high school may have led to a 

What’s Harder: Reading, Writing, Listening or Speaking...

Figure 2. 
Prepared by the author

Figure 3. 
Prepared by the author

Figure 4. 
Prepared by the author
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diverse range of feelings at university.
The study supported the British 

Council’s (2015) report, which found that 
speaking was seen as one of the most chal-
lenging skills out of reading, writing and 
speaking (p. 36). This finding was repli-
cated in the study, with speaking having a 
mean score of 3.128, followed by writing, 
which had 3.165 and reading with 3.251. It 
is important to note that the difference in 
students’ confidence in speaking was not 
greatly different to their feelings around 
writing. A gap in the British Council’s 
study was students’ auto-assessment of 
their listening skills, which came in last 
with a mean score of 2.800 (see table 1). 
This new finding adds new insight into 
what is perceived to be challenging for 
students and how we can better support 
student academic and affective growth.

Several student comments supported 
the Gomes de Matos & Wigdorsky’s (1966, 
p. 28) and Coleman’s (1962) which showed 
secondary school teachers’ focus on gram-
mar (P6; P11), reading and writing over 
listening and speaking. This has practical 
implications for pre-service teacher train-
ing and professional development. Unfor-
tunately, many students also commented 
on the lack of consideration of English as 
an important subject (P7; P10; P45) or the 
level of instruction being quite low (P4; 
P23; P36; P52). 

As teachers we must understand 
that while prior achievement is one of the 
strongest influencers of student attain-
ment (Hattie, 2009), effort, attention, mo-
tivation (Schumann, 1998) and participa-
tion (Garrett & Young, 2009). At the same 
time, students’ prior schooling is not the 
be all and end all of learning. Prior experi-
ences encompass students’ personal lives, 
friendships, opportunities and many oth-
er factors. These form a melting pot inside 
each student whereby they develop not just 
a factual internal representation of a lan-
guage, but a multi-dimensional one that 
includes a gamut of feelings. Representa-
tion in hand, students come into the class-
room ready to take on the world or geared 

up in defence. Most of all, we cannot un-
derestimate the value of interpersonal re-
lationships to help students open up and 
develop not just as language students, but 
as lifelong learners (Delors, 1996).

Why is this study important?

This study used a mixed-method 
approach, to provide a larger sample size 
than other studies on the theme of affect 
in second language learning (Bailey, 1983; 
Garrett & Young, 2009). This addressed 
the limitations of previous studies and 
enabled a more comprehensive analysis 
of how secondary school experiences im-
pact upon university students in the local 
context. In doing so, it adds an important 
piece to our understanding of the relation-
ship between prior experiences and stu-
dent affect in adult education.

Additionally, being fluent in Spanish 
enabled the research to be conducted in a 
way that permitted more faithful results 
on the part of participants. This added 
strength to the research results in a man-
ner which would have been much more 
laborious for monolingual investigators.

Limitations

In researching this topic, there were 
few studies that described the target popu-
lation. Two of these studies were published 
more than 50 years ago (Gomes de Matos 
& Wigdorsky, 1966; Coleman, 1962). This 
limitation made it complicated to formu-
late a comprehensive hypothesis based on 
updated information. At the same time, 
this study seeks to fill this gap by provid-
ing more information of Ecuadorian EFL 
students.

Analysing the survey questions in 
retrospect, some of the macro-skills were 
measured with a slightly different focus 
than others. The speaking and reading 
skills read: I feel good speaking in English 
and I feel good writing in English. Alter-
natively, the listening prompt asked: I feel 
good listening to different accents (from 
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England, the USA etc.) in English, and the 
reading statement stated: I feel good read-
ing different types of texts in English. The 
prior experience topic read similarly: in 
secondary school we spoke / wrote / lis-
tened to various accents (from England, 
the USA etc.) / read different types of texts 
in English. This slightly different empha-
sis may have slanted students responses in 
the sense that they may have read texts in 
English in high school, but not a diverse 
range of texts, or listened to English in 
school but not a broad range of accents. 
At the same time, students may have spo-
ken or written, but not in communicative 
ways. Based on the design of the survey, 
these limitations may have changed stu-
dent responses and should be considered 
for future studies.

What’s Harder: Reading, Writing, Listening or Speaking...

Conclusions

One of the most important aspects of 
any teaching is recognising the different 
dimensions of the classroom. In order to 
teach, we need to understand not just test 
scores, but also the affective dimension, 
which are central to learning. Students’ 
prior experiences form the basis for their 
neurological, physiological reactions to 
new information. Overcoming students’ 
fears and providing a safe, positive space 
for learning is the first step in increasing 
engagement, promoting student retention 
and creating a life-long love of learning.
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ABSTRACT

This study aims to develop the Intercultural Competence (IC) through intensive reading using literature 
texts. It was developed in the School of Language Teaching of the Faculty of Philosophy, Literature and 
Sciences of the Education at Universidad Técnica de Manabí, concretely with the students of the first se-
mester. The study consisted of including an intensive reading technique to reading a literature masterpiece 
from William Shakespeare called The Tempest to analyse the cultural context of the story and contrast it 
with the local culture. With this, it was intended that students can establish similarities and differences 
between the local culture and the context of the story. Also, students clarified stereotypes that had formed 
throughout the reading. In conclusion, the students’ interest in differentiating the facts of the story with 
everyday situations within the Ecuadorian context could be observed. Likewise, the stories could be related 
to events that occurred in other regions of Latin America. On the other hand, this process helped to increa-
se the vocabulary and fluency to talk about daily situations related to the stories read in the classroom and 
therefore, to develop intercultural competence.

Keywords: INTERCULTURAL COMPETENCE, LITERATURE, INTENSIVE REA-
DING, FOREIGN LANGUAGE TEACHING.

RESUMEN

Lectura intensiva con texto de literatura en la aula EFL para desarrollar 
la Competencia intercultural

Este estudio tiene como objetivo desarrollar la competencia intercultural (CI) a través de la lectura in-
tensiva utilizando textos de literatura. La investigación fue desarrollada en la Carrera de Pedagogía de los 
Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad Técnica de Manabí, concretamente con los alumnos del primer semestre. El estudio consistió en 
incluir en el programa de estudios la lectura The Tempest escrita por William Shakespeare para aplicar la 
técnica de lectura intensiva para analizar el contexto cultural de la historia y contrastarla con la cultura lo-
cal. Con esto, se pretendía que los estudiantes pudieran establecer similitudes y diferencias entre la cultura 
local y el contexto de la historia. En conclusión, se pudo observar el interés de los estudiantes en diferenciar 
los hechos de la historia con situaciones cotidianas dentro del contexto ecuatoriano. Asimismo, las histo-
rias podrían estar relacionadas con eventos que ocurrieron en otras regiones de América Latina. Por otro 
lado, este proceso ayudó a aumentar el vocabulario y la fluidez para hablar sobre situaciones cotidianas 
relacionadas con las historias leídas en el aula y, por lo tanto, para desarrollar la competencia intercultural.

Palabras clave: COMPETENCIA INTERCULTURAL, LITERATURA, LECTURA IN-
TENSIVA, ENSEÑANZA DE LENGUA EXTRANJERA
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Introducción

In the field of Teaching English as For-
eign Languages ( TEFL), the development 
of IC can be part of the teaching-learn-
ing process in different cultural contexts 
(Alonso-Belmonte & Fernández-Agüero, 
2013; Alsina, 1999). The IC allows empa-
thy in communication processes to me-
diate between two or more intercultural 
encounters. Thus, people would be able to 
avoid misunderstandings and stereotypes 
in society. Therefore, the IC, within a glo-
balized world, is necessary to strengthen 
relations between different cultures.

The IC refers to the communication 
process “between people from different 
national cultures, and many scholars lim-
it it to face to face communication”(Gu-
dykunst, 2002, p. 79). It develops in the 
process of personal interaction, where the 
most characteristic features of cultures are 
expressed through gestures and actions of 
each person. Similarly, Arasaratnam and 
Doerfel (2005) suggest that IC takes place 
in a communicative process where people 
from different ethnic groups associate to 
share ideas and opinions, despite not hav-
ing the same culture and in some cases, 
the same language. Likewise, Holmes and 
O’Neill (2012) consider that IC arises in a 
context of assimilation, respect, empathy 
and tolerance among interlocutors of var-

ious cultures.
Additionally, the Council of Europe 

(2001) points out that IC is the ability to 
bring the culture of an interlocutor to an-
other cultural context to interact, devel-
oping a sensitive culture and the ability 
to overcome stereotypes in intercultural 
relationships. On the other hand, Dervin 
(2010) prefers to call IC as a set of proteo-
philic competences, which refers to the ap-
preciation that we have for the diversity of 
our context and the context of others.

Among the models applied in the 
educational context for developing the IC 
is Byram s̀ model (1997) - called Intercul-
tural Communicative Competence. It was 
part of the document for language teach-
ing proposed by the Common European 
Framework of Reference for Languages 
(CEFR). This author establishes five di-
mensions for the development of IC: (1) 
knowledge, (2) attitudes, (3) skills of inter-
preting and relating, (4) skills of discovery 
and interaction, and (5) critical cultural 
awareness. These dimensions aim to de-
velop the communicative process of inter-
action between people of different cultural 
background.

The Knowledge dimension is about 
the among of information somebody has 
from other cultures in order to contrast 
the information with the interlocutor 
(Alonso-Belmonte & Fernández-Agüero, 
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2013). The attitude dimension is about 
peoplé s curiosity about other cultures 
(Alptekin, 2002). The skills of interpreting 
and relating refer to the contrast of infor-
mation that interlocutors have to know 
each other culture (Barrett, 2013). Similar, 
the skills of discovery and interaction is 
the ability to acquire new knowledge for 
getting more knowledge from other cul-
tures (Boye, 2016). Moreover, the skills of 
cultural awareness represent the values 
that are involved in an intercultural inter-
action to face cultural exchanges (Fernán-
dez-Agüero & Chancay-Cedeño, 2018). 

Within the TEFL classroom, the de-
velopment of the CI can be carried out 
through the implementation of literary 
readings graduated by levels of complexity 
according to MCERL, where the student 
can decipher intercultural sites of each 
era and contrast them with the surround-
ing context. Therefore, the literature rep-
resents a scenario full of cultural contexts 
from different eras and countries that al-
low the student through intensive reading 
to contrast the local context (C1) with the 
cultures of Anglo-Saxon countries (C2) 
and those where the English are used as 
a means of international communica-
tion (C3) (Chancay-Cedeño & Fernán-
dez-Agüero, 2016). In general, the inclu-
sion of literature in the study programs 
helps to understand stereotypes that have 
been forming in society. It also provides 
values to respect the diverse cultural man-
ifestations of other countries.

Studies about the use of literature 
text in the classroom showed that students 
enhance their vision about intercultural 
aspects because of the cultural moments 
that are represented through literature 
stories and how they can influence for 
student’s perception about other cultures 
(Aly, 2003; Feng & Byram, 2002; Lazar, 
1993; Liddicoat & Scarino, 2013; Shel-
ton-Strong, 2012; Vourdanou, 2017). Thus, 
the IC is developed through the analysis of 
the most critical moments that the reading 
show to the student (Schewe, 1998). On 
the other hand, it facilitates the process 

of being more conscious about how oth-
er cultures are different and why society 
needs to respect and be tolerant of other 
intercultural manifestations. 

The power of literature text helps 
to construct artistic images in students. 
Throw the analysis of stories in the class-
room, the reflection of cultural differences 
can develop the understanding of the lo-
cal culture and be more tolerant and open 
mind with people from other cultures. 
Corbett (2010) expresses that literature is a 
form of expression to enhancing tolerance 
for diversity empathy. Kuusisto, Kuusisto, 
Rissanen, Holm, and Tirri (2015) remark 
that literature contributes to the emotion-
al development of the students by fostering 
interpersonal and intercultural attitudes. 
Thus, cultural images become part of the 
IC development as a result of the think-
ing of how the local culture is similar to 
the foreign culture. Also, the student can 
reflect on why the authors of the texts rep-
resent cultural situations for expressing 
social behaviour. 

For having a better analysis of getting 
this process, intensive reading contrib-
utes to developing a better understand-
ing of literature texts. With this reading 
strategy, teachers and students can read 
the message deeply that the writer wants 
to transmit and how it could be related 
to the intercultural environment of the 
students (Carrell & Carson, 1997). Inten-
sive reading contributes to the analysis of 
literary texts to understand and describe 
intercultural contexts to develop IC (Bam-
ford & Day, 2004; Lazar, 1993; Liddicoat 
& Scarino, 2013; Maley, 2012). Among 
the main advantages of this reading, the 
technique is the emphasis on the meaning 
of the cultural context that encompasses 
literary work and the habit of reading for 
pleasure. To achieve this, the reader must 
go through a training process that leads 
to the practice of reading daily (Infanti, 
2012). 

Intensive reading with literature text in the EFL...
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Methodology

This study aims to develop the IC 
applying intensive reading with litera-
ture text in the EFL classroom. For this, 
an action research design was selected 
in order to diagnose, apply and evaluate 
the study. In the educational area, action 
research permits to contributes to solu-
tions for pedagogical problems in the 
classroom (Glanz, 1998). Open interviews 
and observational guide were the instru-
ments selected for gathering information. 
The questions focus on: How did you feel 
reading the text? Do you like literature 
texts? Which cultural aspect did you like? 
Which part of the story was similar to the 
Ecuadorian context? Which are not? The 
interview reaches to determine the effects 
that this study had in the students after the 
experimentation. The observation guide 
helps to collect the daily aspects observed 
during this investigation. Experts in the 
field of TEFL validated the instruments. 
The data provided by the instruments 
were analyzed with ATLAS.ti 8.5. A group 
of 30 students were the participants in this 
study from the School of Language Teach-
ing from Universidad Técnica de Manabí. 
The participant̀ s age was around 17-21 
years old. As a part of the action-research 
study, this investigation had three phases: 
(1) diagnostic, (2) application and (3) eval-
uation of the process which are explained 
in the result section. The study lasts ten 
weeks.

Results and discussion
Diagnostic phase

For the diagnostic phase, a placement 
test was applied to determine the English 
level of the students. KET sample exam 
from Cambridge University Press was se-
lected to measure that level. The results 
suggest that students were in level A1 with 
some problems in the reading skill. The 
majority of them reached 13 points of 20, 
which is the minimum. For help them to 
improve this skill and also to develop the 

IC was selected a story called The Tempest 
written by William Shakespeare because 
of the adaption of the story for an ele-
mentary level. Also, a set of activities were 
planned base on dimensions of Byram 
(1997) theory about Intercultural Com-
municative Competence. 

Application phase

During the application phase, an ob-
servational guide was applied to collect 
the essential details from the study. The 
researcher coded the information creating 
two categories following the guidelines of 
Miles, Huberman, and Saldaña (2014). The 
coding process gave two categories: (1) in-
tensive reading phase, and (2) sociocultur-
al context analysis phase. 

Intensive reading phase helped the 
reader to form the habit of reading by ap-
plying strategies such as identifying spe-
cific information, making inferences of 
the facts read and contrasting cultural 
scenarios. The steps applied for enhancing 
the reading skill were: (1) previewing, (2) 
contextualizing, (3) visualizing, (4) asking 
and answering questions, and (5) summa-
rizing. 

With the previewing, the students 
learned to predict what the story is about. 
It also gave them a general perception of 
the kind of story they read and the im-
portance of knowing the masterpieces of 
the English literature. The contextualizing 
was focused on recognizing the content 
where the story took place, and similar it 
is with the Ecuadorian context. With the 
visualizing, all students analyze in groups 
the picture of the story to tell what hap-
pens in each one. Also, they describe the 
characters and the way they dress up at 
that moment. The asking and answering 
questions were related to understanding 
the most critical moments of the story. 
Furthermore, the students summarize 
what they remember from the story and 
how they would like to change the ending.

As students progress in reading, they 
were selecting those words that were new 
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to find the meaning through tabs called 
detective words (which consisted of writ-
ing on paper on one side the word in En-
glish and on the other side a graph repre-
senting that word). At the fifth weeks of 
this study, students better understood the 
literary text. They could comment on the 
events that occurred in the story.

The sociocultural context focused on 
how to develop the IC through the analy-
sis of the story from a cultural perspective 
(Alonso-Belmonte & Fernández-Agüero, 
2017; Fernández-Agüero, 2017). For hav-
ing a better understanding of the story, a 
set of questions based on Byram s̀ model of 
intercultural communicative competence 
was applied. The meaning of each chap-
ter of the work to analyze the socio-cul-

Table 1
Students answer from the socio-cultural context of the story

tural context was deepened. At the end of 
the work, an exercise of written questions 
and answers was carried out based on the 
five dimensions of the Byram IC model 
(1997) such as (1) knowledge: What essen-
tial facts do you remember from the sto-
ry and which are similar in our cultural 
context?, (2) attitude: What values does 
the story transmit to you and how can you 
apply them in relationships with people 
from other cultural contexts? (3) Inter-
pretation and relation skills: What events 
from the story are similar in our country? 
(4) Discovery and interaction skills: What 
have you learned from the cultural envi-
ronment of the story? (5) Critical cultural 
awareness: Do you consider that the events 
described in the story occur in Ecuador? 

Intensive reading with literature text in the EFL...
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The answers above indicate how stu-
dents were interested in relating cultur-
al aspects from the story with their local 
context. About the knowledge dimension, 
learners could realize the importance of 
knowing and analyze intercultural issues 
in a text. They do not just remember the 
most important part of the story. Howev-
er, they showed an intercultural attitude 
to value magical stories that are retold in 
Ecuador, but sometimes young people do 
not know. Learners also interpret, contrast 
and discover believes and the most rele-
vant aspects which can influence in their 
lives. In general, their cultural awareness 
from the story motivates them to generate 
ideas about how Ecuadorian people are. 
Maley (2012) says that students feel confi-
dence when there are classic stories which 
help them to construct an open-mind per-
ception of the cultural context of people 
from other regions. That is the purpose of 
the inclusion of literature text in the EFL 
classroom for developing IC. 

On the other hand, the answers from 
the questions based on Byram s̀ dimen-
sion suggest that students may acknowl-
edge that literature text contributes to 
developing IC because at the beginning 
they just read the text and answer some 
questions for reading comprehension. 
They did not use to contrast socio-cultural 
information to analyze and contrast as-
pect from the local culture. Step by step, 
they were contrasting the cultural context 
and related to the Ecuadorian. Thus, in-
tercultural aspects start to be part of the 
reading as an activity where learners ex-
press their perceptions of other realities of 
people who have a different cultural back-
ground (Deardorff & Arasaratnam, 2017). 
Also, the learner becomes more tolerant 
of believes and behaviour of other people 
for not creating stereotypes which could 
cause misunderstandings from the litera-
ture text (Liddicoat & Scarino, 2013). 

Evaluation phase

The evaluation of this action research 

study was conducted with interviews ap-
plied to the participants. About the ques-
tion related to how they felt reading the 
text, students expressed that they feel hap-
py with the results obtained. It seems to 
be that they learned the importance of go-
ing beyond the text and analyze critically 
a different cultural background showed in 
the story.

Feliz porque fue la primera vez que 
leí una obra de William Shakespeare y 
aprendí como hacerlo de una forma muy 
motivadora. Adoro analizar otras culturas 
a través de este tipo de texto. / happy be-
cause it is the first time, I read a William 
Shakespeare story and I learned how to 
read in a better way a text. I loved to ana-
lyze other cultural contexts (sts_3). 

Al principio me sentía nerviosa 
porque creía que leer una obra de Shake-
speare era para estudiantes de un niv-
el avanzado de inglés y creía que no lo 
iba a entender, pero no fue así. Me sentí 
muy sastifecho con los resultados. / I felt 
very nervous at the beginning because I 
thought William Shakespeare text were 
difficult to understand but it wasn’t, I feel 
comfortable with the results (sts_7). 

About the culture aspect, they re-
member the story of the Ecuadorian ab-
origine cultures because, at that time, 
kingdoms and magic stories appeared. 
They also express that it was the first time 
they can extract values from characters of 
a story in an English literature text. It mo-
tives them to continue reading more clas-
sic stories to learn new cultural aspects. 

Puedo relacionar la historia con la 
información que nos enseñaron sobre los 
reinos de las culturas locales que nos en-
señaban en la escuela. / I remember my 
history classes from school because king-
doms of our local cultures and things like 
that happen at that time. (sts_15). 

Estuve muy motivado durante la lec-
tura. Me gustaría seguir aprendiendo más 
obras de la literatura clásica para adquirir 
má vocabulario y poder entender otros 
contextos culturales/ I am motivated to 
continue reading more classic text to learn 
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new vocabulary to contrast with my cul-
ture. (sts_14).

At the end of the study, the reading 
section of the KET exam from Cambridge 
examination was retaken in order to deter-
mine if the students improve their reading 
skill. The result was 15 points above 16, 
which is the minimum to pass the read-
ing section. It means students improve 
this skill because of the analysis of the text 
through the intensive reading technique 
using the story The Tempest. 

Conclusions

Literature for enhancing the IC 
through intensive reading was the aim of 
this study. The results suggest that students 
can express their feelings and emotions to 
describe their own culture by comparing 
real situations which those come from the 
literature readers. Also, they develop the 
reading indirectly for pleasure because 
they encourage themselves to continue 
reading outside the school. Likewise, indi-
rectly, the skills of speaking and writing 
are strengthened through the description 
of the intercultural contexts analyzed. 
As it was showed in this action-research 
study, literature in the EFL not just pro-
vide a wide range of vocabulary and im-

provement of the reading skill but also a 
new perception about how to contrast the 
local culture with the foreign cultures by 
analyzing key part of a literature text. As 
a suggestion on the part of the students, 
in a second edition, evening reading clubs 
will be included as part of the extracur-
ricular activities they can develop. Also, 
students can race for those students who 
need a space to reinforce reading skills to 
improve the level of comprehension of the 
books they read. 

To sum up, learning a foreign lan-
guage is not just getting linguistics skill 
but also culture to develop the IC in the 
classroom. In addition to this, literature 
is the path to connect language and cul-
ture because it provides a real experience 
of facts and opinions from different liter-
ature genres which represent important 
moments of people from other cultures 
(Liddicoat & Scarino, 2013; Vourdanou, 
2017). Thus, the literature is a way to know 
the characteristics of other cultures to con-
trast information between one culture and 
another (Savvidou, 2004; Shelton-Strong, 
2012). Getting the IC while a learner is 
getting a language is essential to obtain an 
excellent communication between differ-
ent interlocutors but at the same time.  
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