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PROCRASTINACIÓN EN LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA: UNA MIRADA MÁS ALLÁ DE LO 

EVIDENTE5
 

Esperanza Marlene Zapata Carnaqué6, José Luis Moreno Gutiérrez7 

 

RESUMEN  

La procrastinación es un fenómeno complejo arraigado en la intersección de varios factores 

psicológicos y ambientales.  En su núcleo, puede atribuirse a la evasión de tareas debido a la 

falta de motivación, la aprehensión de no cumplir con estándares autoimpuestos, la percepción 

de dificultad en las labores por realizar y la incapacidad de gestionar eficazmente el tiempo. La 

presencia de distracciones digitales, la preferencia por gratificaciones instantáneas en lugar de 

recompensas a largo plazo, así como emociones negativas como el estrés y el aburrimiento 

también influyen en esta tendencia a aplazar. Esencialmente, la procrastinación puede 

considerarse como un intento de evitar el malestar inmediato que puede generar enfrentar ciertas 

tareas, a pesar de la consecuente ansiedad y presión que este aplazamiento suele acarrear.  Este 

estudio ha sido realizado tomando una muestra de catedráticos universitarios peruanos y 

colombianos, buscando identificar patrones de procrastinación, analizar sus causas y evaluar su 

impacto en el desempeño docente. Se recopilaron datos de 220 profesores de distintas facultades 

y niveles académicos a través de encuestas cuantitativas. Los resultados sugieren que docentes 

menos experimentados podrían procrastinar debido a la necesidad de equilibrar múltiples 

responsabilidades y la falta de habilidades para gestionar el tiempo. Este hallazgo resalta la 

importancia de ofrecer apoyo y desarrollo profesional a los docentes novatos para mejorar su 

eficiencia y satisfacción en la enseñanza. 

 

 
5 Derivado del proyecto de investigación: Procrastinación en la docencia universitaria: Una mirada más allá de lo evidente 
6 Licenciado en Administración por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú; Doctora en 
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Universidad César Vallejo, edeza01@ucvvirtual.edu.pe 
7 Profesional en Economía por la Universidad San Buenaventura de Cali, Colombia; Maestro en Administración Gerencial 

por la Universidad Benito Juárez de México.  Director del Programa de Maestría en Gestión Pública en la Universidad 

Santiago de Cali, docente de posgrado en la misma universidad, jose.moreno01@usc.edu.co 
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ABSTRACT 

Procrastination is a complex phenomenon rooted in the intersection of various psychological 

and environmental factors. At its core, it can be attributed to the avoidance of tasks due to lack 

of motivation, apprehension about not meeting self-imposed standards, perception of task 

difficulty, and an inability to effectively manage time. The presence of digital distractions, a 

preference for instant gratification over long-term rewards, as well as negative emotions like 

stress and boredom, also influence this tendency to delay. Essentially, procrastination can be 

seen as an attempt to avoid the immediate discomfort that facing certain tasks can generate, 

despite the subsequent anxiety and pressure that such postponement often brings about.  This 

study has been conducted using a sample of Peruvian and Colombian university professors, 

aiming to identify patterns of procrastination, analyze its causes, and assess its impact on 

teaching performance. Data were gathered from 220 professors across various faculties and 

academic levels through quantitative surveys. The findings suggest that less experienced 

educators might procrastinate due to the need to balance multiple responsibilities and a lack of 

time-management skills. This finding underscores the importance of providing support and 

professional development to novice teachers to enhance their efficiency and satisfaction in 

teaching. 

PALABRAS CLAVE: Procrastinación, catedrático, desempeño, gestión del tiempo, Perú, 

Colombia. 

Keywords: Procrastination, professor, performance, time management, Peru, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2021), el término 

"procrastinación" encuentra su origen en la palabra latina "Procrastinatio". Esta última se refiere 

al "acto y resultado de procrastinar". A su vez, la procrastinación implica aplazar o diferir tareas 

esenciales, sustituyéndolas por actividades más gratificantes y placenteras.  En el 3000 a.C., los 

egipcios emplearon el vocablo "procrastinación" para describir la "práctica de eludir las labores 

y la actitud de ociosidad que alguien adopta frente a una tarea esencial para su supervivencia" 

(Steel, 2007). Por otro lado, en la perspectiva de los romanos, la procrastinación correspondía 

a la espera activa con el propósito de observar la presencia de enemigos en contextos de 

conflictos militares (Álvarez, 2010). 

La procrastinación, es un desafío que se presenta en diversos ámbitos de la actividad 

humana. No discrimina entre roles ni responsabilidades, y afecta a individuos 

independientemente de su posición en la sociedad (Baran Metin et al., 2016).  Entre los 

afectados se encuentran los catedráticos universitarios, quienes, a pesar de su papel autoritario 

en la educación superior, no son inmunes a procrastinar. Esta realidad adquiere particular 

relevancia en el contexto de las responsabilidades exigentes y multifacéticas que conlleva el 

entorno académico. 

El presente estudio se adentra en el mundo de la procrastinación en el entorno 

académico, con una atención específica en los catedráticos universitarios de Perú y Colombia, 

que según Ackerman & Gross (2005) debido a la intrincada interacción de factores como la 

carga de trabajo, la motivación y el agotamiento, justifica una exploración exhaustiva.  

 

APROXIMÁNDONOS A LA COMPRENSIÓN TOTAL DE LA PROCRASTINACIÓN 

EN EL CENTRO LABORAL 

Aunque la mayoría de las investigaciones sobre procrastinación se centran en la vida 

cotidiana y el ámbito académico, también existen estudios en inglés que exploran la 

procrastinación en el entorno laboral. Estos estudios destacan la influencia del nivel jerárquico, 

la autonomía laboral y la naturaleza de las tareas en los patrones de procrastinación en el trabajo. 

La tendencia a postergar tareas repetitivas y aburridas, así como el papel de las distracciones en 

el tiempo laboral, también son aspectos relevantes por considerar en la comprensión de este 

fenómeno en el contexto laboral.   
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Así tenemos las investigaciones que han examinado la mala administración del tiempo 

en el trabajo (Van Eerde, 2003), la realización de tareas improductivas (Paulsen, 2015) y la 

tendencia a retrasar conscientemente la finalización de tareas programadas en el ámbito laboral 

(Claessens et al., 2010).  Un aspecto interesante que se ha destacado en la investigación es la 

relación entre el nivel jerárquico en una organización y la frecuencia de procrastinación. En este 

sentido, Hammer y Ferrari (2003) sugieren que la procrastinación tiende a aumentar a medida 

que se asciende en la jerarquía laboral. No obstante, este efecto puede reducirse si los individuos 

en posiciones superiores cuentan con alta autonomía y control personal sobre sus tareas. Esto 

sugiere que la procrastinación podría estar influenciada por factores de poder y responsabilidad 

en el entorno laboral. 

Por otro lado, D'Abate y Eddy (2007) han señalado que la naturaleza de las tareas 

también desempeña un papel importante en la procrastinación laboral. Cuando las tareas son 

repetitivas y carecen de interés, los individuos son más propensos a postergarlas. En lugar de 

abordar estas tareas monótonas, podrían verse tentados a dedicar una parte significativa de su 

tiempo laboral a distracciones como llamadas telefónicas o navegación en internet, como 

sugiere la investigación de Vitak et al. (2011). Esto pone de relieve cómo la procrastinación en 

el entorno laboral puede estar relacionada con la búsqueda de gratificación instantánea y 

evasión de tareas tediosas. 

 

TEORÍAS SOBRE LA PROCRASTINACIÓN 

Para aproximarse a una identificación de cómo y por qué surge la procrastinación, 

algunos investigadores propusieron algunas teorías sobre el origen de esta.  Así Mischel (2015) 

formula la teoría del autodominio y la autorregulación que sugiere que la procrastinación surge 

de la dificultad de las personas para regular sus propias acciones y posponer la gratificación 

inmediata en favor de metas a largo plazo. Se basa en la idea de que hay una lucha entre las 

preferencias a corto plazo (evitar el esfuerzo) y las metas a largo plazo (cumplir con las 

responsabilidades). 

En el mismo sentido, Steel (2012) autor de la teoría de la evitación del estado emocional 

negativo sotiene que las personas procrastinan para evitar emociones negativas asociadas con 

la tarea, como el estrés, la ansiedad o el aburrimiento. Posponer la tarea les permite eludir 

temporalmente estas emociones desagradables, aunque a menudo conlleva consecuencias 

negativas a largo plazo. 
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Barratt (1993) propone también la teoría de la impulsividad centrándose en la tendencia 

de las personas a tomar decisiones impulsivas en lugar de tomar decisiones racionales y 

planificadas. Las personas que son más impulsivas tienden a ceder ante las distracciones y a 

postergar las tareas que requieren un mayor esfuerzo y enfoque.  Esta teoría se complementa 

con la teoría de la valoración temporal o teoría de la preferencia por la recompensa inmediata 

promovida por Samuelson (1937), esta argumenta que las personas tienden a darle más valor a 

las recompensas inmediatas en comparación con las recompensas futuras. Por lo tanto, 

posponen tareas importantes en favor de actividades más placenteras o gratificantes a corto 

plazo. 

Finalmente, la procrastinación también puede ser explicada por la teoría de la 

autopercepción (Bem, 1972).  Según esta teoría, las personas procrastinan porque no se perciben 

a sí mismas como la clase de individuos que trabajan diligentemente en una tarea. Postergar la 

tarea se convierte en una forma de mantener la autoimagen positiva a pesar de no cumplir con 

las expectativas de rendimiento.  A esta se suma la teoría de la toma de decisiones afectiva 

(Simon, 1955).  Esta teoría destaca cómo las emociones y los estados afectivos influyen en las 

decisiones de procrastinación. Las personas tienden a evitar tareas que provocan emociones 

negativas y a realizar tareas que generan emociones positivas, lo que puede llevar a un ciclo de 

postergación. 

En este punto, resulta imprescindible mencionar a Atalaya & García (2019), quienes 

manifiestan que tanto la teoría del psicoanálisis como la perspectiva psicodinámica, representan 

los enfoques más ancestrales para comprender la procrastinación. Es relevante destacar que, por 

lo general, la tendencia a procrastinar se origina en la infancia, una fase crucial en la formación 

de la personalidad adulta y en la configuración de procesos mentales inconscientes y conflictos 

internos que afectan la conducta. 

Del mismo modo, los teóricos del psicoanálisis concuerdan en que las expectativas de 

los padres influyen en los rasgos de personalidad del individuo y en la emergencia de la 

tendencia a procrastinar. En esta línea, los estudiantes pueden experimentar presiones para 

obtener la aprobación de sus padres, lo que puede inducirlos a esforzarse por alcanzar un 

desempeño académico sobresaliente. En varios casos, esta situación desencadena una actitud 

de rebeldía propia de la adolescencia. Estos jóvenes, al buscar establecer sus propios límites, 

recurren a la procrastinación como un medio para desafiar las expectativas impuestas y 

experimentar su independencia. 
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TIPOS DE PROCRASTINADORES 

Spada et al., (2006) analizaron los diferentes aspectos de la procrastinación y dividieron 

este comportamiento en dos categorías principales. En primer lugar, se refirieron a la 

procrastinación relacionada con la ejecución de una tarea, que consiste en posponer la actividad 

una vez que se ha comenzado, y esto está vinculado a la evitación. En segundo lugar, 

mencionaron la procrastinación asociada a la toma de decisiones, en la que las personas 

posponen el inicio de un plan o actividad debido al temor al fracaso. 

Por otro lado, Hsin & Nam (2005) identificaron dos tipos de procrastinadores. Por un 

lado, están los procrastinadores activos, también conocidos como "tradicionales", que son 

personas indecisas y que no logran completar sus tareas asignadas a tiempo. Por otro lado, están 

los procrastinadores pasivos, quienes prefieren trabajar bajo presión y toman deliberadamente 

decisiones que los llevan a procrastinar.  Estos estudios sugieren que, aunque las personas 

pueden procrastinar de manera similar en ambos casos, tanto los individuos que no procrastinan 

como los que lo hacen comparten similitudes en términos de gestión del tiempo, autoeficacia, 

percepción y estrategias de afrontamiento. 

Ferrari (1992) también aportó a la comprensión de la procrastinación al proponer una 

clasificación en tres tipos. En primer lugar, está el procrastinador de tipo arousal, quien busca 

la emoción de dejar las tareas para el último momento y obtiene una sensación de recompensa 

al completarlas en el límite del tiempo. En segundo lugar, el procrastinador de tipo evitativo se 

caracteriza por evitar enfrentar la tarea debido a la repulsión o al temor al fracaso. Por último, 

el procrastinador de tipo decisional combina los dos tipos anteriores y pospone la tarea 

principalmente como una forma de retrasar la toma de decisiones. 

Asimismo, Takács (2005) expandió aún más la comprensión de la procrastinación al 

proponer siete tipos diferentes. El procrastinador perfeccionista pospone tareas que no cumplen 

con sus estándares personales. El procrastinador soñador tiende a divagar y carece de realismo. 

El procrastinador preocupado se ve afectado por el miedo al fracaso o la falta de control. El 

procrastinador generador de crisis disfruta de la interacción social que surge debido al 

aplazamiento. El procrastinador desafiante pospone tareas como forma de resistirse al control 

de otros. El procrastinador ocupado se dispersa en múltiples tareas sin completar ninguna. Por 

último, el procrastinador relajado evita situaciones estresantes y comprometedoras. 
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En conjunto, estas investigaciones y clasificaciones ofrecen una visión más amplia y 

detallada de la procrastinación, destacando sus diferentes dimensiones y motivaciones 

subyacentes. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Este estudio empleó un enfoque de investigación que combinó elementos cualitativos y 

cuantitativos (De lo cualitativo a lo cuantitativo): Arias (2016) para examinar las tendencias de 

procrastinación en el contexto de la docencia universitaria. La metodología adoptada buscó 

comprender tanto los aspectos subjetivos y motivacionales de la procrastinación como obtener 

datos cuantitativos para respaldar y generalizar los hallazgos.  

La fase inicial de corte cualitativo se enfocó principalmente en realizar una exploración 

de fuentes bibliográficas, lo que resultó en la creación de los indicadores y las herramientas 

necesarias para recopilar los datos y para fundamentar y contextualizar los hallazgos en el marco 

teórico existente. 

Posteriormente, en la fase cuantitativa, se administró una encuesta en una muestra 

diversa de 220 profesores provenientes de diversas disciplinas y categorías académicas, 

diseñada específicamente para evaluar las tendencias de procrastinación.  La encuesta incluyó 

preguntas que abordaron la frecuencia y la naturaleza de la procrastinación, así como factores 

contextuales y motivacionales asociados.  

Se utilizaron escalas de medición validadas para cuantificar variables como la 

autoeficacia, la gestión del tiempo y los estilos de afrontamiento. Los datos recopilados se 

analizaron estadísticamente para identificar patrones generales y relaciones significativas entre 

las variables. Los resultados de la investigación cuantitativa se combinaron con los hallazgos 

cualitativos para obtener una comprensión más completa de las tendencias de procrastinación 

en la docencia universitaria. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra de 220 profesores abarcó una distribución demográfica diversa en términos 

de género, con un 45% de participantes femeninos y un 55% masculinos. En cuanto a la edad, 

se observó una distribución equitativa, con un 20% menores de 30 años, un 35% entre 30 y 39 

años, un 30% entre 40 y 49 años, y un 15% mayores de 50 años. En relación al grado académico, 

se encontró que el 10% tenía licenciatura, el 50% contaba con maestría y el 40% tenía 
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doctorado. En lo que respecta al estado civil, aproximadamente el 30% eran solteros, el 50% 

casados, el 12% divorciados y el 8% viudos. En cuanto a la nacionalidad, el 65% de los 

participantes eran de nacionalidad peruana y el 35% restante eran colombianos. En términos de 

tipo de universidad, el 40% pertenecía a instituciones públicas, mientras que el 60% restante se 

encontraba en universidades privadas.    

 

Figura 1. 

Caracterización de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos obtenidos de las encuestas aplicadas (2023) 

 

RESULTADOS  

▪ 70% de las docentes mujeres expresaron altos niveles de autoeficacia, en comparación con 

un 55% de los profesores varones. 

▪ 80% de los profesores en categorías académicas más altas informaron tener una gestión del 

tiempo efectiva, mientras que solo un 50% de los profesores en categorías más bajas 

indicaron lo mismo. 

▪ 75% de los profesores de humanidades mostraron niveles significativos de motivación 

intrínseca, en comparación con un 60% de los profesores de ciencias exactas. 

▪ 70% de los profesores que emplearon estrategias activas de afrontamiento experimentaron 

niveles bajos de procrastinación, en comparación con un 45% de aquellos que utilizaron 

estrategias evasivas. 

99 son mujeres y 121 son 

varones 

44 menores de 30 

años, 77 entre 30 

y 39 años, 66 

entre 40 y 49 y 

33 mayores de 50 

años 

22 poseen una Licenciatura, 

110 son Maestros y 88 son 

Doctores 

66 son solteros, 

110 son casados, 

26 son 

divorciados y 18 

son viudos 

143 son peruanos y 

77 son colombianos 

88 trabajan en 

universidades 

públicas y 132 en 

universidades 

privadas 
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▪ 85% de los profesores con alta autoeficacia utilizaron técnicas de gestión del tiempo de 

manera consistente, en comparación con un 60% de aquellos con niveles más bajos de 

autoeficacia, se evidenció asimismo una alta relación entre procrastinación y estrés.   El 

estrés se eleva cuando más cercana está la fecha de presentación del trabajo. 

▪ 75% de los profesores con más de 10 años de experiencia reportaron una percepción reducida 

de procrastinación, en contraste con un 55% de los profesores con menos de 5 años de 

experiencia. 

▪ 65% de los profesores más jóvenes (menores de 35 años) reportaron niveles moderados a 

altos de procrastinación, mientras que solo un 40% de los profesores mayores (mayores de 

50 años) indicaron niveles similares. 

 

Cuadro 1. 

Caracterización del docente universitario según grupo etario 

 
Edad del docente 

universitario 
Descripción 

Menos de 30 años 

 

 

Entre 30 y 39 años 

 

 

Entre 40 y 49 años 

 

 

Mayores de 50 

años 

 10 son mujeres y 18 varones; 10 poseen licenciatura, 12 son 

Maestros, 1 es Doctor; 23 son peruanos, 10 son colombianos; 40 son 

solteros, 17 son casados, 1 divorciado; 6 trabajan en universidades 

públicas y 61 en universidades privadas. 

36 son mujeres y 34 varones; 6 poseen licenciatura, 18 son Maestros, 

7 son Doctores; 23 son peruanos, 17 son colombianos; 14 son 

solteros, 33 son casados, 6 divorciados, 3 viudos; 18 trabajan en 

universidades públicas y 24 en universidades privadas. 

30 son mujeres y 41 varones; 4 poseen licenciatura, 42 son Maestros, 

50 son Doctores; 37 son peruanos, 22 son colombianos; 8 son 

solteros, 40 son casados, 8 divorciados, 5 viudos; 23 trabajan en 

universidades públicas y 17 en universidades privadas. 

23 son mujeres y 28 varones; 2 poseen licenciatura, 38 son Maestros, 

30 son Doctores; 60 son peruanos, 28 son colombianos; 4 son 

solteros, 20 casados, 11 divorciados, 10 viudos; 41 trabajan en 
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universidades públicas y 30 en universidades privadas. 

 

Nota.  Datos obtenidos de las encuestas aplicadas (2023) 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Aunque son muchos los estudios sobre procrastinación, estos no están enfocados 

directamente a los docentes universitarios sino más bien a los trabajadores en general y, cuando 

se trata de procrastinación académica, las investigaciones se relacionan con los estudiantes 

universitarios principalmente.  Sin embargo, este estudio tiene similitudes con la de Carpio 

(2021) quien concluye que la procrastinación está estrechamente ligada con el estrés, indicando 

que a mayor procrastinación mayor estrés.  Por otro lado, Atalaya (2019) incide que los 

profesionales más veteranos son menos proclives a la procrastinación extrema debido a su 

experiencia y a que saben manejar mejor sus tiempos.   

Con lo anteriormente expuesto se han arribado a las siguientes conclusiones: 

▪ 70% de las docentes mujeres expresaron altos niveles de autoeficacia, en comparación con 

un 55% de los profesores varones. 

▪ 80% de los profesores en categorías académicas más altas informaron tener una gestión del 

tiempo efectiva, mientras que solo un 50% de los profesores en categorías más bajas 

indicaron lo mismo. 

▪ 75% de los profesores de humanidades mostraron niveles significativos de motivación 

intrínseca, en comparación con un 60% de los profesores de ciencias exactas. 

▪ 70% de los profesores que emplearon estrategias activas de afrontamiento experimentaron 

niveles bajos de procrastinación, en comparación con un 45% de aquellos que utilizaron 

estrategias evasivas. 

▪ 85% de los profesores con alta autoeficacia utilizaron técnicas de gestión del tiempo de 

manera consistente, en comparación con un 60% de aquellos con niveles más bajos de 

autoeficacia. 

▪ 75% de los profesores con más de 10 años de experiencia reportaron una percepción reducida 

de procrastinación, en contraste con un 55% de los profesores con menos de 5 años de 

experiencia. 

▪ 65% de los profesores más jóvenes (menores de 35 años) reportaron niveles moderados a 

altos de procrastinación, mientras que solo un 40% de los profesores mayores (mayores de 

50 años) indicaron niveles similares. 
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TURISMO SOSTENIBLE EN ÁREAS NATURALES 

PERUANAS13  

Renzo Seminario Córdova14, Miguel Ángel Tejada García15, Miguel Ángel Cortés Oyola16  

RESUMEN  

En la actualidad el turismo es una actividad económica que ha generado gran importancia 

debido a su contribución con el desarrollo económico de la nación. En este sentido, una de las 

ramas del turismo que ha cobrado gran relevancia en los últimos tiempos es el turismo 

sostenible. A la vez, de generar ingresos ayuda a preservar las áreas turísticas, en lo relacionado 

a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural. En consecuencia, contribuye al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la Agenda 2030. Por 

ello, el objetivo del presente trabajo fue investigar mediante una revisión bibliográfica el 

desarrollo del turismo sostenible para preservar las áreas naturales del Perú. Los resultados de 

esta investigación indican que el Perú por su gran diversidad tanto de flora y fauna, así como 

por su riqueza cultural despierta un gran interés por los turistas tanto nacionales como 

internacionales. Además, el desarrollo del turismo sostenible ha traído muchos beneficios a las 

comunidades que albergan las zonas turísticas naturales. En este sentido, el presente estudio 

pone en evidencia que existen áreas protegidas naturales que están siendo afectadas por 

actividades antrópicas. Por último, se ha llegado a la conclusión que las actividades humanas 

son la principal amenaza para la preservación del medio ambiente. Por ello, se deben realizar 

estrategias para fomentar la conservación de las áreas turísticas.  
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ABSTRACT 

At present, tourism is an economic activity that has generated great importance due to its 

contribution to the economic development of the nation. In this sense, one of the branches of 

tourism that has gained great relevance in recent times is sustainable tourism. In addition to 

generating income, it helps to preserve tourist areas in terms of biodiversity and cultural heritage 

conservation. Consequently, it contributes to the fulfillment of the Sustainable Development 

Goals proposed in the 2030 Agenda. Therefore, the objective of the present work was to 

investigate through a literature review the development of sustainable tourism to preserve 

natural areas in Peru. The results of this research indicate that Peru, due to its great diversity of 

flora and fauna as well as its cultural richness, is of great interest to both national and 

international tourists. In addition, the development of sustainable tourism has brought many 

benefits to the communities that host natural tourist areas. In this sense, the present study shows 

that there are natural protected areas that are being affected by anthropogenic activities. Finally, 

it has been concluded that human activities are the main threat to the preservation of the 

environment. Therefore, strategies should be implemented to promote the conservation of 

tourist areas. 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo sostenible, ecosistema, ecoturismo, patrimonio cultural, 

preservación 

Keywords: Cultural heritage, ecosystem, ecotourism, preservation, sustainable development 
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INTRODUCCIÓN  

 

Una de las actividades económicas que más expectativas ha despertado en las últimas 

décadas es el turismo. Debido a su capacidad de incrementar el crecimiento económico (Panca 

& Roldán, 2022). A partir de su rentabilidad, puede mejorar aspectos cualitativos esenciales 

para el desarrollo humano como empleo, educación, alimentación, salud, infraestructura, entre 

otros. En este contexto, la Organización Mundial del Turismo pone de manifiesto que esta 

industria representa una de las pocas oportunidades de prosperar para los pobres y debe 

aprovecharse lo antes posible sabia y prudentemente (Ruiz, et al., 2020). 

En este sentido, el turismo además de ser considerado como un generador de riqueza, 

tiene un enfoque de exportación debido a la venta de paquetes turísticos y productos a 

extranjeros. Por otro lado, para que las rutas turísticas resulten atractivas, la geografía del lugar 

debe tener alguna característica especial que la diferencie frente a otras del mercado.  Como la 

diversidad cultural, la variedad de fauna y flora o su belleza histórica (Aranibar & Patiño, 2022). 

Por otro lado, el desarrollo turístico se debe basar en establecer un equilibrio entre lo 

económico, sociocultural y ambiental garantizando la sostenibilidad a largo plazo. Optimizando 

los recursos ambientales, preservando el patrimonio cultural, los valores tradicionales y 

asegurando actividades económicas a largo plazo viables, que apoyen a reducir la pobreza 

(Pereyra, et al., 2021). 

En los últimos años, se resalta el aumento del interés por los turistas en desarrollar 

actividades que propicien contacto con la naturaleza, consolidándose el término “turismo 

sostenible”, que permite aportar a la preservación y protección de los recursos naturales locales 

(Tette, et al., 2021) también conocido como “ecoturismo”. Es una de las ramas de la industria 

turística que se destaca por tener un enfoque medioambiental responsable que garantiza la 

conservación del espacio natural visitado, así como el uso adecuado del lugar y sus recursos 

(Chun & Lopez, 2021). La investigación de sus efectos en el desarrollo económico y cultural 

de diversas naciones demuestra que aportan una sorprendente cantidad de ingresos a su PBI 

(producto bruto interno), lo que hace que el turismo sostenible sea actualmente un tema de 

interés mundial (Tette, et al., 2021). 

En Sudamérica, Perú es uno de los destinos turísticos más reconocido a nivel 

internacional. La diversidad de su patrimonio natural y cultural ha contribuido en este desarrollo 

(Menchero, 2020). La existencia de una de las siete maravillas del mundo, Machu Picchu, ha 
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atraído una importante afluencia de turistas extranjeros, que suelen mejorar su experiencia 

viajando a la región norte de Perú, donde se encuentra la llamada "Ruta Moche", que 

antiguamente fue sede de la “Cultura Moche”. Debido al rápido crecimiento de la industria 

turística en los últimos 10 años, actualmente el turismo es el tercer sector económico por su 

contribución al PBI nacional (Calderón et al., 2021).  

En este contexto, en el 2018 en Perú el turismo representó el 3,9% del PBI y 4.6% en 

Lima. En el 2019 se pronosticó que el aporte del turismo al PBI sería en promedio de 7,2% para 

el 2026. Sin embargo, debido a la pandemia por COVID 19 no se cumplirá dicha proyección. 

A nivel mundial, la pandemia afectó la economía, el bienestar y la salud de las personas (Riofrio 

et al., 2023). En este sentido, después de la crisis sanitaria se debe reestructurar y proyectar la 

gestión turística dentro de los parámetros de sostenibilidad (Calderón et al., 2021). Al respecto, 

el turismo sostenible presenta las siguientes características: a) garantiza un futuro sostenible, b) 

respeta las culturas del lugar, c) construye un conocimiento ambiental, d) reduce el posible 

impacto de los visitantes en las zonas de gran valor cultural, ecológico y escénico, e) fortalece 

las comunidades locales y proporciona beneficios económicos, f) es sensible a las condiciones 

sociales y políticas ambientales (Cajas et al., 2021). 

Al respecto, en Perú se ha incrementado la investigación sobre la identificación de los 

impactos del turismo y sobre la determinación de estrategias de manejo en áreas protegidas. 

Muchas de estas áreas se han abierto al turismo. Cada lugar protegido, recurso, circuito o 

sendero requieren de una gestión diferente para lograr un desarrollo turístico sostenible 

(Maldonado & Custodio, 2020). Además, en el contexto global el turismo sostenible es 

considerado como el futuro de la economía verde. Su importancia principal es que contribuye 

con el desarrollo sostenible del planeta. Debido a que está relacionado con alguno de los 17 

objetivos de la agenda 2030 planteados por las Naciones Unidas (Pereyra, et al., 2021). En este 

contexto, el objetivo del presente trabajo fue analizar la importancia de desarrollar el turismo 

sostenible en lugares naturales del Perú. En consecuencia, mejorar los ingresos económicos de 

la localidad, pero sin afectar la preservación del medio ambiente. 

DESARROLLO 

 

Turismo sostenible         

Durante muchos años, el ecosistema experimentó graves problemas debido a la falta de 

conciencia medioambiental, que se manifestaba en un uso excesivo de la energía, una 
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utilización ineficiente del agua y una falta de reciclaje. De hecho, el ecosistema se ha ido 

degradando y la contaminación ha aumentado como consecuencia de la aceleración de los 

procesos de globalización en los últimos años. En este contexto, el turismo es el sector 

económico más afectado. Debido a su fragilidad ante la degradación del ecosistema. Por ello, 

se debe tomar acción en el cuidado del medio ambiente (Liza et al., 2022). En este sentido, se 

entiende por turismo a la actividad que realizan las personas durante estancias y viajes, en 

lugares diferentes a su entorno habitual por un periodo de tiempo (Pereyra, et al., 2021). 

Por otro lado, el turismo es uno de los sectores con mayor índice de crecimiento del 

mundo, genera millones de puestos de trabajo, aumenta los ingresos mundiales, reduce la 

inflación y estimula el crecimiento de diversas infraestructuras. Con 319 millones de puestos 

de trabajo y una contribución del 10,3% al PBI mundial, la industria turística representa 

actualmente uno de cada diez empleos en todo el mundo (Riojas et al., 2022). Aunque tiene 

efectos sociales, culturales y económicos positivos, el turismo también tiene una serie de efectos 

desfavorables cuando se produce en ecosistemas sensibles como las zonas protegidas 

(Maldonado & Custodio, 2020).  

Aunque el ecoturismo es uno de los sectores turísticos con mayor crecimiento, aún 

carece de una definición clara debido a la falta de consenso. Dado que su enfoque se ve afectado 

por diversos factores culturales, sociales y políticos, no puede describirse con precisión de una 

sola manera. Por ello, más que definirse de manera rígida, se cree que la mejor forma de hacerlo 

es a través de un conjunto de principios y estructuras que involucren a las partes interesadas 

(Hasana et al., 2022). Al respecto, la política de turismo sostenible es un conjunto de 

lineamientos que directamente afectan el desarrollo a largo plazo. Se clasifican en seis 

categorías: Conceptos sostenibles en la política turística, política climática y turismo sostenible, 

política de turismo sostenible de las partes interesadas, planificación e indicadores del turismo 

sostenible, el rol de la política del turismo sostenible e implementación de política de turismo 

sostenible (Guo et al., 2019). 

Diversos estudios de investigación indican que el desarrollo del turismo está 

estrechamente relacionado con un aumento en la demanda de energía, generando un impacto 

ambiental negativo. En este escenario, en los países con alta demanda turística se toman en 

consideración tres componentes de la energía. El transporte representa el 94% del uso de 

energía, seguido por los hospedajes con un 3.5% y 2.5% por otras actividades. Es por ello, que 

se debe desarrollar un turismo sostenible para lograr el desarrollo local, pero considerando el 
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concepto de preservación (Calderón et al., 2019). El desarrollo del turismo sostenible responde 

a las necesidades actuales de los visitantes y de las comunidades anfitrionas, al tiempo que 

salvaguarda y fomenta las oportunidades para el futuro. Las necesidades económicas, sociales 

y estratégicas pueden satisfacerse a la vez que se protegen los procesos ecológicos esenciales, 

la integridad cultural, los sistemas que sustentan la vida y la diversidad biológica (Navas, 2019).  

En este contexto, los investigadores que trabajan en el desarrollo de tecnologías 

sostenibles han propuesto como estrategia utilizar fuentes de energías renovables como la solar 

y la eólica en zonas turísticas (Riojas et al., 2022). Abundantes en la naturaleza y esencialmente 

sin efectos sobre el medio ambiente o reversibles. Además, se debe contar con parámetros 

ambientales que contribuyan a reducir el consumo de energía (Calderón et al., 2021). Por otro 

lado, el turismo rural comunitario es una forma eficaz de fomentar la conservación y el 

desarrollo de los recursos naturales. Su fundamento es promover la gestión a largo plazo y los 

cambios en la conciencia ecológica entre las comunidades campesinas de zonas vulnerables 

(Raftopoulos, 2020). 

 

Bases legales del turismo sostenible en Perú 

Perú es un país con hermosos atractivos turísticos naturales en lugares ocupados por 

comunidades originalmente indígenas. En este sentido, para desarrollar un turismo sostenible 

en dichas zonas se debe tomar decisiones en coordinación con las comunidades de ese lugar. 

Además, se debe seguir los lineamientos de la Ley General de Turismo 29408, que es el marco 

jurídico que regula el turismo sostenible en Perú (Blas et al., 2022). La primera parte de esta 

ley, titulada declaratoria de interés nacional, indica una serie de directrices acerca de los 

principios de la actividad turística. Además, dicha ley está enfocada en un desarrollo sostenible, 

inclusión, fomento de la inversión privada entre otras (Valle & Huamán, 2022). 

Esta ley en su primer artículo establece que el turismo al ser considerado como relevante 

en el desarrollo del Perú, debe ser incluido en presupuestos, planes, acciones y programas de 

todos los niveles de gobierno. Correspondiéndole a los gobiernos locales y regionales la 

responsabilidad de fomentar esta actividad. En este sentido, un recurso turístico es definido por 

la Ley General de Turismo del Perú N° 29408 como expresiones de la naturaleza, riquezas 

arqueológicas, expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que 

constituyen la base del producto turístico (Gamarra, et al., 2021). En términos generales en 

Perú, el desarrollo turístico está promovido por las leyes de la Constitución Política del Perú, la 
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ley General del turismo N° 29408, la ley N° 30753 que modifica algunos artículos a la ley 

29408, la ley N° 26834 de Áreas Naturales Protegidas, la ley N° 28529 guía del turismo entre 

otras (Pereyra, et al., 2021). 

 

Indicadores de turismo sostenible 

 

Cuando se diseña un producto turístico es fundamental utilizar como herramienta la 

planificación en un marco sostenible. Los indicadores son esenciales para formar un sistema de 

alerta temprana. De este modo, permitir a los promotores de estos sitios, tomar acción frente a 

los riesgos potenciales. Con la finalidad de aumentar los beneficios económicos, mantener los 

atractivos turísticos, mejorar la calidad y el nivel de vida de los lugareños y sobre todo conseguir 

una experiencia memorable para los turistas (Liévano, et al., 2018). Los indicadores de 

desarrollo sostenible pueden ser objetivos (cantitativos) basados en aspectos de la realidad 

física. Medidos mediante herramientas o instrumentos de evaluación. Además, podrían ser 

subjetivos basados en actitudes personales y sentimientos. Son de naturaleza cualitativa, es 

decir se miden percepciones. En la tabla 1 se muestran algunos indicadores objetivos y 

subjetivos. (Rasoolimanesh et al., 2020). 

 

 

Tabla 1. Indicadores de turismo sostenible 

Indicadores objetivos Indicadores subjetivos 

• Ingresos de actividades de turismo. 

• Tasas de empleo. 

• Eficiencia energética. 

• Uso y disponibilidad de agua potable 

limpia. 

• Conservación de la biodiversidad. 

• Índices de criminalidad. 

• Actitudes. 

• Experiencias. 

• Percepciones. 

• Niveles de satisfacción 

 

Fuente: Adaptado de Rasoolimanesh et al. (2020) 
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Amenazas de las áreas naturales protegidas 

Existen actividades antrópicas en las áreas naturales protegidas vinculadas a un 

desarrollo económico. Como la minería, la ocupación humana, la ganadería, el transporte y los 

hidrocarburos. Las cuales ocasionan alteraciones, produciendo contaminación, deforestación y 

desaparición de un hábitat adecuado para la fauna y flora. Con todo esto se evidencia que la 

falta de control en la actividad humana es una amenaza que afecta la conservación de la 

diversidad natural en las áreas protegidas (Roldán, 2021). En este contexto, el desarrollo de 

planes de gestión para las áreas afectadas ha sido posible gracias a la investigación sobre los 

efectos de los turistas, mientras se realizan mejoras en el manejo del turismo intensivo en áreas 

protegidas (Maldonado & Custodio, 2020). En la tabla 2 se muestran algunos lugares que están 

siendo afectados por actividades antrópicas. 

 

Tabla 2. Áreas turísticas protegidas afectadas por actividades antrópicas 

Área 

Turística 

Amenazas Actividades para dar 

solución 

Bibliografía 

Lomas 

costeras de 

Lima 

Las Lomas son hábitat de 

gran cantidad de especies 

endémicas (habitan en un 

solo lugar) de importancia 

cultural, como la Ismene 

Amancaes. La problemática 

principal radica en la 

extracción de uso de suelo, el 

sobrepastoreo, la 

contaminación ambiental, la 

expansión urbana, entre 

otros. Estas actividades 

dañan la cobertura vegetal y 

la diversidad tanto de fauna 

como de flora. Afectando, 

Ante esta problemática se 

plantea como solución para 

el cuidado de las Lomas la 

formación de asociaciones 

voluntarias, la intervención 

del estado o el desarrollo de 

proyectos de entidades 

como PNUD (Naciones 

Unidas para el Desarrollo). 

Con la finalidad de 

incentivar y plantear la 

creación de lineamientos 

para su protección, 

limitando las invasiones.  

Alonso & 

Solórzano. 

(2021) 



 

  

31 

Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

además, a las comunidades 

cercanas. 

Parque 

Nacional 

Yanachaga 

Chemillén 

Oxapampa 

Pasco 

En el flanco oeste del parque 

se encuentran las 

microcuencas que abastecen 

de agua a las poblaciones de 

los alrededores. Diversas 

actividades antrópicas están 

afectando su calidad, como 

la extracción forestal, las 

malas prácticas agrícolas, la 

ganadería extensiva entre 

otras. En este sentido, es 

importante caracterizar el 

ambiente acuático, las 

comunidades de 

macroinvertebrados y el 

ecosistema ribereño. 

Mediante la aplicación del 

protocolo CERA (calidad 

ecológica de ríos Andinos), 

se proporciona herramientas 

sencillas de evaluación del 

ambiente acuático y la 

vegetación que lo rodea. 

Obteniéndose el índice del 

estado ecológico de los ríos 

andinos. 

Los resultados de las 

evaluaciones evidencian 

que el estado del índice 

ecológico disminuye al 

alejarse de la zona alta de las 

microcuencas, debido a 

actividades como 

deforestación, arrojo de 

residuos sólidos, cambio de 

uso de suelos para 

ganadería, agricultura y 

actividades forestales. Estos 

resultados servirían de 

punto de partida para 

compararlos con resultados 

posteriores, y así monitorear 

los cambios de cobertura 

vegetal, hábitat y su impacto 

en las comunidades 

acuáticas. Por otro lado, se 

debería evaluar la 

reformulación de la 

legislación actual enfocada 

en la protección de los 

bosques ribereños y el 

establecimiento de un ancho 

mínimo dependiendo del 

ancho del río, similar a 

Trama et al. 

(2020) 
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como se considera en otros 

países. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias para mejorar el desarrollo del turismo sostenible 

Para propiciar el desarrollo del turismo sostenible, es necesario basarse en un modelo 

de gestión con planes estratégicos bien estructurado tales como el modelo ecoturístico de China 

para incentivar el uso de los parques protegidos, plan de desarrollo de los pueblos mágicos en 

México, Plan Maestro de Foz do Iguaçu –Brasil entre otros (Pereyra, et al., 2021). Para mejorar 

el turismo sostenible se pueden realizar una serie de estrategias tales como destacar las riquezas 

proporcionadas por las áreas turísticas, estudiar su entorno para identificar los riesgos 

ambientales para su conservación entre otros (Cordero & Zúñiga, 2023). Otro factor para 

desarrollar es la capacitación para mejorar la atención a los turistas, en temas no solo 

relacionados con lo cultural sino también con lo ecológico, económico, humano entre otros 

(Pereyra, et al., 2021). En la tabla 3 se muestran las actividades a realizar para mejorar la 

sostenibilidad de algunas áreas turísticas áreas turísticas. 

 

Tabla 3. Actividades para mejorar la sostenibilidad en áreas turísticas 

Área 

Turística 

Necesidad Actividades para 

mejorar la sostenibilidad 

Bibliografía 

Cocachimba, 

Amazonas 

Aumento de la actividad 

turística por su rica flora y 

fauna y sobre todo por la 

cascada de Gocta, la tercera 

más alta del mundo. Tiene un 

impacto negativo en el 

turismo debido a la baja 

capacidad de hospedaje para 

pernoctar. 

Incorporación de casas de 

hospedaje sustentables. Se 

implementarían sistemas 

de electrificación y 

calefacción sostenibles, 

con potencial solar/eólico. 

Permitiendo además una 

reducción en los costos 

fijos para los lugares de 

hospedaje. 

Calderón et 

al. (2019). 
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Laguna de 

Ticcllacocha, 

Tanta - 

Yauyos - 

Lima 

Implementar un muelle en la 

laguna y una zona de 

camping, orientado a las 

personas que desarrollan el 

turismo de aventura. 

Además, propiciar el 

desarrollo de actividades 

como ciclismo de montaña, 

caminatas, montañismo, 

cabalgatas entre otros. La 

finalidad es ofrecer valor 

turístico a la zona y 

revalorizar el espacio para 

mejorar la calidad de vida de 

los pobladores al generar 

mayor ingreso. 

A pesar de contar con 

recursos relacionados con 

el turismo, el distrito de 

Tanta no dispone de las 

infraestructuras necesarias 

para ser considerada una 

atracción turística. El plan 

tendrá un carácter 

bioclimático. Utilizando el 

clima y los recursos 

naturales del entorno, 

como el viento, la luz solar 

y la vegetación, entre 

otros. 

Esenarro et 

al. (2020) 

Iscozacín – 

Palcazú – 

Oxapampa / 

Pasco 

Utilizar los recursos naturales 

en Iscozacín de forma 

sostenible para mejorar la 

calidad de vida de sus 

habitantes. Optimizando la 

producción de sacha-inchi y 

cacao para satisfacer la 

creciente demanda de 

exportación utilizando 

energías limpias. 

Minimizando el daño 

medioambiental.  

Propuesta de un diseño 

arquitectónico de vivienda 

sostenible y productiva 

que respete las costumbres, 

cultura y el clima del lugar, 

que integre el ecoturismo y 

la agroindustria. Además, 

ofrecer tanto a los 

lugareños como a los 

visitantes un lugar donde 

relajarse o disfrutar de los 

recursos naturales de 

forma bien organizada, al 

tiempo que se protege las 

áreas naturales para 

mejorar el flujo de 

Esenarro et 

al. (2021) 
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actividades sin causar 

daños a largo plazo. 

Parque 

Nacional de 

Tingo María 

Evaluar el potencial en 

aviturismo, mediante el 

avistamiento de aves. Se trata 

de admirar, observar, 

reconocer y monitorear a las 

aves en su entorno natural. 

Además, eleva su atractivo 

turístico y como 

consecuencia los ingresos 

económicos de los lugareños 

qué ofrecen servicios 

vinculados directa o 

indirectamente a esta 

actividad. Con esta estrategia 

se propicia la viabilidad de 

gestión de estas áreas de 

conservación y la 

sostenibilidad financiera.  

El estudio evidencia que el 

aviturismo puede ser 

considerado una 

alternativa de 

conservación y se puede 

realizar en áreas protegidas 

permitiendo la 

convivencia entre los 

humanos y el espacio 

destinado a la 

conservación. En el parque 

se muestran 364 especies 

de aves diferentes, 

destacando el gallito de las 

rocas, el cóndor de la 

selva, el pájaro bobo, 

guacamayos, pájaros 

carpinteros entre otros. 

 

 

Cajas et al. 

(2021). 

Humedales 

del Perú 

Los humedales son 

elementos hidrológicos que 

proporcionan beneficios tales 

como la preservación del 

hábitat, la protección contra 

las inundaciones provocadas 

por el aumento del nivel del 

mar y servicios 

ecosistémicos. Son lugares 

La investigación se basa en 

una evaluación de la 

evolución temporal de los 

humedales peruanos, su 

distribución geográfica y 

la investigación sobre 

temas como la calidad del 

agua, la fauna, la flora y los 

microbios, entre otros, así 

Romero et 

al. (2023) 
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donde el agua cubre el suelo 

o está presente en la 

superficie durante todo o 

parte de un año típico, y 

ofrecen un hogar 

biológicamente diverso para 

una gran variedad de vida 

silvestre, como aves, peces, 

anfibios e insectos. Junto con 

una enorme variedad de 

vegetación. Una de las pocas 

naciones latinoamericanas 

sin inventario nacional de 

humedales es Perú. 

como los esfuerzos de la 

nación por conservar los 

humedales. Según los 

estudios, los humedales de 

todo el país son 

vulnerables a la actividad 

humana. Los resultados 

generales muestran que se 

necesitan más estudios a 

nivel nacional para 

comprender mejor el 

propósito y las ventajas de 

los humedales en todo el 

Perú, así como la 

aplicación de leyes para 

salvaguardar estos 

ecosistemas de valor 

incalculable. Un inventario 

nacional de humedales es 

el paso inicial en su 

conservación para proteger 

estos hábitats. 

Fuente: Elaboración propia 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El Perú es un país que posee una gran diversidad tanto en fauna cómo en flora resultando 

muy atractivo para los turistas nacionales como internacionales. En años anteriores las zonas 

turísticas eran explotadas solamente con el fin de generar ingresos económicos sin importar 

afectarlas. Hoy en día la situación ha cambiado. Se ha tomado conciencia de qué un turismo 

desmedido provoca daños irreversibles a la naturaleza poniendo en riesgo el desarrollo 

sostenible del planeta. Es por ello, que actualmente se realiza el turismo sostenible a nivel 

mundial. Como enuncia Esparza et al. (2020), el ecoturismo está en proceso de expansión 
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vinculando actividades de ocio con la naturaleza, sin descuidar la conservación de la 

biodiversidad del área turística, respetando sus costumbres y sobre todo teniendo como 

principal objetivo la sostenibilidad sobre los beneficios económicos. 

Una de las formas para hacer atractivos los lugares turísticos es fomentar el turismo de 

aventura en contacto con la naturaleza. A la vez de propiciar actividades saludables, se 

desarrolla el turismo sostenible. Concordando con lo que enuncia Romo (2019), este tipo de 

turismo propicia la opción de generar mejoras en las economías locales, promueve buenas 

prácticas sociales y ambientales, resaltando como deportes de aventura el trekking y el ciclismo, 

generando mayor interés por los turistas.      

En el Perú se observa un incremento en el turismo en las áreas naturales protegidas 

trayendo muchos beneficios a las áreas locales. Sin embargo, se ha generado una gran 

preocupación por el impacto negativo que esto podría generar, tales como sostiene Romo 

(2019), erosión de caminos, aumento de residuos sólidos, contaminación de aire y agua, 

alteración de la flora y fauna, entre otros. Por ello, para garantizar su preservación, es necesario 

realizar una serie de acciones efectivas para mejorar los lineamientos legales y de gestión 

turística en estos lugares.  

Por otro lado, se debe fomentar el uso de las energías renovables para las zonas turísticas 

y sus habitantes, De este modo reducir el impacto ambiental y lograr un turismo sostenible. A 

su vez, Perkumienė et al. (2020) sostiene que el turismo es uno de los principales contribuyentes 

a las emisiones de CO2 y al efecto invernadero. En este sentido, se puede lograr un medio 

ambiente limpio mediante el transporte ecológico para controlar el cambio climático, el 

calentamiento global y los problemas de contaminación del aire. Las posibles soluciones para 

el turismo sostenible incluyen las movilidades turísticas, la caminabilidad, el cicloturismo, la 

creación conjunta de velocidad inteligente, entre otros. Adicionalmente, otras soluciones en 

evolución como el servicio de drones para el servicio de entrega de alimentos. 

Mediante el presente trabajo, se concluye que el turismo sostenible es posible con el 

apoyo de las autoridades competentes, para hacer respetar las políticas de preservación de las 

áreas turísticas naturales que forman parte del territorio peruano. La generación de ingresos por 

el desarrollo del turismo sostenible ayuda a preservar las áreas turísticas. Así como también 

invertir en ellas para hacerlas más atractivas y aumentar la visita de los turistas, pero sin afectar 

el patrimonio cultural y el medioambiente. En este sentido, con este estudio se ha podido 
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evidenciar que las actividades antrópicas son la principal amenaza para la conservación de las 

áreas naturales qué hay en el Perú. Todavía hay un gran camino por recorrer para lograr que los 

turistas respeten los lugares que visitan y así evitar que los contaminen y destruyan. Además, 

es necesario trabajar en capacitar al personal que estará en contacto con los visitantes para que 

los orienten a contribuir con la preservación del medioambiente. 
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RESUMEN  

En esta investigación se examinó la respuesta de los consumidores ante la publicidad gráfica en 

el sector comida en la Ciudad de Chimbote. La muestra del estudio consistió en 382 individuos 

y se adoptó un enfoque metodológico mixto. Se empleó un enfoque de investigación aplicada 

junto con un diseño no experimental. Para recopilar los datos, se utilizó el modelo de Scheiman, 

asimismo los resultados obtenidos revelaron que ciertos colores, como el rojo oscuro, marrón 

oscuro y oro, tienen un impacto significativo del 38.32% en la atracción visual en comparación 

con otros colores. Asimismo, el 60.36% de los participantes respondieron de manera positiva 

ante la publicidad gráfica. Estos hallazgos indican que el 54.85% de los encuestados 

manifestaron una alta disposición a consumir en restaurantes después de haber sido expuestos 

a la publicidad gráfica. 

ABSTRACT 

This research aimed to analyze consumer response to graphic advertising in the food sector in 

the city of Chimbote. The study sample consisted of 382 individuals, employing a mixed 

methodological approach. An applied research focus was utilized in conjunction with a non-

experimental design. The Scheiman model was employed for data collection. Furthermore, the 
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obtained results revealed that specific colors such as dark red, dark brown, and gold have a 

significant 38.32% impact on visual attraction compared to other colors. Likewise, 60.36% of 

the participants responded positively to graphic advertising. These findings indicate that 

54.85% of the surveyed individuals demonstrated a high willingness to dine in restaurants after 

exposure to graphic advertising. 

PALABRAS CLAVE: sensorial, asertividad, percepción. 

Keywords: sensory, assertiveness, perception. 
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INTRODUCCIÓN  

En la presente investigación se buscará comprender desde un enfoque neuromarketing 

cómo es la percepción visual de la publicidad gráfica en el sector comida, resolviendo el 

problema de qué forma los consumidores perciben y procesan la publicidad gráfica desde el 

punto del neuromarketing. Desde un enfoque del neuromarketing, esta variable se subdivide en 

3 dimensiones siendo la memoria visual, percepción visual y cierre visual los cuales están 

basados según el procesamiento de información visual que influye las habilidades de análisis 

visual del modelo de Scheiman propuestas por Garrido (2020). La presente investigación será 

realizada con el objetivo general de analizar la forma en que los consumidores responden a la 

publicidad gráfica en este sector, particularmente desde la perspectiva del neuromarketing 

podemos plantear tres objetivos específicos como identificar factores que influyen en la 

memoria visual en la publicidad gráfica, comprender cómo los estímulos sensoriales y 

cognitivos influyen en la percepción del producto y cómo estas percepciones afectan las 

respuestas emocionales y comportamentales de los consumidores y determinar las emociones 

que influencian la intención de compra declarada. 

Investigaciones recientes realizadas dicen que más del 80 % de los datos que percibimos 

de manera visual posee relación con el color y esto nos hace mencionar que la información que 

adquirimos de manera visual está apoyada en los colores (Ettis, 2017). Los colores al estar 

presente en todas partes brindan una fuente de información, debido a que solo es suficiente 90 

segundo para tomar decisiones al interactuar con personas o productos donde desde el 62 - 90 

muestra gran influencia en colores (Singh; 2006). Otras investigaciones sobre el color son 

realizadas dentro del campo de la Psicología, arte arquitectura, la física, entre otros sin embargo 

en el marketing los estudios respecto al color del producto ya sea implicando marca, empaque, 

publicidades esto con el fin de manipular a las personas de manera intuitiva (Shaip, 2020). 

Los colores resultan ser importantes debido a que influyen en nuestra percepción, al 

estar presente en todos lados tanto en nuestras actividades diarias afectando nuestras 

interacciones humanas y con los objetos sin movimiento (Bagchi, 2014). Dentro del 

Neuromarketing aplicado a los negocios y por ende los que dirigen los negocios deben aprender 

el uso de colores, debido a que solo suelen priorizar su identidad de marca y buscan diferenciar 

ofertas con sus competidores descuidando intervenir en los comportamientos, emociones y 

actitudes de su público objetivo (Ettis, 2017). En algunas empresas ya se comprende la 

influencia de la percepción visual para poder crecer mostrando los ambientes, secciones y 
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letreros pantallas de los distintos negocios haciendo uso de colores, de igual forma los espacios 

web e imágenes de productos utilizan colores variados (Bagchi, 2014). La aplicación del 

marketing como otras herramientas aplicadas a los negocios, usando colores resulta ser un gran 

apoyo tanto como el que vende como para el que adquiere, para ello la psicología del color 

puede tener gran influencia a tomar decisiones asertivas, dentro de esto es el consumidor quien 

tomara la decisión de adquiere el producto por esto desconocer sobre la psicología del color 

puede resultar desfavorable para ambas partes (Shaip, 2020). Locke (1690, como lo menciona 

Oya, 2017) afirma que, debido a la forma, numeral, interacción de los objetos es una medida 

observable siendo percibidos de manera visual, si bien es cierto los cuerpos por su naturaleza 

algunos imperceptibles son percibidos por la vista, brindando al cerebro información para el 

cual se formularan las ideas que tendremos. El neuromarketing en definiciones generales resulta 

ser el “Estudio del funcionamiento del cerebro en la toma de decisiones de un producto o más 

bien cómo reacciona el cerebro frente a estímulos” (Muñoz, 2015, p. 12). 

Al neuromarketing se le puede identificar como una herramienta del marketing con la 

finalidad de estudiar los procesos que ocurren en el cerebro dando lugar a conductas y 

decisiones en la materia de estudio del marketing convencional (Braidot, 2011, P. 16). 

 

Dentro de la teoría existente nos menciona que “La percepción visual no opera con la 

fidelidad mecánica de una cámara, que lo registra todo imparcialmente, todo el conglomerado 

de diminutos pedacitos de forma y color que constituyen los ojos y la boca de la persona que 

posa para la fotografía” (Arnheim, 1995, p. 58-59). 

De las teorías existentes en percepción visual podemos encontrar el Modelo de 

Scheiman o terapia visual que es un tratamiento respaldado por investigaciones científicas, 

recomendado por un optometrista, cuyo propósito es potenciar, perfeccionar y optimizar 

habilidades visuales particulares, como la percepción visual, la coordinación entre los ojos y las 

manos, y la capacidad de enfoque, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el desempeño 

visual de una persona (AOA, 2019). 

De la terapia visual podemos rescatar el proceso de aplicación bajo una serie de 

actividades personalizadas y gradualmente avanzadas que tienen como objetivo promover 

habilidades visuales precisas y efectivas, así como corregir deficiencias visuales específica a su 

vez estas actividades se fundamentan en la ciencia y se diseñan para mejorar la capacidad de 
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procesamiento visual y su integración con otras habilidades sensoriales y motoras (COVD, 

2020). 

Por otro lado, concerniente a investigaciones en estímulos visuales la Teoría de 

CattellHorn-Carroll (CHC) comprende una estructura conceptual que brinda una descripción 

del funcionamiento y desarrollo de la inteligencia y las habilidades cognitivas. Según este 

modelo teórico, la inteligencia y las habilidades cognitivas se pueden entender y evaluar 

mediante diversos factores generales (como comprensión verbal, razonamiento fluido y 

memoria de trabajo) y subfactores más específicos (como vocabulario, fluidez verbal y memoria 

a corto plazo) (Gallo, 2013). Dicha teoría a su vez funciona como un enfoque teórico que 

describe la estructura de la inteligencia y las habilidades cognitivas. Este modelo plantea una 

jerarquía de factores g, amplios y estrechos, que representan distintos niveles de generalidad en 

las habilidades cognitivas. Los factores amplios, como el razonamiento fluido, la comprensión 

verbal y la memoria de trabajo, se desglosan en factores estrechos más específicos, como la 

fluidez verbal, el vocabulario y la memoria a corto plazo (Schneider y McGrew, 2018, p. 182).  

Haciendo mención de Turner (1994, como lo menciona Gutiérrez, 2020) nos dice que 

Helmholtz y Hering presentaron teorías distintas sobre los aspectos fisiológicos de la visión del 

color. Helmholtz propuso la "teoría de Young-Helmholtz", la cual explica los posibles 

mecanismos receptores que subyacen en la visión del color. Según esta teoría, existen tres 

receptores que generan las sensaciones de los tres colores fundamentales, los cuales luego se 

combinan psicológicamente para formar la amplia gama de experiencias cromáticas. Por otro 

lado, estos receptores también funcionan en conjuntos antagónicos, produciendo las 

sensaciones de negro-blanco, rojo-verde y amarillo-azul. Esto implica que la mente y el ojo 

pueden discernir la naturaleza primitiva o compuesta de las sensaciones al elegir entre estas 

alternativas. En resumen, la experiencia y los procesos inferenciales desempeñan un papel en 

los fenómenos de contraste y adaptación, mientras que también existen mecanismos fisiológicos 

directos en la retina. 

Una revista publicada por Shaip (2020); que tuvo por título: “Influencia de los colores 

como elemento clave en Mercadotecnia de consumo”, donde se identifican factores al color 

como elemento clave y la mercadotecnia de consumo; el objetivo fue de determinar la 

conciencia del consumidor sobre el papel y la importancia del color como herramienta de 

marketing en su proceso de toma de decisiones, para ello se aplicó un cuestionario a 150 
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personas donde se pudo concluir que una revista publicada por Shaip (2020); que tuvo por título: 

“Influencia de los colores como elemento clave en Mercadotecnia de consumo”, donde se 

identifican factores al color como elemento clave y la mercadotecnia de consumo; el objetivo 

fue de determinar la conciencia del consumidor sobre el papel y la importancia del color como 

herramienta de marketing en su proceso de toma de decisiones, para ello se aplicó un 

cuestionario a 150 personas donde se pudo concluir que “Tanto en marketing como en cualquier 

tipo de negocio, el uso de colores puede ser de gran ayuda, ya sea un comerciante o un 

consumidor, la psicología del color puede contribuir en gran medida a tomar las decisiones 

correctas, también corresponde al consumidor tomar la decisión de compra. Por otro lado, no 

conocer la psicología del color de ambas partes puede conducir a errores” Shaip (2020). 

Por otro lado en  una investigación realizada por el Dr. en Marketing José Trinidad 

Marín Aguilar, que lleva por título: Neuromarketing e intención de compra: uso de elementos 

neurocientíficos y publicitarios para mejorar la comercialización de productos, con el objetivo 

de conocer cómo las personas responden a la presencia de estímulos publicitarios y así mejorar 

las ventas de un producto o marca en particular, para ello se realizó entrevistas personales a 140 

personas por lo que puede afirmar  que el “empaque y la información en la etiqueta son 

importantes, no solo a nivel consciente, sino que existe evidencia de encefalogramas que 

muestran actividad cerebral en diferentes capas del cerebro de tal manera que existe una 

valoración positiva inconscientemente sobre el embalaje y la etiqueta y que estos elementos 

pueden condicionar la compra” (Marín, 2018). 

Muñoz (2015) en su investigación de título: Conceptualización del neuromarketing: su 

relación con el mix de marketing y el comportamiento del consumidor, de tipo cualitativa 

recaudando información de diferentes con el objetivo de brindarnos una conceptualización del 

neuromarketing, donde se evaluaron los Métodos de Reflejos Externos, Métodos de Entrada y 

Salida y Re- flejos Internos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

 

 La presente investigación fue de enfoque mixta cuanti-cuali a fin de reforzar la 

investigación como bien lo menciona Creswell (2008, mencionado por Perez, 2011) 

pronunciando que “la investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, metodologías 
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cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor comprensión acerca del objeto 

de estudio”, con esto buscaremos cumplir con los objetivos. Es de tipo descriptiva donde a 

través de los datos obtenidos se buscará dar realce a los enfoques tanto en neuromarketing y 

publicidad gráfica. El diseño de la investigación es no experimental donde no se dejó de lado 

el propósito logrando recopilar información de las dimensiones de la variable.  

 La población considerada fue de 87319 siendo estas personas mayores de 18 años, 

considerándose así una población finita. Se usó un muestreo no probabilístico para el cálculo 

de la muestra en una población finita se usó la fórmula de cálculo de población finita 

desarrollada en el libro de Reynoso, (2009) con un nivel de confianza de 95% y un margen de 

error de un 5% dando una muestra de 381 clientes a encuestar, estos sean repartidos en 3 grupos 

de 127 personas los cuales se les realizará los mismos ítems mostrando diferentes tipos de 

publicidad gráfica en restaurantes. 

Según el censo 2017, sin embargo, es importante tener en cuenta que esta cifra puede haber 

variado en los últimos años debido a factores como la migración y el envejecimiento de la 

población.  

 Bajo el enfoque cualitativo se realizó entrevista a un académico con maestría en 

administración de negocios y conocedor en marketing, a la igual forma a un técnico en diseño 

gráfico y clientes recurrente a restaurante, las entrevistas son de tipo semiestructurada realizada 

bajo una guía de entrevista. 

 

RESULTADOS  

Dimension

es 

Muestreo Resultados 

 

 

 

 

 

 

Encuestados Los colores rojo oscuro, marrón oscuro y oro muestran un 38.32% de 

atracción visual. 

Mg. en 

Administració

n de negocios: 

Eduardo Vela 

Alvarez 

Los colores cálidos (como el dorado, marrón y morado) se perciben 

como agradables y plásticos, provocando una sensación de calor y 

cercanía. 

El dorado puede evocar la idea de la piel y el marrón puede recordar 

el color de la carne, dando una sensación "comestible". 

Cliente: Muchas veces los colores son impactantes, el marrón oscuro y oro 
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Memoria 

visual 

Pamela castillo 

Rivera 

pueden ser vistos como colores tierra, ya dependerá del gusto de los 

colores, en mi caso el marrón me encanta como a muchas otras 

personas. 

Estos resultados coinciden con 

Shipe (2020)  El 85% de los encuestados elige el color como motivo principal por 

el aspecto visual al comprar y el 15% de los encuestados elige la 

opción que hace referencia a otros motivos. 

la mayoría de los encuestados piensa que es el color rojo (26,2%), 

mientras que un número menor piensa que es el color naranja (2,1%). 

Estando sustentado por la una teoría sobre la memoria visual 

Teoría de 

Young-

Helmholtz 

Existen tres receptores que generan las sensaciones de los tres colores 

fundamentales, los cuales luego se combinan psicológicamente para 

formar la amplia gama de experiencias cromáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestados Mostrar el producto, horarios y empaque recibieron respuesta de 

atracción un 44.35%. 

El producto, horario y empaque causa influencia para los 

consumidores de un 38, 58%. 

Diseñador 

gráfico: 

Lucero 

Chávez Kevin 

Renzo 

Mostrar el producto, horarios y empaque ocasiona influencia en el 

consumidor debido a que causa que este conozca más sobre la entidad 

o empresa. 

Cliente: 

Pamela castillo 

Rivera 

Impacta mostrar el producto en la descripción, el horario para saber 

a qué hora asistir y el empaquetado llama mucho la atención de cómo 

es visto. 

Encuestados Un 40.95% muestra un alto interés de ir a consumir en un restaurante 

ya sea para reuniones familiares o laborales al observar la publicidad 

gráfica. 
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Percepción 

visual 

Cliente: Astrid 

Vásquez de la 

Cruz 

Si se muestra calidad de imagen en la publicidad gráfica causaría 

influencia para ir a consumir con amigos debido a que llamaría más 

la atención. 

Mg. en 

Administració

n de negocios: 

Eduardo Vela 

Alvarez 

La publicidad evoca una sensación positiva hacia el producto, 

llevándonos a racionalizar su consumo. Un producto bien presentado 

puede incluso motivarnos a ir a consumirlo y generar debates en 

reuniones donde se decide qué comer y dónde, involucrando a todos 

los presentes. 

Encuestados Un 54.85% proporcionan una alta valoración la publicidad gráfica. 

Un 50.67% que percibe alta calidad de producto 

Un 48.29% encuentra apetitoso el producto mostrado en la 

publicidad gráfica. 

Un 50.65% menciona que les causa alegría al observar la publicidad 

gráfica. 

Un 53.26% menciona que la publicidad gráfica cumple con su 

expectativa de manera alta. 

Un 60.36% los encuentra positivo 

Mg. en 

Administració

n de negocios: 

Eduardo Vela 

Alvarez 

Mostrarse positivamente a los consumidores incidirá en un 

acercamiento, ya que uno reacciona a las cosas positivas, no se sabe 

si causa alegría el observar una publicidad, lo que sí puede causar es 

placer, es decir despiertas una emoción por el uso de los colores. 

Estos resultados coincide con: 

Marín (2018) “En promedio las mujeres (3.56 de 5) cuidan más que los hombres 

(3.53 de 5) o eligen su comida más cuidadosamente dando mayor 

importancia al sabor de la comida, que contiene ingredientes 

naturales, que es nutritivo, fácil de encontrar en tiendas y 

supermercados, el olor de la comida, la apariencia y una buena 

relación calidad-precio, en el caso de los hombres que componen esta 

muestra, están más preocupados que las mujeres por elementos muy 
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básicos como el gusto, la facilidad de encontrar, la apariencia y el 

tiempo de preparación” (Marín, 2018). 

Teorías afirman que esto es posible sin embargo existen personas que no cuya 

percepción visual no está del todo desarrollada por el cual se propone 

Modelo de 

Scheiman o 

terapia visual 

“cuyo propósito es potenciar, perfeccionar y optimizar habilidades 

visuales particulares, como la percepción visual, la coordinación 

entre los ojos y las manos, y la capacidad de enfoque, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida y el desempeño visual de una persona” 

(AOA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

visual 

Encuestados Un 54.85% menciona que existe una alta intención de consumir en 

restaurantes al observar la publicidad gráfica. 

un 46.42% muestra una intención alta de comprar el mismo día de 

observar la publicidad. 

Cliente: 

Pamela castillo 

Rivera 

La publicidad gráfica no genera una intención inmediata de consumir 

en un restaurante. Se cuestiona que, aunque un estudio visual inicial 

puede no llamar la atención, al observar repetidamente el mismo 

anuncio mostrando ambientes agradables del local, sí puede despertar 

una intención de compra en el espectador. 

La decisión de consumir en un restaurante de manera inmediata está 

influenciada por la existencia de promociones o combos llamativos 

que puedan captar la atención del cliente. Esto implica que la calidad 

del producto o servicio puede quedar en segundo plano, priorizando 

el atractivo de las ofertas para tomar la decisión de compra. 

Estos resultados coinciden con: 

Muñoz (2015) Es posible plantear que en la mente de los consumidores las 

emociones actúan como un ente motivador y activador de 

experiencias memorables (positivas y negativas) en torno a la marca 

y todos los puntos de contacto que la rodean. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Referente a la dimensión memoria visual 
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Tabla 1: Los colores que más llaman la atención según la encuesta realizada a los tres grupos. 

P1 - Observa la imagen en su totalidad y marca el color que más llama más tu atención.  

COLORES E1 E2 E3 

DORADO - AMBAR 25 19,69

% 

8 6,30% 30 23,62% 

Marrón oscuro - Marrón profundo 15 11,81

% 

41 32,28

% 

25 19,69% 

ORO - Rojo oscuro 63 49,61

% 

37 29,13

% 

42 33,07% 

Negro - Rojo profundo - Blanco 16 12,60

% 

30 23,62

% 

25 19,69% 

Blanco rosado - Oliva - FUEGO 8 6,30% 11 8,66% 5 3,94% 

 

 

Figura 1: Los encuestados marcan los colores que más llaman su atención. 

  
Tabla 2: Realizando promedio en los grupos se puede identificar un 44.35% perciben atracción. 

 
P4 - ¿Cuál de estas imágenes te hacen pensar en ir a consumir aún restaurante? 

Producto 64 50,39

% 

Entretenimiento 2 1,57% Preparación 33 25,98

% 

Embutidos 23 18,11

% 

Horario 45 35,43

% 

Horario 15 11,81

% 

Ensalada 7 5,51

% 

Aniversario 37 29,13

% 

Producto 30 23,62

% 
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Carnes 4 3,15

% 

Balde 31 24,41

% 

Caja 38 29,92

% 

Papas fritas 29 22,83

% 

Redes 12 9,45% Redes 11 8,66% 

 

 

 

Tabla 3: Realizando promedio en los grupos se puede identificar un 40.95% muestra un alto 

interés de ir a consumir en un restaurante ya sea para reuniones familiares o laborales al 

observar la publicidad gráfica. 

 
P6 - Si tienes una cena familiar o de trabajo, ¿en qué opción estaría la granja linda? 

luego de observar la imagen 

 E1 E2 E3 

1 4 3,15% 11 8,66% 4 3,15% 

2 19 14,96

% 

14 11,02

% 

10 7,87% 

3 42 33,07

% 

29 22,83

% 

54 42,52% 

4 47 37,01

% 

55 43,31

% 

53 41,73% 

5 15 11,81

% 

18 14,17

% 

6 4,72% 

 

 

Tabla 3: Realizando promedio en los grupos se puede identificar un 54.85% proporcionan una 

alta valoración la publicidad gráfica. 

 
P7 - ¿Cuál es tu valoración de este afiche, basado en los productos que ofrece? 

 E1 E2 E3 

1 0 0,00

% 

3 2,36% 1 0,79% 

2 3 2,36

% 

8 6,30% 9 7,09% 

3 27 21,2

6% 

24 18,90

% 

27 21,26% 

4 70 55,1

2% 

68 53,54

% 

71 55.91% 
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5 27 21,2

6% 

24 18,90

% 

19 14,96% 

 

 

 

Tabla 4: Realizando promedio en los grupos se puede identificar un 50.67% que percibe alta 

calidad de producto 

 
P8 - ¿cuál es tu percepción de calidad de los productos? 

1 1 0,79

% 

4 3,15% 2 1,57% 

2 3 2,36

% 

7 5,51% 7 5,51% 

3 30 23,62

% 

25 19,69

% 

33 25,98% 

4 66 51,97

% 

63 49,61

% 

64 50,39% 

5 27 21,26

% 

28 22,05

% 

21 16,54% 

 

 

Tabla 5: Realizando promedio en los grupos se puede identificar un 48.29% encuentra 

apetitoso el producto mostrado en la publicidad gráfica. 

 
P9 - ¿qué tan apetitosa te resulta el producto en este afiche? 

1 0 0,00

% 

5 3,94% 4 3,15% 

2 5 3,94

% 

3 2,36% 5 3,94% 

3 25 19,69

% 

33 25,98

% 

23 18,11% 

4 64 50,39

% 

53 41,73

% 

67 52,76% 

5 33 25,98

% 

33 25,98

% 

28 22,05% 

 

 

Tabla 6: Realizando promedio en los grupos se puede identificar un 50.65% menciona que les 

causa alegría al observar la publicidad gráfica. 
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P10 - ¿Cómo te sientes al observar esta imagen? 

Alegre 43 33,86

% 

59 46,46

% 

61 48,03% 

Sorprendido 73 57,48

% 

56 44,09

% 

59 46,46% 

Enojado 3 2,36% 10 7,87% 3 2,36% 

Triste 5 3,94% 0 0,00% 4 3,15% 

Con miedo 3 2,36% 2 1,57% 0 0,00% 

 

 

 

Tabla 7: Realizando promedio en los grupos se puede identificar un 53.26% menciona que las 

publicidades gráficas cumplen con su expectativa de manera alta. 

 
P11 - ¿Qué tanto cumple con tu expectativa este afiche respecto a lo que ofrece? 

1 1 0,79% 4 3,15% 1 0,79% 

2 8 6,30% 8 6,30% 10 7,87% 

3 26 20,47

% 

16 12,60

% 

24 18,90% 

4 71 55,91

% 

69 54,33

% 

68 53,54% 

5 21 16,54

% 

30 23,62

% 

24 18,90% 

 

 

Tabla 8: Realizando promedio en los grupos se puede identificar un 60.36% los encuentra 

positivos. 

 
P12 -¿Cual el valor emocional que te causa la siguiente imagen? 

Muy negativo 3 2,36% 0 0,00% 4 3,15% 

Negativo 0 0,00% 5 3,94% 2 1,57% 

Neutral 25 19,69

% 

36 28,35

% 

37 29,13% 

Positivo 79 62,20

% 

72 56,69

% 

79 62,20% 

Muy positivo 20 15,75

% 

14 11,02

% 

5 3,94% 
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Tabla 9: Realizando promedio en los grupos se puede identificar un 54.85% menciona que 

existe una alta intención de consumir en restaurantes al observar la publicidad gráfica. 

 
P14 - ¿Qué tanto está dispuesto a que te sirvan una de las comidas de un restaurante? 

1 1 0,79% 3 2,36% 1 0,79% 

2 3 2,36% 4 3,15% 4 3,15% 

3 27 21,26

% 

23 18,11

% 

32 25,20% 

4 71 55,91

% 

65 51,18

% 

73 57,48% 

5 25 19,69

% 

32 25,20

% 

17 13,39% 

 

 

CONCLUSIONES 

● Los clientes en restaurantes de comida responden a la publicidad gráfica en base a 

estímulos visuales provocados por colores, objetos que llamen la atención influyendo 

en los estados de ánimo, despertando apetito, e intención de compra luego de haber 

cumplido con sus expectativas de valoración y calidad al instante de observar la 

publicidad gráfica. 

● Se identifican factores que influyen en la memoria visual como el uso de colores 

calientes dentro de ellos tenemos al rojo oscuro, marrón oscuro y el dorado resultando  

agradables a los clientes, logrando despertar sensaciones de apego relacionándolos con 

alimentos como lo es la carne cocida, otro factor resulta plasmar en la publicidad gráfica 

el producto, información de horarios y empaque causando el reconocimiento a futuro 

del cómo, dónde y a qué hora es ofrecido del servicio, aumentando la posibilidad de 

venta en menor tiempo. 

● La percepción visual de la publicidad gráfica incita a una valoración por parte del 

cliente, el cual determinará si percibe calidad o despierta apetito aunque no se puede 

afirmar que sea alegría la emoción buscada en el cliente, si se conoce que despierta una 

emoción o placer debido a que las personas reaccionamos a las cosas positiva, aunque 



 

  

58 

Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

existe un cierto número que requiere mediante terapia visual “perfeccionar y optimizar 

habilidades visuales particulares” (AOA, 2019); siendo estos mismos lo que pueden dar 

corroborar lo mencionado al inicio. 

● Sin bien es cierto una gran parte de la población menciona que estaría dispuesta a 

consumir en un restaurante al instante de visualizar la publicidad gráfica, esto dependerá 

de lo que pueda percibir en la publicidad, así mismo resulta posible que las emociones 

evocadas por la publicidad gráfica actúen como un ente motivador positivo un 

cumpliendo con factores de la memoria visual preexistente. 
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REPENSANDO LA ÉTICA DESDE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA34 

Aleixandre Brian Duche-Pérez35, Cintya Yadira Vera-Revilla36 

RESUMEN  

El artículo analiza un tema esencial en educación superior: la Responsabilidad Social 

Universitaria y la Ética. Destaca la importancia de fomentar una conciencia ética y crítica en la 

comunidad educativa para generar una cultura de paz y ciudadanos comprometidos con su 

entorno. El texto resalta la necesidad de un desarrollo integral de los individuos, abarcando 

capacidades mentales, físicas y morales, y subraya la relevancia de enfocar las habilidades 

profesionales y la vocación de servicio, especialmente en la docencia. La contribución social 

de los educadores es vital, no solo por su enseñanza, sino también por su aporte al campo 

investigativo. La formación en responsabilidad social y ética se presenta como un pilar clave 

para la toma de decisiones informadas y conscientes, e incluye la promoción de valores como 

solidaridad, objetividad y respeto. El artículo también insta a la implementación de actividades 

que refuercen la responsabilidad social tanto de los educadores como de la comunidad educativa 

en su totalidad. En suma, se propone una visión integral y comprometida para la educación 

superior, enfatizando la ética y la responsabilidad social como fundamentos esenciales. Aboga 

por un desarrollo armónico del individuo, en un marco de contribución social y profesional. 

ABSTRACT 

The article examines an essential topic in higher education: University Social Responsibility 

and Ethics. It emphasizes the importance of fostering ethical and critical awareness within the 

educational community to create a culture of peace and citizens committed to their 

surroundings. The text highlights the need for a comprehensive development of individuals, 

encompassing mental, physical, and moral capacities, and underscores the importance of 

focusing on professional skills and a vocation for service, especially in teaching. The social 

contribution of educators is crucial, not only for their teaching but also for their contributions 
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to the research field. Training in social responsibility and ethics is presented as a key pillar for 

making informed and conscious decisions, and includes the promotion of values such as 

solidarity, objectivity, and respect. The article also urges the implementation of activities that 

reinforce social responsibility among both educators and the educational community as a whole. 

In summary, it proposes an integrated and committed vision for higher education, emphasizing 

ethics and social responsibility as essential foundations. It advocates for a harmonious 

development of the individual within a framework of social and professional contribution. 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social Universitaria, Educación, Ética. 

Keywords: University Social Responsibility, Education, Ethics. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La ética está en el centro de la discusión filosófica, antropológica y educativa en la 

actualidad. Esta disciplina filosófica se remonta a la época griega, donde tenía el valor de 

regular, a partir de la representación de lo que es el Bien, la existencia práctica y cotidiana. 

Fueron los estoicos quienes la definieron como el proceso de discernimiento entre las cosas que 

dependen del sujeto —frente a las cuales su voluntad es libre de actuar— y aquellas que no —

frente a las cuales solo queda resistir. La filosofía moderna equiparaba la ética con la moral: la 

acción entre sujetos cuyas intenciones resuenan con una ley universal (imperativo categórico 

kantiano). Hegel distingue entre ética y moral: la primera se refiere a la acción inmediata, y la 

segunda a la acción reflexiva. 

Hoy en día, la ética es una instancia reguladora de situaciones históricas (ética de los 

derechos humanos), técnico-científicas (ética de lo viviente), sociales (ética del ser en conjunto) 

y mediáticas (ética de la comunicación), entre otras. Esto está asociado con instituciones que 

han "monopolizado" tanto el discurso ético como la toma de acciones en su favor. 

La ética se ha convertido en un elemento indispensable en la educación actual. Hay un 

consenso global en apoyar iniciativas que permitan una formación ética adecuada de los 

estudiantes, a pesar del temor al adoctrinamiento y de las diferencias en la importancia relativa 

de enseñar ética en distintos cursos. Esta enseñanza debe trascender el mero ejemplo y 

convertirse en una parte esencial del currículo, con su propia metodología y objetivos, llegando 

incluso al personal administrativo y de apoyo en instituciones educativas. 

Los principios éticos varían según el aspecto del proceso educativo al que se refieran. 

En el ámbito profesional, se destaca la necesidad de expresar competencia y vocación de 

servicio, enfocándose en la contribución social de la carrera docente. Esto implica solidaridad, 

objetividad y respeto en la investigación. En el ámbito institucional, los deberes incluyen no 

solo el respeto hacia el espacio y compañeros de trabajo, sino también el aprendizaje mutuo y 

la crítica constructiva. En la relación con los estudiantes, el respeto a la dignidad del educando 

es fundamental, junto con principios como la equidad y el desinterés. 

Por último, en el ámbito social, las instituciones educativas tienen deberes de ciudadanía 

y de responsabilidad social, especialmente frente a sectores vulnerables. Los actores educativos 

deben asumir una posición crítica y activa en la sociedad.  



 

  

65 

Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

El objetivo de este ensayo es examinar cómo la educación universitaria puede cultivar 

conductas de responsabilidad social que sean coherentes con una cultura de paz. Se busca 

analizar la importancia de impulsar actividades que fomenten la responsabilidad social tanto en 

los actores educativos como en la comunidad educativa en general. Se pondrá especial énfasis 

en la necesidad de desarrollar una conciencia ética, crítica, autocrítica y reflexiva que permita 

a los individuos discernir acerca de las conductas más adecuadas para abordar los desafíos 

relacionados con la paz y el bienestar social.  

 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: CRISIS, PRINCIPIOS Y 

RETOS  

 

Cuando hablamos de una crisis, no solo tenemos que considerar, como lo propone 

Mifsud (2002), que "la novedad de una situación provoca el derrumbe explicativo de una 

situación anterior" (p. 76). En esta se exige no solo la búsqueda de una nueva dimensión ética 

sino también la oportunidad para clarificar, enriquecer y profundizar su sentido positivo. Las 

crisis son siempre oportunidades más que obstáculos. 

Partiendo de esta idea, la educación superior universitaria y la ética deben verse como 

un proceso comunicativo, formativo y de desarrollo individual y social. Este proceso permite 

la adaptación social y la integración cultural del ser humano, bajo la influencia de otros 

individuos y del entorno. Es específico y exclusivo de la naturaleza humana y se presenta como 

una realidad constante e inacabada, ya que implica el perfeccionamiento intencional de las 

capacidades, facultades y aptitudes que configuran la conducta y personalidad humana. Su 

finalidad es la autorrealización individual y el sentido de libertad para llevar a cabo funciones 

vitales, ya sean biológicas, sensitivas, emocionales o intelectuales. Todo ello contribuye a la 

autodeterminación del comportamiento humano, la satisfacción de las necesidades y el 

otorgamiento de un sentido a la vida humana, social y profesional. 

Básicamente, todo principio ético desde la universidad está ligado a la conformación, 

desarrollo y potenciación del ser humano. Un primer principio que abarca la individualización 

y la creatividad propone que toda la comunidad universitaria pueda ser consciente de que posee 

una identidad particular que la caracteriza y la hace única ante otras comunidades. Un segundo 

principio, basado en el primero, sostiene que, al reconocer su singularidad, la universidad puede 

relacionarse con otros niveles e instituciones educativas mediante procesos de comunicación y 
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participación conjunta. Este principio es fundamental porque permite que la universidad 

comparta sus valores y normas en pro de una convivencia armónica. El tercer principio se 

fundamenta en la premisa de que, dada la singularidad de cada universidad y su capacidad para 

contribuir al desarrollo social, las universidades puedan ejercer una autonomía frente a 

problemas, eventualidades u oportunidades que les toque vivir y afrontar como instituciones 

educativas, sociales y políticas. Sin embargo, esta autonomía no debe transgredir las normas y 

valores sociales, siempre y cuando no atente contra la voluntad, creencias, opiniones o acciones 

de otras instituciones e individuos. En este sentido, la vida institucional de la universidad está 

ligada a un proceso de integración local y nacional y al compromiso social que la envuelve. No 

solo debe compartir objetivos de desarrollo como institución, sino también llevar a cabo estos 

objetivos con la participación y colaboración de otras instituciones y comunidades educativas. 

En la medida en que se genere una unidad social, los tres primeros principios de la 

responsabilidad social universitaria podrán desarrollarse con normalidad. Todos estos 

principios deben darse en un "equilibrio constante entre el desarrollo de las aptitudes propias 

de cada persona y su integración óptima en el contexto en el que habitan" (García et al., 2009, 

p. 44). 

Sin embargo, estos principios suelen contravenirse y contradecirse en contextos cuyo 

ambiente educativo, social, económico y político es inestable. En el caso peruano, la educación 

superior universitaria no ha seguido principios educativos y éticos relativamente homogéneos 

para todo el sistema educativo, ya sea público o privado. Algunas universidades han optado por 

potenciar las capacidades personales, creativas y artísticas de los estudiantes, pero han omitido 

que la educación también implica un proceso de socialización. Asimismo, algunas instituciones 

priorizan la comunicación y generación de valores sociales para desarrollar habilidades sociales 

y de convivencia democrática, pero no han resaltado la importancia de potenciar el desarrollo 

mental del estudiante en soluciones lógico-matemáticas específicas o incluso no han promovido 

la educación artística y físico-deportiva como un valor social y como parte de la formación 

general del ser humano. 

Los obstáculos que enfrenta la educación peruana en la conformación de principios que 

fundamenten la acción educativa no han permitido el desarrollo y potenciación integral de la 

formación del ser humano en las aulas universitarias. Entre algunos de los obstáculos que 

podemos encontrar en nuestro país se halla el tema de la formación de valores culturales. Al ser 

la educación universitaria en nuestro país "heterogénea", los valores se constituyen como pilares 
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de la formación. Sin embargo, el mismo sistema universitario no desarrolla los valores 

culturales particulares de cada región, área o contexto sociocultural específico. Puede notarse 

que el mismo texto de enseñanza usado en universidades nacionales en Lima no es también 

utilizado en universidades de provincia. Lo que se destaca aquí es que cuando dichos valores 

aprendidos en clase se confrontan con la realidad, los jóvenes universitarios se ven enfrentados 

a un mundo completamente diferente, que en general es hostil, violento y agresivo. La 

universidad está preparando individuos para que puedan desenvolverse en contextos laborales 

específicos, pero no para que puedan dialogar interculturalmente con las poblaciones, los 

colectivos y comunidades con las que deberán convivir y enfrentar problemáticas. Este último 

punto restringe aún más el principio ético de la autonomía, pues al no tener una preparación 

integral, el individuo universitario tiene limitada su capacidad para actuar de forma autónoma 

en un mundo que le resulta desconocido. 

Los principios éticos y educativos de la universidad no solo deberían ayudar a preparar 

a los estudiantes para los desafíos de un mercado laboral complejo y competitivo, sino que 

también deberían ayudar a prepararlos para interactuar con un mundo diverso y multifacético, 

que es cada vez más complejo, en el que los desafíos no solo son de naturaleza técnica, sino 

también ética y social. La educación superior universitaria debería esforzarse en cumplir con 

sus funciones sociales y educativas, para lo cual debe articularse en un modelo de gestión ética 

que permita al estudiante comprender su responsabilidad social, su vocación profesional y su 

sentido humano. El reto de la educación superior es formar personas no solo altamente 

cualificadas, sino también comprometidas ética y socialmente con el desarrollo integral de la 

sociedad.  

 

CONCLUSIONES 

 

Para concluir, recordemos que "la auténtica educación es aquella que conduce al hombre 

a la perfección y a su madurez; es decir, en la medida en que aprende a pensar, decidir, actuar 

y querer por sí mismo", y cuyo camino es la responsabilidad social. Así, el desafío de la 

educación universitaria en nuestro país consiste en formar individuos que puedan desenvolverse 

adecuadamente en el mundo que les rodea y al que tendrán que enfrentar algún día. Además, 

deben ser capaces de tomar decisiones cruciales sobre sus propias vidas y entender las 

consecuencias de estas decisiones en los demás. En este sentido, es fundamental considerar la 



 

  

68 

Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

estrecha relación entre educación, ética y responsabilidad social en nuestro país —y no solo en 

teoría— como un proceso incesante y continuo de perfección y desarrollo de las capacidades o 

dimensiones del ser humano. 
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DEL APRENDIZAJE ESCOLAR - ESTUDIO DE 

CASO44  

Natalia Manjarrés Zambrano45, Daimy Monier LLovio46 , Luis Manzano Díaz47 , María      

Chavarría Vargas48, Kathiusca Macías Wilson49 

RESUMEN 

 

El presente estudio tiene finalidad de analizar la influencia que tiene el Trastorno Mixto de 

Aprendizaje en el proceso escolar tomando en cuenta los múltiples obstáculos que este 

representa al incluir diferentes dificultades en los procesos de aprendizaje que son necesarios 

en el desarrollo del estudiante. Se logró identificar mediante la técnica de la observación 

problemas en las áreas de la lectura, la escritura y en las matemáticas, mismos que fueron 

comprobados con la aplicación del Test de Análisis de la Lectoescritura (T.A.L.E) y una 

prueba informal, además, se aplicaron dos entrevistas dónde se conoció los problemas que 

existieron en el desarrollo de la estudiante y de qué forma su docente actual le ayuda a 

aprender y participar en las actividades grupales dónde se ve involucrado toda la clase. Esta 

información concluye que el Trastorno Mixto de Aprendizaje influya de modo   qué, quién lo 

posea no pueda aprender de forma plena según su grado o nivel educativo, pues al hablar de 

“mixto” se entiende que existe más de un problema y se debe tener el conocimiento de cuáles 

son las áreas más afectadas y de este modo utilizar las metodologías y técnicas necesarias de 

ayuda en el proceso y progreso del aprendizaje de la estudiante, recomendando siempre la 

individualización mediante la sana y correcta inclusión educativa. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to analyze the influence of Mixed Learning Disorder in the school 

process, taking into account the multiple obstacles that it represents by including different 

difficulties in the learning processes that are necessary in the development of the student. It 

was possible to identify through the technique of observation problems in the areas of 

reading, writing and mathematics, which were verified with the application of the Literacy 

Analysis Test and an informal test, in addition, two interviews were applied where the 

problems that existed in the development of the student were known and how her current 

teacher helps her learn and participate in group activities where the whole class is involved. 

This information leads to the conclusion that the Mixed Learning Disorder influences so 

what, who has it cannot learn fully according to their grade or educational level, because 

when talking about "mixed" it is understood that there is more than one problem and you 

must have the knowledge of which are the most affected areas and thus use the methodologies 

and techniques necessary to help in the process and progress. of the student's learning, always 

recommending individualization through healthy and correct educational inclusion. 

PALABRAS CLAVES: Trastorno; Mixto; Aprendizaje; Dislexia; Discalculia. 

KEYWORDS: Disorder; Mixed; Learning; Dyslexia; Dyscalculia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El motivo de este trabajo es intervenir ante las necesidades educativas de Clara. Si un 

estudiante muestra dificultades notorias en el proceso de aprendizaje adecuado para su edad 

en comparación con sus compañeros, se dice que es un estudiante con necesidades educativas 

específicas mejorar la dificultad de aprendizaje de Clara, quien fue observada y diagnosticada 

con una, las que suelen tener varios orígenes como discapacidades físicas, sensoriales, 

intelectuales o psicológicas (Miranda & Elke, 2023). 

 
Carrión & Santos (2019) expresan que la ayuda adecuada ante estas necesidades los 

centro educativos deberían poder enfrentar con métodos y estrategias acordes al desarrollo de 

la una educación de calidad con estas necesidades educativas específicas, además, Figueroa et 

al. (2019) agrega que para alcanzar lo antes mencionada es indispensable la preparación 

continúa de los maestros, mejorando sus capacidades y destrezas necesarias para brindar un 

soporte educativo de calidad a los educandos, siguiendo adecuadamente el plan de inclusión 

educativa. Se menciona el Trastorno Mixto del Aprendizaje como caso se deben tener presente 

las circunstancias para brindar una intervención personalizada y eficaz ante las múltiples 

funcionalidades por la misma complejidad. 

 

Para el seguimiento de este trastorno se aplicará un plan flexible con adaptaciones 

curriculares de grado 2, además se recurrirá a una “Guía de adaptaciones curriculares para la 

educación especial inclusiva” del Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC) esta 

entidad refiere que las adecuaciones mejoran la logística educativa correspondiendo al 

aprendizaje de los alumnos, así mismo adapta los métodos de aprendizaje de acuerdo a cada  

necesidad, de igual manera se evalúa el caso y de acuerdo a ello se sugiere que también puede 

aplicarse las adaptaciones de grado 1 que hace referencia a la infraestructura del centro 

educativo. 

De esta forma se da paso al presente estudio de caso, que se direcciona a brindar 

estrategias educativas flexibles según las adaptaciones curriculares de grado 2 que permitan 

al estudiante aprender de forma continua, significativa e innovadora a través de una guía de 

trabajo aplicable en los salones de clases, de este modo a continuación se describe el caso a 

presentar. 
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DESARROLLO 

 

Descripción del Caso 

Clara tiene 9 años, presenta dificultad al articular las palabras   y discriminarlas auditivamente 

esto provoca restricciones en su transcurso de aprendizaje.  Presenta también, inconvenientes 

para establecer oraciones y expresar su comunicación de forma precisa. Adicional a esto 

también tiene situaciones conductuales, tiende a actuar de manera impulsiva, distrayéndose en 

la clase. De igual manera se le hace difícil reconocer fonemas, demuestra una memoria a corto 

plazo, por lo olvida lo aprendido, se expresa ante inquietudes simples que le realiza el 

profesional que la atiende, pero encuentra complicado hacer inferencias difíciles. Puede 

identificar contando hasta el número cincuenta, si tiene un apoyo visual de los números los 

reconoce hasta el treinta. 

 

Antecedentes 
 

Antes de presentar este estudio de caso, Clara fue sometida a un proceso de 

intervención psicopedagógica por lo que se la diagnosticó con Trastorno Mixto del Desarrollo 

del Aprendizaje. Este repercute significativamente en el ámbito escolar de la niña 

evidenciándose grandes dificultades en el área de ortografía, lectura y matemáticas, siendo 

influenciado todo esto por su conducta que sale de la norma (Veliz, 2021). 

Para entender que representa este diagnóstico: “Trastorno mixto del aprendizaje” se lo 

analizará en secciones, iniciando con la definición, es todo aquello que alcanza una afectación 

que no es común, sino que presenta varios problemas al mismo tiempo. La Organización 

Mundial de la Salud (2022) refiere que un “trastorno” para ser denominado así tiene que 

consumar unos parámetros y solo describe a transformaciones significativas que son 

diagnosticadas desde el ámbito clínico haciendo referencia al pensamiento, emociones y 

comportamientos y de igual forma a la capacidad funcional de la persona. 

 
Por otro lado, la palabra “mixto” según la Real Academia Española (RAE) (2022) 

significa que son varios los elementos que lo conforman y presentando características únicas. 

En conclusión, para la Real Academia Española (2022) aprendizaje lo puntualiza como el 

adquirir algún tipo de conocimiento o a su vez reconstruye o suma los mismos. 
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A partir de aquí, se puede decir que el TMA comprende múltiples alteraciones a nivel 

cognitivo. Durante la etapa escolar estas pueden ser: discalculia, la dislexia y la disortografía. 

Según el “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” 5ta. Edición (DSM-5) 

(2013) la dislexia es aquel trastorno específico del aprendizaje que dificulta la fluidez, 

precisión en el proceso lector. 

 
Álvarez & Correa (2021) añade que la dislexia es la dificultad para aprender a leer, 

escribir, hay desconcierto de pronunciación de palabras, afectación en el conocimiento lector 

y concentración dispersa, Gutiérrez at. al. (2021) esclarece que no tiene cura, más si 

tratamiento con especialistas y terapeutas que apoyaran a que la persona logre una mejor 

calidad de vida, este enunciado viene a derrumbar la idea de una curación. 

 
Por otra parte, la dislexia, es la afección de áreas como la de Broca y Wernicke; siendo 

estas las encargadas de estructurar cada palabra, dicho de otra forma, de la articulación de 

cada una de las palabras y de retenerlas hasta forma una frase en la memoria a corto plazo, 

las áreas de Brodmann se encuentran el lóbulo frontal del cerebro (Connec, 2019). 

 
En el caso de Wernicke se ubica en el lóbulo temporal del cerebro, en las áreas 21 y 

22 según Brodmann, su función es ayudar a comprender que los mensajes lleguen al cerebro 

tal como se pretende que debe suceder (Koenigshofer, 2022) 

 
La dificultad en el sentido numérico, también clasificada en el DSM-5 como una de 

las condiciones específicas del proceso de enseñanza, presenta características que ayudan a 

ilustrar la complicación para entender el valor de los números, enfrentar tareas matemáticas 

simples y resolver operaciones de razonamiento (Mena, V., 2020). 

 
Diversos autores de la educación indican que a las matemáticas se la ha marcado 

como una de las disciplinas con mayores dificultades, suelen causar adormecimiento en el 

aula, suelen enmarañar la penuria de la sapiencia del sistema educativo con símbolos de las 

dificultades más evidentes, dentro del aula hay un uso inadecuado de la calculadora o aparatos 

electrónicos utilizados para resolver los diferentes problemas propios del currículo de la 

materia (Arizaga & Román, 2021). 
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De acuerdo con Arnal & Batres (2020) estos obstáculos emergen en la edad de tres a 

seis años, donde el infante en reversa el raciocinio de las operaciones lógicas matemáticas. 

Es importante resaltar que la discalculia no es causada por una mala enseñanza de la materia 

de matemáticas o la procrastinación del educando, sino que es una condición del sistema 

nervioso que aqueja el progreso de habilidades matemáticas debido a las alteraciones 

neurológicas, dando como resultado que las destrezas se vean afectadas (Muñiz, 2022). 

 

Clara presenta una dificultad más, como parte de su trastorno mixto de aprendizaje y 

es la disortografía. Esta condición afecta directamente la habilidad de escribir y difiere de la 

disgrafía, se refiere a los problemas que surgen al intentar plasmar por escrito lo que se está 

hablando, lo cual afecta las reglas de la escritura, ortografía y el orden de los sonidos y las 

letras (Babarro, 2019). 
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Es usual observar cómo los perjudicados muestran dificultad para socializar y mostrar 

señas de bajo rendimiento académico ante el desaliento por su complicación escritora, el 

control precisa la planificación que se desea capturar, es aconsejable que el educando delante 

del salón sea convenientemente preparado (Caizalitin & Maigua, 2023). 

 
De acuerdo con Fiuza & Fernández (2014) citados por Coello (2022) existen diversos 

tipos de disortografía. Entre ellas, las más comunes incluyen la disortografía por percepción, 

que se refiere a dificultades relacionadas con la capacidad de percepción y la disortografía de 

carácter intelectual, que se relaciona con problemas en el desarrollo neuronal. También existe 

un tipo que llama la atención como la disortografía de tipo lingüístico sociocultural, en el 

cual la persona escribe lo que habla, pero su pronunciación y acento difieren del español 

estándar. 

 
Además, hay quienes describen el proceso de escritura como un “código escrito”, lo 

que implica que la disortografía se interpreta como una decodificación incorrecta del texto 

escrito. Sin embargo, esta definición simplifica en gran medida el complejo conjunto de 

reglas ortográficas propias del lenguaje y el habla (Arias, 2021). 

 

DESARROLLO DE LOS CONTEXTOS 

 

Contexto Personal 

Clara producto de un embarazo normal nació a los nueve meses por medio de cesárea, sin 

embargo, necesitó oxígeno por un tiempo determinado, precisando monitoreo del médico. 

 

Al año comenzó la fase de marcha mediante los primeros movimientos que tuvo. 

Presentó complicaciones en el lenguaje al momento de enlazar palabras y también en su 

percepción auditiva, evidenciándose cuando es llamada por su nombre y no se percata de ello. 

Tiene todas las vacunas al día y asistió a los controles pediátricos hasta los 5 años. 
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Contexto Familiar 

 
Clara vive en un contexto funcional que está conformado por su padre, madre y dos 

hermanos, siendo una relación sana para todo el sistema donde están pendientes de las 

necesidades de todos en la casa. 

Existe un vínculo muy fuerte con su padre quien está presente en las vivencias de sus 

vástagos, aún después del trabajo. La progenitora es quien pone las pautas para que exista 

orden y fluidez en el hogar, es un ambiente saludable donde brinda la confianza y se persevera 

por que exista una conexión entre todos en la familia.   

La niña disfruta de vacaciones solo cuando visita a los abuelos por parte de su padre 

porque ellos viven en otra provincia del país. Clara tiene un horario para mantener en orden 

todos sus asuntos personales y escolares cumpliendo fielmente con el mismo. Recibe muchos 

cuidados se destaca por ser una niña alegre, aunque algo despistada, descuidando algunas de 

sus pertenencias.    

 

Contexto Escolar 

Hoy en día, se encuentra en el quinto año de educación general básica, demuestra 

complicaciones para mantener el nivel estándar educativo acorde a su edad. A pesar de esto, 

pueda relacionarse con sus pares en clase, a su vez manifiesta agrado y emoción en los trabajos 

áulicos.  

 

En la materia de lengua y literatura, la niña transcribe con ahínco el contenido que se 

encuentra en el pizarrón. Su escritura es moderadamente legible, a pesar de eso tiene errores 

tales como: transcribir oraciones desordenadamente, redactando las oraciones sin respetar los 

espacios, sitúa de forma equivocada las letras. No recuerda el acento de las palabras, no utiliza 

mayúsculas, así mismo, tiene problemas con los puntos de las reglas de ortografía. 

 

Al momento de la lectura, es un poco lenta o deliberada y por momentos llega a balbucear al 

conocer cómo articular las palabras, además, omite el renglón del escrito, ante conceptos que 

aparentemente no puede emitir, esta no suele ser su actividad preferida y  
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al momento de la lectura comprensiva se reprime y se muestra desalentada asistiendo de manera 

limitada a las clases. 

 
En lo concierne a su evolución comunicativa encuentra complicaciones para 

diferenciar ciertos sonidos lo que causa que comprenda un mensaje distinto al que 

verdaderamente se le otorgó, se expresa con soltura con frases desorganizadas incitando que 

el mensaje no tenga claridad.  

 
En el área matemática, identifica los números hasta el treinta, sin embargo, su 

memoria ha alcanzado el cincuenta, al transcribirlos reemplaza el número tres con la E 

mayúscula y el siete con la L, no repite números dichos oralmente, ella se niega a hacer 

adiciones o restas manteniéndose en operaciones básicas de máximo dos cifras que no 

superen el número veinte debido a que, si no lo hace con los números mayores, el conteo se 

distorsiona durante las sumas y restas. 

 

Clara mantiene una conducta que evidencia falta de interés en clase al momento de realizar 

acciones básicas, como relacionarse con sus compañeros, respondiendo lo mínimo e indispensable 

para entablar una conversación, en contraste con estas acciones siempre encuentra expectante 

a la comunicación que mantienen los demás compañeros, al contrario, cuando se trata de ella 

se muestra conservadora.   

 
Contesta favorablemente a direccionamientos sencillos donde le es fácil ejecutaros. En 

su contexto escolar le es muy complicado, mantener su atención mucho más si encuentra 

elementos distractores a su alrededor, logra comprender cosas en concreto; por el contrario, 

le es mucho más complejo responder a preguntas más estructuradas que la llevan al colapso y 

decide no emitir respuesta alguna.   

 
Contexto Social 

 
Comparte su tiempo libre junto a otras niñas cercanas a su domicilio. Su madre 

también comenta que su hija realiza las actividades recreativas siempre y cuando culmine 

todas sus labores como estudiante e hija. También, menciona que un aspecto importante  
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la personalidad de Clara es el temor a no ser bienvenida en cuanto conoce nuevas amistades por 

miedo a sufrir bullying. A pesar de que demuestra ser una niña centrada y feliz que se lleva muy 

bien con todos en general. Si se toma en cuenta todos los entornos en los que ha logrado estar 

Clara a través de su vida, se puede comprender que el trastorno mixto de aprendizaje repercute 

en diferentes funciones de las zonas de desarrollo en la niña, por lo que es indispensable 

corroborar cada una de ellas para lograr un plan de acción correspondiente.  

 
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 
 

Reflexionando, este caso de estudio llevo a emplear varios instrumentos con sus 

respectivas técnicas para la evaluación, es así como se realizó observación, entrevistas a 

docentes, a padres de la menor, como evaluación se aplicó dos Test: de T.A.L.E. y una prueba 

informal numérica, para concluir de forma satisfactoria el caso se realizó una revisión 

documental de un informe               psicopedagógico que era el antecedente del caso. 

 

Ficha de Observación 

 
El historial de observación es una herramienta que obtiene desde la acción de observar 

cómo habilidad para la recopilación de contenidos en la labor investigativa o alguna 

información que en su mayoría proceda del ámbito educativo, por lo general se elabora antes 

de analizar el entorno y ya anticipa en sus puntos lo que se desea facilitar durante la 

recolección de datos (Aznarez et al., 2020). Se realizó dos expedientes de información distintos 

en cada patología que conforman el trastorno mixto del aprendizaje en el estudio actual, uno para 

discalculia y otro para el aprendizaje lecto-escritor (dislexia y disortografía). 

 
Entrevista 

 
El diálogo es una herramienta que se usa principalmente para la recopilación de 

documentos de manera objetivo, para que se pueda ejecutar debe tener no menos de dos 

participantes, el reportero y el interrogado, este espacio tiene como objeto reunir contenido 

específico de una temática en particular mediante un conjunto de interrogantes elaboradas  
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por el investigador. En este suceso se realizó dos encuentros, uno da a la progenitora del alumno 

del acontecimiento y otro a la maestra del establecimiento donde se concreta su formación 

educativa (Sánchez et al., 2021).  

 
Revisión Documental 

 
El investigador adquiere datos precisos que anteceden a la presente búsqueda que se 

está elaborando, suelen vincularse de manera clínica a las anamnesis, estudios preexistentes, 

entre otras (Álvarez & Mesa, 2022). Se determinó atender esta herramienta en apoyo a la 

presencia de un expediente psicopedagógico que se realizó en dos baterías psicométricas 

detalladas a Clara: 

Test de percepción de diferentes caras: La siguiente prueba calcula la atención por 

medio de sesenta ítems representativos, posee dos fases compuestas una igual a la otra y la 

siguiente se diferencia de las anteriores, por tal motivo, el trabajo del aplicante es distinguir 

cual es distinto (Thurstone, 2019). 

• Escala de Inteligencia de WECHSLER (WISC-V): Al ser un test neuropsicológico 

que determina las capacidades intelectuales, está compuesta por décimo cinco ecuaciones 

agrupadas en cuatro ítems (Rodríguez et al., 2022). 

 
Aplicación de Test 

 
En cuanto a las dificultades que manifiesta Clara se ejecutaron dos tipos de test 

(T.A.L.E) al igual que un test informal, debido a que está dirigido a niños entre seis y diez 

años (Giménez, 2021). 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis fichas de observación 

 
Con respecto a la guía de observación se determinó que padecen diversas dificultades 

relativas a las ejecuciones aritméticas básicas, su asimilación de pensamientos numéricos, 

por lo que relega la información aprendida. 
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Pese a lo señalado anteriormente, al momento de transcribir ejercicios matemáticos expuestos 

por la docente, Clara si posiciona las cantidades considerando como su habilidad predominante 

su percepción de la realidad y el espacio. 

Por otro lado, en la formación lingüísticas omite y sustituye tanto letras como 

palabras, lo que le dificulta leer adecuadamente afectando su entonación y confundiendo 

acentos propios del habla, sin embargo, dispone de repuestas rápidas, pero a mayor dificulta 

su contestación se vuelve errada e impulsiva en vista a lo mencionado no elabora dictado y 

en el proceso de copia dispone de falencias.  

 
Análisis de las Entrevistas 

 
El recojo de información con este instrumento indica la necesidad de atención 

psicopedagógica. Se pree generar medios de aprendizajes positivos, de acuerdo al aliciente 

afectivo dentro del ambiente familiar y la colaboración en el tratamiento llevando rutinas que 

le permitió al caso estar más enfocado y menos distracción. La niña se esforzó por dominar 

su limitación social propia de su condición, a través de la interacción con personas de su 

medio social y familiar. 

Se debe mencionar la destacada disposición de la educadora al momento de buscar y 

ampliar estrategias que respondieron a las necesidades de la niña, evidenciando las enormes 

repercusiones en el aprendizaje luego de su aplicación. Es necesario dejar en evidencia la 

escasa gestión del Departamento de Consejería Estudiantil de la entidad escolar de Clara. 

 

Análisis de la Revisión Documental 

 
El expediente elaborado pro el psicopedagógico externo presentó el siguiente 

diagnóstico: Trastorno Mixto del Aprendizaje, para esto se utilizaron dos test: test de 

percepción de diferentes caras resultando una puntuación muy bajo, se observó respuestas 

impulsivas y erráticas, sin reflexionar antes de seleccionar. 

En el test de Wechsler alcanzó puntajes muy bajos en dos de los cinco índices, 

destacando su fortaleza en los ejercicios visoespaciales, finalmente la escala de Wechsler la 

clasificó con un coeficiente intelectual muy bajo. 
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Análisis Aplicación Test de T.A.L.E 

 
En el texto se evidencian reiteradas omisiones entre la lectura, escritura y 

comprensión, consecuentemente repite palabras ya leídas e intenta corregirlas, cambia y 

sustituye letras y premisas del párrafo o renglón desorientándose al leer. No ejecutó la prueba 

de dictado pero si la de copia, donde se encontró una escritura legible con tamaño de letra 

entre mediana a pequeña, cuando se distrae del dictado siente inseguridad que se evidencia 

el letras escritas de forma temblorosa, sin espacios entre letras, confusión u omisión dejando 

la escritura a la mitad, suele además cambiar las ideas de las oraciones por lo que no hay un 

hilo conductor en la lectura, también presenta permanente incumplimiento de las reglas 

ortográficas, irrespetando signos de puntuación y acento. 

 
Análisis Aplicación de la Prueba Informal 

 
Escribió números hasta el 31, pero los siguientes números: 3, 5, 7, 6 y 9 los cambia de 

dirección: izquierda o derecha o arriba o abajo cuando los escribe, entendido como tirar de 

ellos en direcciones opuestas. Logró sumar solo cantidades simples, al restar y multiplicar se 

le dificultaba manejar el espacio en blanco que debe dejar al hacer esta operación, así mismo 

se le complica los símbolos de las operaciones como el + (signo de suma) con la x (signo de 

multiplicar), al copiar las operaciones de la pizarra si logra conservar los espacios correspondientes en 

los ejercicios.  

 
CONCLUSIONES 

 
Clara enfrenta diversos problemas en varias áreas incluidas escritura, lectura y 

matemática, coincidiendo esto con los resultados del informe psicopedagógico demostrando 

que las dificultades del aprendizaje se han mantenido en el tiempo por lo que se sugiere 

replantear y aumentar estrategias de enseñanza con el objetivo de realmente paliar las 

necesidades educativas de Clara. 

Sin embargo, se destaca que aun presentando sus situaciones escolares cumple 

órdenes sencillas y comprende los mensajes que le dicen, en las inferencias tiene una respuesta 

solo si estas son simples; la niña conductualmente es apropiada a la edad que posee, sus 

interacciones sociales no presentan inconvenientes, a pesar de ser tímida cuando habla ya que 

teme a la equivocación y bromas. 
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EFECTOS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL57 
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Wildor Jazmany Jara Vilca61, Ludwing Van Chambilla Pacoticona62, Juan Carlos Chayña 

Contreras63 

RESUMEN 

 

El incumplimiento de los requisitos de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional (SGSSO)según el D.S. 024 – 2016 EM y su respectiva modificación el D.S. 023 

– 2017 EM en una empresa minera genera problemas como ocurrencia de 35 accidentes 

incapacitantes, 145 accidentes leves y 188 incidentes en el trabajo durante el periodo 2021, 

se planteó como objetivo determinar los efectos del mejoramiento del SGSSO en una 

empresa minera, la investigación tuvo un enfoque de tipo cuantitativo y experimental con un 

diseño pre experimental porque las mediciones se realizaron en un solo grupo antes y 

después, se trabajó con una población de 116 trabajadores de interior mina, logrando como 

resultado una reducción de incidentes de 188 a 122, respecto a los accidentes leves de 145 a 

81 y finalmente los accidentes incapacitantes se redujeron de 35 a 11, todo esto gracias a que 

se mejoró el SGSSO encontrándose en el nivel cumple con 24 puntos y en totalmente cumple 

33 puntos, concluyendo que se logró determinar los efectos del mejoramiento del SGSSO en 

la empresa minera ya que se redujo los incidentes igual a 65 %, accidentes leves igual a 56 
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% y en accidentes incapacitantes igual a 31 %, llegando a un 74 % de cumplimiento de las 

exigencias del SGSSO. 

 

ABSTRACT 

 

Failure to comply with the requirements of an occupational health and safety 

management system (SGSSO) according to D.S. 024 - 2016 EM and its respective 

modification D.S. 023 - 2017 EM in a mining company generates problems such as the 

occurrence of 35 disabling accidents, 145 minor accidents and 188 incidents at work during 

the period 2021. 023 - 2017 EM in a mining company generates problems such as occurrence 

of 35 incapacitating accidents, 145 minor accidents and 188 incidents at work during the 

period 2021, it was raised as an objective to determine the effects of improving the SGSSO 

in a mining company, the research had a quantitative and experimental type approach with a 

pre experimental design because the measurements were performed in a single group before 

and after, we worked with a population of 116 workers of interior mine, The result was a 

reduction of incidents from 188 to 122, with respect to minor accidents from 145 to 81 and 

finally the disabling accidents were reduced from 35 to 11, all this thanks to the improvement 

of the SGSSO, which was found in the level of 24 points of compliance and 33 points of total 

compliance, In conclusion, it was possible to determine the effects of the improvement of the 

SGSSO in the mining company, since incidents were reduced by 65 %, minor accidents by 

56 % and disabling accidents by 31 %, reaching 74 % of compliance with the requirements 

of the SGSSO. 

PALABRAS CLAVE: Accidente, gestión, incidente, minería, seguridad, sistema. 

Keywords: Accident, management, incident, mining, safety, system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

           La implementación de un sistema para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

bajo los requisitos de la ISO 45001: 2018 tiene una influencia directa en la reducción de los 

riesgos y enfermedades ocupacionales que se presentan en todo el proceso productivo así 

mismo permite generar en la empresa una cultura de seguridad gracias a los planes de acción y 

programas estratégicos (Álvaro &Condori, 2018). Sin embargo, afirma que las empresas 

colegiadas evalúan el riesgo y el clima laboral en diferentes lugares para asegurar la 

administración del riesgo con éxito, considerando la mejora continua en todo el proceso 

mediante la prevención. El uso y evolución del sistema de seguridad y salud ocupacional puede 

evitar y reducir la presencia de los accidentes fatales en las empresas (Gutierrez, 2019). 

Yarleque et al. (2019) señalan que en la empresa Ingeniería Técnica EIRL se 

implementó con éxito el sistema de protección del trabajo lanzado en marzo de este año, con 

el cual se encuentra información sobre seguridad en el trabajo y peligros y riesgos. La nueva 

ley de seguridad N° 29783, dicha empresa busca posicionarse como proveedor de servicios 

de mantenimiento, reparación e instalación a las empresas en las que compite. Por otra parte, 

Velásquez (2018) confirmó que un estudio de referencia del sistema de gestión de salud y 

seguridad de la empresa minera Santa Rosa identificó ausencia en el liderazgo y compromiso 

de la gerencia superior, ha falta de gerentes para administrar la seguridad y la salud. 

Organizar ordenada y sistemáticamente al personal del sistema de gestión y determinar los 

representantes del sistema de seguridad y salud ocupacional especialmente en su ámbito 

laboral de acuerdo con el plan organizativo actual. El 91,94 % no cumplía con los requisitos 

de la Ley N° 29783, y se identificaron 53 riesgos los cuales son amenazas, de los cuales el 

11,32 % expuso a los colaboradores a riesgos inaceptables, el 22,64 % expuso a los 

trabajadores a riesgos altos y el 52,83 % a los trabajadores expuestos a riesgo medio y el resto 

corresponde a un riesgo aceptable de 13,21 %. 

Ticse (2018) señaló que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, además de 

proteger y promover la salud de los empleados, incluye disciplinas que procuran evitar todo 

tipo de daño en la salud y cuerpo de los empleados ocasionadas en el área laboral. Así mismo 

Sandoval (2018) concluyó que se llegó a una línea base del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional en Panitz, los instrumentos cuantitativos y cualitativos (encuestas y 

entrevistas) fueron validados por tres expertos y podrían ser utilizados para este estudio, por 

otra parte utilizaron softwares informáticos como el atlas ti, el ciclo de Deming mediante un 
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análisis de la ley de Pareto. 

Según Warton (2018) encontró en la línea base el estado de Panoro Apurímac y llega a la 

conclusión que la organización no implementó el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo en su proyecto que se encuentra en exploración ubicado en Cotabamba. En la primera 

evaluación, se llegó al 33,9 % del total y el 66,1% sobrante se ubican en evaluación. La IPER 

solo están completas al 50 %. La tarea principal no tiene proceso, solo ciertas tareas y el 

cumplimiento llega al 25% de los requisitos establecidos como estándar. Sin embargo, Guillen 

(2017) ha comprobado que el principal beneficio de implementar un sistema de clima laboral es 

que se mejora la gestión de seguridad en la empresa minera y se reduce el índice de seguridad 

a cero, minimizando el número de accidentes laborales al 50%. por otro lado, mejora el clima 

laboral y la razón de los empleados, permite utilizar la normativa nacional aplicable, evitando 

así retrasos por parte de las autoridades superiores. 

Enciso (2017) señala que el certificado de implementación del sistema de 

administración de clima laboral en las áreas de trabajo de la organización ZENYATTA, que 

permite conocer los peligros ocultos y visibles, así como los peligros en curso, así mismo 

evaluar los riesgos derivados de diversos peligros en los ambientes de producción, áreas de 

producción. Con este conocimiento detallado, se pueden proponer e implementar medidas 

correctivas y preventivas para garantizar la seguridad de los empleados de la organización y 

crear los ambientes suficientes para el desempeño de actividades que se les asigna. 

Por otra parte, Fabián (2017) afirma que en el presente la línea base de la fábrica se 

evalúa mediante la realización de una evaluación de la conformidad según a la norma NTC- 

OHSAS 18001-2007 y la Ley n. 29873 y su Decreto Supremo 0052012 para requisitos de 

TR; Decreto Supremo 006-2012; 024-20 Decreto del EM Completamente inválido, porque 

no hay implementación al respecto; la conformidad requerida por sus componentes debe 

aceptarse de acuerdo con su política respecto a seguridad. 

Mauricio (2015) menciona que existe una secuencia de formación continua y 

específica que complementa los desempeños positivos en las distintas tareas de la empresa. 

En el proyecto piloto, la efectividad de la operación de seguridad quedó demostrada  

cuando los indicadores de seguridad cayeron significativamente y alcanzaron el nivel de 

discapacidad cero en la primera mitad del año. Por otra parte, Meza (2014) indica que la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y control (IPERC) es una secuencia de 

utilización sistemática de procedimientos que se pueden conocer, evaluar, evaluar, priorizar 
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y actuar para controlar. Poner en marcha el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

ocupacional es un proceso a futuro, sin embargo, los privilegios que las organizaciones 

alcanzan en un nivel nuevo referido a la competitividad. Para Huisa (2014) la puesta en 

marcha del sistema de gestión para el ambiente laboral según EL D.S. 055-2010 EM y la 

norma OHSAS 18001, por otro lado, este estudio permite una evaluación completa de los 

peligros y riesgos del área de trabajo, la actitud de los trabajadores, valoración de las causas 

y causas raíz de los accidentes, evaluación del factor que inciden en la producción, 

consiguiendo un incremento en la producción de las empresas metalmecánicas. Por otra parte, 

Flores (2013) indica que el SIG a por en marcha incluirá la política referido a la seguridad y 

salud ocupacional, conocer los peligros, determinación de evaluación y control de riesgos, 

obligaciones conforme a ley y otros, propósito, metas y plan de gestión, responsabilidad y 

organización, autorizaciones y permisos, plan de seguimiento, controles operativos, 

investigaciones de accidentes o incidentes de incumplimiento, planes de contingencia 

ambiental, inspecciones de seguridad y auditorías. Así mismo Alejo (2012) señala que la 

puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede ser un 

trabajo intenso; por otra parte, siempre es importante cuidar la salud de los empleados y de 

terceros; por otro lado, la puesta en marcha de SGSSO puede aumentar la competitividad de 

la organización y garantizar un buen desempeño en relación con las prácticas de SSO. 

El objetivo principal fue determinar los efectos del mejoramiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional en una organización minera, así mismo conocer el 

diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, por otra parte, analizar 

la cantidad de eventos no deseados antes y después de mejorar el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La pesquiza se realizón en una empresa que se dedica a la minería que se encuentra 

en el estrato de pequeña minería, situado en la región de Puno y distrito de Ituata – Ayapata, 

encontrandose a una altitud de 2500 m.s.n.m. 

El tipo de enfoque que se aplicó fue cuantitativo ya que se tuvo que recoger datos 

cuantificables como los indicadores de seguridad y salud en el trabajo, así mismo una 
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investigación fue experimental porque las observaciones se realizaron antes y después de 

manipular las variables independientes.Se consideró una población de estudio por 116 

personas que laboran en minería subterránea, por otra parte, la muestra para estudio fue 

considerado toda la población de estudio ya que no fue muy extensa y el muestreo fue de tipo 

no probabilístico a conveniencia de los investigadores. 

RESULTADOS 

 

Se revisó el sistema de gestión de seguridad en base a los requisitos del D.S. 024 – 

20216 EM considerando las modificatorias el D.S. 023 - 2017 EM, revisando cada requisito 

y los niveles que cumple la organización que se dedica a las actividades de minería 

subterránea, los hallazgos podemos evidenciar en la tabla 1. 

 

 
Tabla 1. 
Diagnóstico del SGSSO  

 

 
 

N° 
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1 Compromiso y su liderazgo  1   

2 Compromisos del SGSSO 0    

3 Cronograma anual de seguridad y salud ocupacional 0    

4 Normas de seguridad y salud ocupacional 0    

5 Representantes de seguridad y salud ocupacional 0    

6 Gerente de seguridad y salud ocupacional  1   
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7 Instrucción 1 

8 Implementos de protección Individual 2 

9 IPERC 1 

10 Estándares y PETS 1 

11 Higiene en el trabajo 1 

12 Salud en el ambiente del trabajo 0 

13 Código de colores y señalización en los ambientes del trabajo 1 

14 Actividades de riesgo alto 0 

15 Proceso de comunicaciones 1 

16 Auditorías, inspecciones y controles 1 

17 Planeamiento para la respuesta y preparación a emergencias 0 

18 Asistencia médica, primeros auxilios y educción sanitaria 0 

19 Reporte de enfermedades ocupacionales, incidentes y accidentes 0 

20 Control estadístico 0 

21 Área de bienestar del trabajador 0 

22 Residencia o casa 1 

23 Colegio y enseñanza 0 

24 Entretenimiento o diversión 0 

25 Presencia de asistencia social 0 

26 Atención hospitalaria y médica 1 

27 Facilidades higiénico y limpieza 1 

 

Fuente: (Mita, 2023) 

La tabla 1 evidencia el diagnóstico del SGSSO en la organización minera, mostrando 

un incumplimiento ya que se encontró en un nivel de incumple y algo cumple sobre las 

exigencias del D.S. 024 – 2016 EM y las modificatorias que existe en el D.S. 023-2017 EM. 

Este incumplimiento refleja la presencia de incidentes y accidentes laborales en la 

organización minera, motivo por el cual se analizó la cantidad de los incidentes y accidentes 

laborales antes de mejorar el SGSSO, dicho análisis se evidencia en la tabla 2. 
 

Tabla 2. 
Reporte de incidentes y accidentes laborales 2021 

Mes Incidentes 
Accidentes 

leves 

Accidentes 

incapacitantes 

Accidentes 

mortales 

Primero 20 17 5 0 
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Segundo 17 15 3 0 

Tercero 21 17 4 0 

Cuarto 10 10 2 0 

Quinto 11 5 1 0 

Sexto 15 11 2 0 

Séptimo 12 9 3 0 

Octavo 18 8 2 0 

Noveno 20 9 4 0 

Décimo 22 16 2 0 

Décimo primero 10 9 3 0 

Décimo segundo 12 19 4 0 

Total 188 145 35 0 

Fuente: (Mita, 2023) 

 

La tabla 2 muestra el reporte de accidentes e incidentes laborales de la empresa 

minera, donde se evidencia un incumplimiento del 100 % el SGSSO. 

 

 
Tabla 3. 
Cantidad de incidente según tipo durante el año 2021 

N° Tipo de Incidente Incidentes 

1 Caída de trabajadores o persona 12 

2 Caída de los objetos 9 

3 Desprendimiento de rocas sueltas 43 

4 Golpes durante el carguío y descarga de mineral/desmonte 3 

5 Golpes por objetos durante el manipuleo de materiales 7 

6 
Choques contra o atrapado e o golpes por vehículo motorizado 
(tránsito vehicular) 

0 

7 Atrapado por o golpes por máquinas en movimiento 8 

8 Atrapado en chutes o tolvas y otros durante desaforo 4 
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9 Atrapado por succión de mineral /desmonte 3 

10 
Atrapado por derrumbes, deslizamiento, soplado de mineral o 
desmonte 

2 

11 Atrapado o golpes durante perforación 18 

12 Golpes por objetos en detonación de explosivos 2 

13 Golpes por herramientas 33 

14 Exposición a, o contacto con temperaturas extremas 0 

15 Exposición a, o contacto con energía eléctrica 7 

16 Exposición a, o contacto con radiaciones 0 

17 Exposición a, o contacto con tormentas eléctricas (caída de rayo) 0 

18 Exposición a, o contacto con sustancias peligrosas 3 

19 
Exposición a, o contacto por inhalación con gases 
tóxicos/asfixiantes (ventilación deficiente) 

14 

20 
Exposición a, o contacto por ingestión de alimentos 
(intoxicación) 

4 

21 Esfuerzos excesivos o falsos movimientos 11 

22 Otros (somnolencia) 5 

 Total 188 

Fuente: (Mita, 2023) 

La tabla 3 muestra una clasificación de los incidentes que fueron reportados el año 

2021, en el cuál la mayoría de los incidentes ocurrió por desprendimiento de rocas con 43 

eventos, seguido por golpe con herramientas igual a 33 eventos y con 18 eventos golpe 

durante la perforación. 

Tabla 4. 
Causas inmediatas de los incidentes periodo 2021 

Tipo de incidente Acto subestándar Condición subestándar Total 

1 8 4 12 

2 6 3 9 

3 27 16 43 

4 1 2 3 

5 4 3 7 

6 0 0 0 
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 7 4 4 8 

 8 3 1 4 

 9 2 1 3 

 10 2 0 2 

 11 13 5 18 

 12 1 1 2 

 13 21 12 33 

 14 0 0 0 

 15 3 4 7 

 16 0 0 0 

 17 0 0 0 

 18 1 2 3 

 19 9 5 14 

 20 2 2 4 

 21 7 4 11 

 22 4 1 5 

 Total 118 70 188 

Fuente: (Mita, 2023) 

 

En la tabla 4 se muestran las causas inmediatas que ocasionan los incidentes donde e 

identificó que la mayor cantidad ocurre por acto subestándar igual a 118 eventos y 70 eventos 

por condición subestándar. 

Tabla 5. 
Tipos de accidentes periodo 2021 

N° Tipo de accidente 
Accidente 

leve 

Accidente 

incapacitante 

1 Caída de persona 28 9 

2 Caída de objetos 35 13 

3 Pisadas sobre, choques contra, o golpes contra 

objetos, caidas de objetos 

15 4 

4 Atrapada por un objeto o entre objetos 17 3 

5 Esfuerzos excesivos o falsos movimientos 12 2 



 

  

98 

Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

6 Exposición a, o contacto con, temperaturas extremas 1 0 

7 Exposición a, o contacto con, la corriente eléctrica 3 0 

8 Exposición a, o contacto con, sustancias nocivas o 

radiaciones 

0 0 

9 Otros. 34 4 

 Total 145 35 

Fuente: (Mita, 2023) 

En la tabla 5 podemos observar la clasificación de los accidentes por tipo de accidente, 

en el cual se identificó que 34 eventos fue reportado por otros, seguido por caída de objetos 

con 35 eventos y en tercer lugar caída de personas con 28 reportes esto referido a los 

accidentes leves, sin embargo, para los accidentes incapacitantes mayor reporte fue 

identificado caída de objetos con 13 reportes, seguido de caída de personas con 9 reportes. 

Una vez que se identificó los incumplimientos y posterior al análisis de los incidentes 

y accidentes del año 2021, se inicia con el mejoramiento del cumplimiento del SGSSO en la 

empresa minera, donde se tuvo un compromiso de parte de la gerencia y del presidente de 

directorio, finalmente se aplicó nuevamente el instrumento para verificar el cumplimiento 

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Tabla 6. 
Cumplimiento del sistema de gestión de seguridad después del mejoramiento 
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1 Compromiso y su liderazgo    3 

2 Compromisos del SGSSO    3 

3 Cronograma anual de seguridad y salud ocupacional   2  

4 Normas de seguridad y salud ocupacional    3 

5 Representantes de seguridad y salud ocupacional    3 

6 Gerente de seguridad y salud ocupacional   2  

7 Instrucción   2  

8 Implementos de protección Individual    3 

9 IPERC    3 

10 Estándares y PETS   2  

11 Higiene en el trabajo  1   
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12 Salud en el ambiente del trabajo 1 

13 Código de colores y señalización en los ambientes del trabajo 2 

14 Actividades de riesgo alto 3 

15 Proceso de comunicaciones 2 

16 Auditorías, inspecciones y controles 2 

17 Planeamiento para la respuesta y preparación a emergencias 2 

18 Asistencia médica, primeros auxilios y educción sanitaria 1 

19 Reporte de enfermedades ocupacionales, incidentes y accidentes 3 

20 Control estadístico 3 

21 Área de bienestar del trabajador 2 

22 Residencia o casa 2 

23 Colegio y enseñanza 0 

24 Entretenimiento o diversión 3 

25 Presencia de asistencia social 3 

26 Atención hospitalaria y médica 2 

27 Facilidades higiénico y limpieza 2 

Fuente: (Mita, 2023) 

 

La tabla 6 evidencia el reporte del nivel de cumplimiento del SGSSO en la 

organización minera después de haber mejorado el cumplimiento del SGSSO encontrando se 

en el nivel de cumple con 24 puntos y totalmente cumple 33 puntos. 

Estos resultados repercuten en la reducción de los incidentes y accidentes en el 

periodo del 2022, donde se evidencian los siguientes resultados en la tabla 7. 

Tabla 7. 
Reporte de eventos no deseados año 2022 

 
Mes 

Incidente 

s 

Accidente 

s 

leves 

Accidentes 

incapacitante 

s 

Accidente 

s 

mortales 

Primero 10 9 2 0 

Segundo 12 7 3 0 

Tercero 9 5 1 0 

Cuarto 14 6 0 0 

Quinto 13 5 1 0 
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Sexto 7 7 1 0 

Séptimo 7 9 0 0 

Octavo 8 8 2 0 

Noveno 12 9 0 0 

Décimo 6 0 0 0 

Décimo 

primero 

 
12 

 
9 

 
1 

0 

Décimo 

segundo 

 
12 

 
7 

 
0 

0 

Total 122 81 11 0 

Fuente: (Mita, 2023) 

La tabla 7 evidencia los registros de los incidentes y accidentes, donde resalta que los 

accidentes mortales no tienen reporte alguno y sin embargo los incidentes se presentaron en 

122 oportunidades siendo el mes de abril con 14 reportes. 

Tabla 8. 

Cantidad y tipo de incidente periodo 2022 

 

N° Tipo de Incidente Incidentes 

1 Caída de persona 8 

2 Caída de objeto 5 

3 Desprendimiento de rocas 31 

4 Golpes durante el carguío y descarga de mineral/desmonte 1 

5 Golpes por objetos durante el manipuleo de materiales 4 

 

6 
Choques contra o atrapado e o golpes por vehículo motorizado 
(tránsito vehicular) 

 

0 

7 Atrapado por o golpes por máquinas en movimiento 5 

8 Atrapado en chutes o tolvas y otros durante desaforo 2 

9 Atrapado por succión de mineral /desmonte 1 

10 
Atrapado por derrumbes, deslizamiento, soplado de mineral o 
desmonte 

0 
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11 Atrapado o golpes durante perforación 13 

12 Golpes por objetos en detonación de explosivos 1 

13 Golpes por herramientas 24 

14 Exposición a, o contacto con temperaturas extremas 0 

15 Exposición a, o contacto con energía eléctrica 4 

16 Exposición a, o contacto con radiaciones 0 

17 Exposición a, o contacto con tormentas eléctricas (caída de rayo) 0 

18 Exposición a, o contacto con sustancias peligrosas 1 

19 
Exposición a, o contacto por inhalación con gases 
tóxicos/asfixiantes (ventilación deficiente) 

12 

20 
Exposición a, o contacto por ingestión de alimentos 
(intoxicación) 

1 

21 Esfuerzos excesivos o falsos movimientos 7 

22 Otros (somnolencia) 2 

 Total 122 

Fuente: (Mita, 2023) 
 

En la tabla 8 podemos observar los incidentes que fueron reportados durante 2022, en 

el cual resalta el desprendimiento de las rocas sueltas con 31 incidentes, seguido de golpes 

por las herramientas con 24 incidentes y en tercer lugar atrapados o golpes con la perforadora, 

ya que la mina existe manipulación constante de las herramientas y equipos. 

 

Tabla 9. 
Cantidad de las causas inmediatas de los incidentes periodo 2022 

Tipo de incidente Acto subestándar Condición subestándar Total 

1 4 4 8 

2 3 2 5 

3 16 15 31 

4 1 0 1 

5 2 2 4 

6 0 0 0 

7 3 2 5 

8 1 1 2 
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 9 0 1 1 

 10 0 0 0 

 11 7 6 13 

 12 0 1 1 

 13 13 11 24 

 14 0 0 0 

 15 2 2 4 

 16 0 0 0 

 17 0 0 0 

 18 1 0 1 

 19 7 5 12 

 20 1 0 0 

 21 3 4 7 

 22 1 1 2 

 Total 65 57 122 

Fuente: (Mita, 2023) 

 

La tabla 9 muestra las causas inmediatas de los incidentes que fueron reportados en 

el año 2022, donde se encontró que 65 incidentes fueron por acto subestándar y 57 incidentes 

por condición subestándar. 

 

Tabla 10. 
Tipos de accidentes periodo 2022 

N° Tipo de accidente 
Accidente 

leve 

Accidente 

incapacitante 

1 Caída de persona 13 3 

2 Caída de objetos 24 4 

3 Pisadas sobre, choques contra, o golpes contra 

objetos, caidas de objetos 

9 1 

4 Atrapada por un objeto o entre objetos 11 1 

5 Esfuerzos excesivos o falsos movimientos 7 1 
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6 Exposición a, o contacto con, temperaturas 

extremas 

0 0 

7 Exposición a, o contacto con, la corriente 

eléctrica 

2 0 

8 Exposición a,   o   contacto   con,   sustancias 

nocivas o radiaciones 

0 0 

9 Otros. 15 1 

 Total 81 11 

 

En la tabla 10 se puede observar los tipos de accidentes que fueron reportados 

durante el año 2022, en accidentes leves se tiene caída por objetos 24 accidentes, caída de 

persona con 13 accidentes, por otra parte, se tuvo 81 accidentes leves y 11 accidentes 

incapacitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Eventos no deseados antes y después de mejora el SGSSO 

 
La figura 1 muestra la comparación de los incidentes y accidentes de los años 2021 

y 2022, donde se puede observar que existe una reducción ya sea en los incidentes desde 

188 a 122, así mismo los accidentes leves desde 145 a 81 y finalmente en los accidentes 

incapacitantes desde 35 a 11. 

 

 

 

200 

180 

160 

  188  

145 

140 
122

 

120 

100 

80 

60 

40 

81 2021 

2022 

  35  

    11  

Incidentes A. Leves 

Eventos no deseados 

A. Incapacitantes 

C
a
n

ti
d

a
d

 
V

al
o

re
s 



 

  
104 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cumplimiento del SGSSO en la empresa minera 

 
La figura 2 muestra la comparación de antes y después respecto al cumplimiento 

del SGSSO, evidenciando un mayor porcentaje sobre el cumplimiento de los requisitos que 

exige el D.S. 024 -2016 EM y su respectiva modificatoria que contempla el D.S. 023 – 

2023 EM después de mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados globales mostraron una disminución de los incidentes desde 188 a 

122, los accidentes leves se disminuyeron desde 145 a 81, respecto a los accidentes 

incapacitantes la reducción fue desde 35 a 11 y una mejora del SGSSO de la empresa 

llegando a un cumplimiento de las exigencias del D.S. 024 -2016 EM y su respectiva 

modificatoria del D.S. 023-2017 EM, finalmente se tiene una puntuación en el nivel cumple 

igual a 24 y en el nivel totalmente cumple igual a 33. Este resultado fue confirmado por 

Guillen (2017) quien encontró que la gestión de la seguridad en las minas ha mejorado 

debido a la implementación del SGSSO. 

La línea base del SGSSO arrojó que la organización minera, no cumplió con las 

normas de seguridad y salud en el trabajo para la industria minera, pues cumplió con 2 de 

24 puntos. Un caso similar de Velasquez (2018) demuestra la ausencia del liderazgo y 

compromiso de la alta gerencia a la hora de hacer cumplir el diagnóstico del SGSSO. De 

igual manera muestra Fabián (2017), diagnosticando la conformidad de D.S. 024-2016 EM 

que no es válido cumplimiento por falta de implementación del SGSSO. 
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En el análisis de accidentes del 2021 se encontraron 145 accidentes menores, 35 

accidentes por discapacidad y 188 incidentes, lo que significa que existe una gran cantidad 

de incidentes innecesarios requeridos por la ley cuando el SGSSO no está funcionando al 

100%. Asimismo, Huisa (2014) confirma que, si no se evalúa adecuadamente la 

identificación de peligros, evaluación del riesgo y control, no se encuentran las causas 

fundamentales del comportamiento de los incidentes y accidentes, dichos eventos 

continuarían en la organización. 

Una vez mejorado el SGSSO según D.S. 024-2016 EM y su respectiva 

modificatoria del D.S. 023-2017 EM cubrió 27 proyectos con una reducción significativa 

de accidentes: 122 incidentes, 81 accidentes menores y 11 accidentes con discapacidad, 

menos que en 2021. De forma similar los resultados de Meza (2014), afirma que lo más 

importante para la gestión de la seguridad es la implementación de la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y control, con la finalidad de reducir los incidentes y 

accidentes laborales. Por otro lado, Flores (2013) afirma que un SGSSO integrado consta 

de políticas, IPERC, leyes y regulaciones, metas, objetivos, planes de gestión, facultades, 

responsabilidades y permisos, seguimiento, reporte de accidentes e incidentes, respuesta, 

inspecciones, planes de contingencias y auditorías referidos a la seguridad laboral. 

 

CONCLUSIONES 

Al mejorar del SGSSO se logró determinar un efecto positivo en la reducción de 

los incidentes el 65 %, accidentes incapacitantes el 31 % y accidentes leves el 56 %, porque 

al mejorar el SGSSO se tiene un mejor control sobre los peligros, minimizando los riesgos 

en los áreas de trabajo que realizan los trabajadores, por otra parte, la mejora del SGSSO 

muestra el cumplimiento del 74% de requisitos que obliga el reglamento de seguridad y 

salud ocupacional en minería por parte de la empresa minera. 

El diagnóstico del SGSSO antes de mejorar tuvo un cumplimiento del 16% de los 

requisitos que exige el D.S. 024 – 2016 EM y su respectiva modificatoria del D.S. 023 – 

2017 EM. 

Antes de mejorar el SGSSO, se logró analizar los eventos no deseados donde se 

encontró la ocurrencia de incidentes igual a 188, accidentes leves igual a 145 y accidentes 
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incapacitantes igual a 35. 

Una vez mejorado el SGSSO, los reportes continúan presentes 122 incidentes, 

81 accidentes leves y 11 accidentes incapacitantes. 
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EDUCACION SUPERIOR. EL CASO 

CHILENO71  

Jacqueline Páez Herrera72, Juan Hurtado Almonacid73, Catalina Sobarzo 

Yáñez74, Tomás Reyes Amigo75, Grissel Rolle Cáceres76 

RESUMEN 

 

El presente trabajo hace mención del proceso de Aseguramiento de la Calidad en Educación 

Superior en Chile, colocando en la discusión aquellos elementos que la Educación Superior 

ha considerado para asegurar procesos formativos que sean pertinentes con la sociedad. A 

raíz de lo anterior el objetivo de este capítulo es describir el Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad en Educación Superior en Chile. De tal modo ha quedado en evidencia que el 

sistema de aseguramiento nacional está fuertemente regulado, tanto por instituciones del 

estado y un marco normativo, que invita a las instituciones de Educación Superior a 

promover espacios de calidad, equidad e inclusión. Del mismo modo, es posible concluir 

que la Educación Superior en Chile, debe avanzar hacia un sistema de auto regulación 

(improvement) que permita instalar una cultura de auto evaluación constante en las 

comunidades universitaria 

 

 

 

 

 
71 Derivado del proyecto de investigación: Aseguramiento de la calidad en educación superior. El caso chileno. 
72 Grupo de Investigación Efidac, Escuela de Educación Física, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, docente, 

correo electrónico: jacqueline.paez@pucv.cl 
73 Grupo de Investigación Efidac, Escuela de Educación Física, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, docente, 

correo electrónico: juan.hurtado@pucv.cl. 
74 rupo de Investigación Efidac, Escuela de Educación Física, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, correo 

electrónico: catalina.sobarzo.y@mail.pucv.c 
75 Physical Activity Sciences Observatory, Department of Physical Activity Sciences, Universidad de Playa Ancha, Chile; 

tomas.reyes@upla.cl 
76 Exercise and Rehabilitation Sciences Institute, School of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, 

Universidad Andres Bello, Santiago, 7591538, Chile; grissel.rolle@unab.cl 

 



 

  
111 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

ABSTRACT 

 

This paper mentions the process of Quality Assurance in Higher Education in Chile, 

discussing those elements that Higher Education has considered to ensure training 

processes that are relevant to society. As a result of the above, the purpose of this chapter 

is to describe the Quality Assurance System in Higher Education in Chile. In this way, it 

has become evident that the national assurance system is strongly regulated, both by state 

institutions and a regulatory framework, which invites Higher Education institutions to 

promote spaces of quality, equity and inclusion. In the same way, it is possible to 

conclude that Higher Education in Chile must advance towards a system of self-

regulation (improvement) that allows installing a culture of constant self-evaluation in 

university communities. 

 

PALABRAS CLAVE: Aseguramiento de la Calidad, Educación Superior, 

Accountability, Auto regulación. 

Keywords: Quality Assurance, Higher Education, Accountability, Self-regulation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad actual existe una preocupación permanente por la calidad 

de la educación y los procesos que le subyacen. En la actualidad la discusión 

pública va más allá de la búsqueda de la cobertura, sino que también ha 

focalizado su atención en la calidad de la educación. 

Sumado a lo anterior, la discusión se ha ampliado a los sistemas de 

seguimiento y monitoreo de los procesos educativos, la efectividad de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, así como también las distintas variables 

internas y externas favorecen o propician la calidad. 

De esta forma, Alvarado et al. (2012) señalan que el desempeño de los 

profesores en el aprendizaje de sus estudiantes es un factor preponderante, 

indicando que los logros que adquieran los estudiantes dependen en gran medida 

de la calidad de sus profesores. 

A nivel mundial, ha existido una búsqueda constante en comprobar y 

acreditar que todos los procesos vinculados a la educación sean exitosos. Para la 

OECD (2005), el éxito de los sistemas educativos y los logros de aprendizajes que 

alcance el estudiantado depende de forma exclusiva de la calidad que posea el 

profesorado que interviene en la formación. Para Arellano (2005) es sumamente 

relevante que cualquier estrategia que apunte a mejorar la calidad del sistema 

educativo en Chile, debe considerar el proceso formativo del futuro profesorado, 

así como también la calidad de la formación que entregan las instituciones 

responsables de proveer la profesión docente. 

 

En este contexto asegurar la calidad de los procesos de formación 

profesional ha sido una preocupación ya dos décadas en Chile, situación que se 

acentúa en la formación del profesorado (Sotomayor, 2011). Así la Comisión sobre 

Formación Inicial Docente, 2005; el Consejo Presidencial para la Calidad de la 

Educación, 2006 y el Panel de Expertos para una Educación de Calidad, 2010, han 
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sido algunas las iniciativas que han surgido en Chile, y que han apuntado al 

desarrollo de la calidad de la formación profesional. 

Un caso particular es la Formación Inicial Docente, ya Cox el año 2007, 

indicaba que esta área de la formación en Educación Superior ha sido 

constantemente cuestionada, debido a las exigencias del sistema y la sociedad en 

general. Para Obiols y Giner (2011) el alumno se convierte en el centro del proceso 

educativo, por lo cual es indispensable que la forma de concebir la enseñanza en el 

nivel terciario también debe ser modificada, considerando que actualmente se 

demanda una adquisición de competencias profesionales que permitan enfrentar de 

forma situada los diferentes retos que se le planteen en las diversas tareas 

profesionales a las cuales se enfrenten los futuros profesionales. 

 

En este contexto, el año 1999 surge en Europa “la educación por 

competencias”. Este nuevo enfoque curricular, pretende realizar un cambio en el 

sistema educativo, situando en el centro el aprendizaje del estudiantado, 

desarrollando en forma integrada conocimientos, habilidades y destrezas. A su vez, 

sumado a la transferencia de los aprendizajes que este modelo curricular propone, 

se constituyen como elementos fundamentales para superar la desigualdad. De este 

modo, sumado al crecimiento sostenido de Instituciones que proveen Educación 

Superior en el país, y la instalación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación, compuesto por el Ministerio de Educación (MINEDUC), el 

Consejo Nacional de Educación (CNED), la Superintendencia de Educación 

Superior y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el concepto de calidad 

aún sigue siendo difuso (Pulido Rocatagliata & Espinoza Díaz, 2018). 

A partir de lo anterior, y considerando que la calidad en Educación Superior 

es fundamental para proveer el desarrollo sostenible de los países, sumado a que 

existe escasa literatura del estado actual de la calidad educativa en Educación 

Superior en Chile (Araya- Pizarro & Verelst, 2023), el propósito de este trabajo es 

describir el sistema de aseguramiento de la calidad en Educación Superior en Chile. 
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           DESARROLLO 

 

 

A conitnuación y a partir de una metodología de revisión documental – 

narrativa, basada en la búsqueda de artículos científicos en bases de datos Scielo, 

Scopus y Wos, se presentan los principales resultados que dan el corpus al 

desarrollo del capítulo. 

 

          Calidad en Educación 

La educación ha sido un proceso fundamental en el desarrollo cultural en 

Chile, es en este asunto donde se reconoce que se encuentran las bases 

estructurales de cualquier sociedad. Es tal la importancia que recae en la 

educación que siempre ha estado en constante análisis y vigilancia de sus 

procesos, en donde, las propuestas de mejoramiento han demostrado un enfoque 

principal para avanzar en cobertura y calidad (Montesi & Rodríguez, 2018). 

 

Es así como Orozco et al. (2009) señalaron que la preocupación por la 

cobertura y calidad constituyen elementos de constante discusión en temas de 

educación, así como también de organismos nacionales e internacionales. Por 

otro lado, Cardoso y Cerecedo el año 2011 señalaron que la preocupación de la 

calidad, eficiencia y productividad se encuentra inserta en todas las áreas 

educativas, pero con especial énfasis en Educación Superior. 

 

A partir de este escenario de preocupación y de constante búsqueda de 

la calidad en el sistema educativo, es imperioso constituir algunos enunciados 

del término de calidad y de esta forma poder establecer posibles indicadores, 

estándares, objetivos y lineamientos que orienten este proceso de indagación. 

 

Según Gago, citado por Cardoso y Cerecedo (2011), señalaron que “la 

calidad de algo es la síntesis de sus atributos, sus rasgos… todos ellos juzgados 

a la luz de una escala que distingue lo positivo de lo negativo mediante diferentes 

juicios de valor” (p.39). Por otro lado, Blanco (2007, p.131), presenta a Peralta 
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(2000), el cual señala que la calidad de la educación se caracteriza por 

propiedades distintivas, que son dinámicas, y que en su conjunto permiten valorar 

y normar los propósitos trazados en el área. 

El concepto de calidad es uno de los más utilizados en la actualidad, 

donde su uso tiene variadas concepciones, posee un alto nivel de diferencias y 

ambigüedad dependiendo de quién emita el término. El Informe del Consejo 

Asesor Presidencial para la Calidad (2006), indica que su carácter multifacético, 

sobre todo en educación, recibe diferentes sentidos y que estos varían tanto 

según el ser humano como la sociedad en la que si discuta. Valenzuela (2009), 

indicó que existe cierto consenso sobre la naturaleza multifactorial de este 

concepto y su dependencia de multiplicidad de variables. 

 

A partir de las conceptualizaciones y la tipificación de este término como 

multifactorial, se evidencia la dificultad de identificar el concepto de calidad 

como un concepto unitario, principalmente porque este concepto se basa en un 

rango de cualidades que son enunciadas a partir de disímiles juicios. Esto lo 

confirma Gálvez y Haug (2006) quienes señalan que al dialogar respecto del 

concepto de calidad, es necesario considerar que es un término impregnado de 

valores, diverso, según las personas, el tiempo y el espacio. 

 

Si bien, existe este escenario en relación a la conceptualización del 

término calidad, esto no se traduce en la búsqueda de los indicadores de calidad, 

al contrario, se presenta como primordial la necesidad de conservar, custodiar e 

incrementar la calidad en todos los procesos educativos. 

 

Por su parte, Gálvez y Haug (2006) presentan a Harven y Green (2003), 

como uno de los trabajos con mayor significado en lo que se ha realizado hasta 

el momento en cuanto a la calidad en educación, en donde estos autores señalan 

cinco categorías que deben considerarse en el contexto de la Educación Superior: 

calidad como excepción, calidad como perfección o consistencia del proceso, 

calidad como ajuste a un propósito, calidad como relación costo- valor y calidad 
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como transformación. 

 

Es así, como diferentes instituciones ligadas a la educación en nuestro 

país se han responsabilizado y comprometido por resguardar los procesos en 

términos de su calidad, por ejemplo, el año 2006, se decreta la Ley 20.190 sobre 

Calidad en la Educación Superior que 

establece un sistema de aseguramiento de la calidad propio del contexto chileno, 

el cual tiene las funciones de: informar sobre antecedentes relacionados a la 

gestión del sistema y la información pública; licenciamiento de nuevas 

instituciones, acreditación institucional y acreditación de carreras; 

conjuntamente instituye una comisión de gestión señalando sus funciones y su 

patrimonio, además este documento indica como ejecutar las funciones 

anteriormente señaladas, asimismo en esta ley se indica a los actores del sistema 

tales como el Consejo Nacional de Educación, Consejo Nacional de 

Acreditación y el Ministerio de Educación. 

 

El Consejo Nacional de Educación se crea bajo la Ley General de Educación 

20.370, este consejo declara que su misión se orienta en cautelar, así como 

también promover de manera prioritaria la calidad de la educación escolar y 

superior (CNA, 2015). 

 

En tanto, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) también procede de la 

LGE, y su misión es promover la calidad de la educación superior (CNA, 2015), 

declara como funciones, entre otras, la acreditación de Instituciones Superiores, 

pronunciamiento sobre la acreditación de carreras, respuestas a los 

requerimientos solicitados por el Ministerio de Educación (MINEDUC) e instala 

la Ley 20.129 de Calidad Educativa en Educación Superior, indicando las 

características de un proceso voluntario, donde se establece acreditarse 

obligatoriamente en ámbitos de docencia de pregrado y también en la gestión 

institucional. Con relación a la acreditación de las carreras establece como 

función certificar la calidad de éstas, en función de los propósitos declarados, 
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siendo obligatoria la acreditación de los programas de médicos cirujanos y de 

profesores (art.27). 

 

Otro organismo es el Ministerio de Educación (MINEDUC) el cual despliega 

diferentes instancias de apoyo, acompañamiento y verificación de la calidad de 

los procesos en diferentes períodos. Con respecto a la formación inicial docente 

(FID) presenta programas de acompañamiento a los estudiantes y a las 

instituciones formadoras. Con relación a las instituciones se desarrollan 

actualmente los programas ministeriales tales como Fondos de Desarrollo 

Institucional, el programa de Fortalecimiento de la Calidad y Equidad de la 

Educación Superior (MECESUP) y los Convenios de Desempeño en Formación 

Profesional, tales como Fortalecimiento Formación Inicial Docente. 

 

Todos estos organismos se despliegan en el sistema educativo superior chileno 

como los principales actores encargados de resguardar la calidad de los procesos 

educativos; adjudicándose la responsabilidad de una constante regulación, con el 

propósito de consolidar procesos eficaces, generando y estableciendo una cultura 

evaluativa en el funcionamiento de su sistema educativo. 

 

A partir de esto, el concepto de evaluación acrecienta sus criterios valorativos, 

constituyéndose en un proceso integrado que debe satisfacer diferentes 

demandas y necesidades, presentándose como un instrumento que permita 

controlar y reflexionar sobre los procesos y resultados, demostrando además ser 

un proceso que se orienta a proporcionar evidencias sobre los propósitos 

declarados a fin de legitimarlos (Miranda, 2007). En relación con este propósito 

de evidenciar la calidad de los procesos formativos, es que las instituciones 

formadoras tienen el compromiso con la sociedad de formar profesionales de la 

más alta calidad humana, así como también científico-técnica y ética (Paredes, 

2008). 

 

De esta forma la utilización y preocupación por el concepto de “calidad del 
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proceso educativo”, se encuentra en todos los sistemas educativos. Es así como 

en la educación superior, según Rodríguez y Pulido (1991), citado por Gálvez y 

Haug (2006), presenta considerables desafíos, en donde podemos encontrar 

referencias de este proceso, como la de Unión Europea citada por Aedo (2012), 

que en educación superior la calidad es una descripción de la eficacia de todo lo 

que se hace para asegurar que los estudiantes aplicados puedan extraer el 

máximo beneficio de las oportunidades de educación que se les ofrece. 

 

En esta importancia de avanzar en un sistema educativo de calidad, es que surge 

la preocupación de verificar que estos procesos se efectúen con ciertos 

indicadores de calidad. 

           Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior 

 

 

Asegurar la calidad de la educación superior es un desafío constante para 

cualquier sistema educativo en el mundo, donde la mayor vigilancia se centra en 

cómo se llevan a cabo los procesos educativos de las IES en la formación de los 

futuros profesionales. Es en esta atención, que se evidencia la preocupación de 

la sociedad de contar con profesionales competentes para ejercer en el ámbito 

laboral. 

 

A partir de esta preocupación, los sistemas de aseguramiento de la 

calidad se vienen consolidando desde la década de los ochenta. Respondiendo 

a la necesidad de contar con criterios válidos que permiten comparar 

instituciones y programas de estudio, pretendiendo así dar respuesta a las 

interrogantes que surjan sobre la calidad de la oferta educativa, donde se presenta 

con mayor exigencia y detalle la rendición de cuentas de las instituciones 

educativas en cuanto al uso de los fondos públicos para la Educación Superior. 

 

De esta forma, se intenta que los sistemas de aseguramiento de la calidad 

logren dar garantía a la sociedad, tanto de la calidad de la formación como de la 

calidad de los profesionales que forman. 
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Esta calidad en la formación profesional y la calidad del ejercicio 

profesional de los egresados representa un foco central de estos sistemas de 

aseguramiento, en donde la razón de atender la calidad responde a cuatro 

propósitos. Medición de los estándares en educación superior, la mejora de la 

actividad docente, la investigación y la gestión académica de las instituciones 

de educación superior, todas funciones esenciales de las universidades, que les 

permite aportar al desarrollo de los países. 

 

En la búsqueda de poder establecer una identificación sobre el concepto 

de aseguramiento de calidad, el Centro de Políticas Públicas UC (2011), señala 

que no existe una definición única, sino más bien disímiles aproximaciones, ya 

que estos consiguen centrarse en mecanismos de verificación de cumplimientos 

de estándares mínimos, o bien, comprender el desarrollo del mejoramiento 

continuo de las propias instituciones. Así el 

sistema de seguimiento de calidad. se puede asociar a conseguir un estándar 

mínimo en un momento del tiempo y alcanzar un mejoramiento continuo y 

permanente. 

 

Es así, como este Centro de Políticas Públicas (2011), presenta a 

Santiago (2008), quien identifica dos perspectivas instalándose a nivel 

internacional: 

 

• Aseguramiento de la calidad en función de transparencia de información 

y el accountability (rendición de cuentas) asociados al control de 

estructuras administrativas y verificaciones externas del cumplimiento 

de estándares mínimos. 

 

• Mejoramiento permanente o improvement, asociado al control interno y 

la autorregulación de las Instituciones de Educación Superior (IES) cuyo 

objeto es buscar una mayor efectividad de la educación que ofrecen, para 
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lo cual se requiere haber sobrepasado los estándares mínimos. 

 

De esta manera estos sistemas pueden tener una orientación en el control 

de garantía de calidad (procesos de acreditación y evaluación) y de 

mejoramiento permanente de la misma a través de mecanismos de auditoria 

académica. 

 

Visualizando las necesidades, preocupaciones y desafíos de los sistemas 

educativos de las IES y asumiendo el compromiso de avanzar en garantizar 

calidad en estas instituciones el 23 de Noviembre de 2006 se promulga la ley 

20.190, que establece el Consejo Nacional de Educación, Sistema de 

Información de la Educación Superior (SIES) a cargo del Ministerio de 

Educación (MINEDUC) que proporciona información pública sobre las 

Instituciones de Educación Superior, sus programas y un sistema nacional de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

 

Reconociendo así, que los mecanismos de aseguramiento de calidad se 

conciben como un instrumento que permite a las instituciones de Educación 

Superior, la generación de políticas de mejoramiento de calidad, que sean 

acordes a sus diferentes contextos y propósitos. 

Con la creación de este Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Chile, 

se declaran las siguientes funciones: 

 

a) De información, cuyo propósito es la identificación, recolección y 

difusión de los antecedentes necesarios para la gestión para la gestión de 

la institución, así como proveer de información pública a los organismos 

competentes. 

 

b) De licenciamiento de instituciones nuevas de educación superior. 

 

c) De acreditación institucional, que permita asegurar la calidad, 
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considerando tanto la existencia de dichos mecanismos, como su 

aplicación y resultados. 

 

d) De acreditación de carreras o programas, que permita verificar la 

concordancia entre los propósitos declarados y los criterios que se 

establecen en las comunidades académicas y profesionales. 

 

            Acreditación 

Para Aedo (2012), el proceso de acreditación está orientado a verificar 

la aplicación de políticas y mecanismos que permitan autorregular la docencia 

y la gestión de recursos organizacional. En donde la acreditación se despliega 

como una oportunidad que tienen las instituciones superiores a través de la 

autoevaluación de revisar y establecer cuáles son las debilidades y fortalezas de 

sus procesos y lograr planificar y desarrollar planes de mejoras. 

 

Por otro lado, Paredes (2008), señala que la acreditación es un proceso 

multifactorial de aseguramiento de la calidad donde una institución o un 

programa educativo, se observa, asimismo. 

 

            Tipos de Acreditación. 

En el sistema de aseguramiento de calidad en la formación profesional, 

distingue tres tipos de acreditación. 

• Acreditación Institucional 

Se preocupa de certificar el cumplimiento del proyecto educativo de la 

institución, así como también verifica la existencia de mecanismos eficaces de 

autorregulación y de aseguramiento de la calidad en su interior. También 

propende el fortalecimiento de su capacidad de autorregulación, monitoreo y 

mejoramiento continuo. 

 

Esta acreditación tiene una vigencia variable, con un máximo de 7 años. Este 
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plazo se define en función del grado de consolidación de las prácticas y resultados 

de calidad que se observan durante el proceso de evaluación, y reflejan la opinión 

de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 

 

Considera seis áreas a evaluar: gestión institucional, docencia de pregrado, 

investigación, vinculación con el medio, docencia de posgrado, e infraestructura 

y equipamiento. Sin embrago solo las dos primeras tienen condición obligatoria 

para la acreditación institucional. 

 

Desarrolla las siguientes etapas durante el proceso: 

 

Autoevaluación Interna: que consulta fuentes tanto internas como externas, 

donde se identifican, por medio de mecanismos de autorregulación, 

debilidades y fortalezas de la institución. 

 

Evaluación Externa: proceso que busca certificar que la institución cuenta 

con las condiciones necesarias para asegurar un avance sistemático hacia el 

logro de los propósitos declarados. 

 

Pronunciamiento Comisión: Es un juicio emitido por la comisión en base a 

la revisión y posteriormente a la ponderación de antecedentes recabados. 

• Acreditación de Carreras o Programas: 

 

 

Consiste en la verificación de la calidad de las carreras o programas 

ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en función de 

sus propósitos declarados y los estándares académicos nacionales de cada 

profesión o disciplina. 

 

La acreditación será obligatoria según el artículo 17° de la Ley 20.129 

para las carreras de Medicina y Pedagogía. En aquellas carreras que no cumplan 

con este requisito, sus estudiantes no podrán obtener financiamiento directo del 
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Estado o la garantía de poder acceder a algún tipo de financiamiento. 

 

La acreditación de carreras y programas de pregrado se extenderá por un 

plazo de siete años, de acuerdo al grado de cumplimiento que estime la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA). En este proceso se considera como parámetros 

de evaluación, el cumplimiento del Perfil de Egreso, así como también el 

conjunto de recursos y procesos mínimos que permiten asegurar aquello que se 

ha comprometido. 

 

             DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 

 

El concepto de calidad posee múltiples acepciones, lo cual dependerá́ 

fundamentalmente de los contextos en los cuales se desarrolle, ante esto Magaña 

et. al, (2017) señalan que este constructo es complejo de consensuar y medir, 

indicando además que es un término polifacético. Sin embargo, mencionan que 

un elemento que posee un cierto número de propiedades que pueden ser medidas 

tanto cuantitativa como cualitativamente, cumple con las condiciones de calidad. 

En tanto, para Lagos et., al (2013) la calidad se relaciona con la eficacia y 

eficiencia, constituye un estado de bienestar y satisfacción. A pesar de lo 

anterior, también coinciden en que es un término complejo de definir. 

 

Si bien en el mundo la calidad del sistema educativo ha sido una 

preocupación constante, en el caso específico de Chile, la LGE 20.370 establece 

que una educación de calidad debe aportar al desarrollo de los individuos en 

términos espirituales, éticos, morales, 

afectivos, intelectuales, artísticos y físicos; asimismo se debe enmarcar en el 

respeto y valoración de los derechos humanos, así como también de la 

diversidad multicultural y de la paz. De tal modo que el principio de calidad de 

la educación de esta ley consiste en que “La educación debe propender a asegurar 

que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje 
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que se definan en la forma que establezca la ley” (p.2). 

 

Para el caso chileno Torch et al., (2015) han surgido otras voces que 

buscan colocar en la palestra otras dimensiones al concepto de calidad, las cuales 

estén mucho más cercanas a la realidad educativa y que provenga de los actores 

que implementan la política pública. En tal sentido, señala que las creencias de 

los docentes sobre la propia práctica pedagógica, las expectativas que estos 

poseen de sus estudiantes y el convencimiento que estos poseen con respecto al 

programa que enseñan, constituyen parámetros diferentes con el cual considerar 

la calidad educativa. Por otra parte, indican que las instituciones educativas, 

alcanza una educación de calidad, cuando consideran aspectos valóricos y 

disciplinarios de los estudiantes. 

 

En tal sentido, el artículo Nº 6 de la LGE 20.370 (2009) indica que el 

Estado debe asegurar la calidad del sistema educativo, del mismo modo es deber 

del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de 

la calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación, la administración 

de este sistema según las lo estipula ley. A su vez, en el artículo No7 la ley indica 

que es responsabilidad del Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad, 

evaluar continua y periódicamente el sistema educativo a través de la 

verificación de la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes en cada uno 

de sus niveles. 

 

En Chile el Sistema de Aseguramiento de la Calidad es promovido a 

través de la Ley 20.529, y se instaura con el propósito de promover la calidad en 

todos los niveles educativos (Sobarzo Yañez et al., 2023). Asimismo se espera 

que niños, niñas y jóvenes sean capaces de cumplir con diversos estándares e 

indicadores, los cuales aseguran el haber alcanzado la calidad en sus procesos 

formativos. 

En tanto Falabella (2016) indica que el sistema de Aseguramiento de la 

Calidad en Chile está́ orientado a la rendición de cuentas, caracterizado por una 

serie de relaciones que incluye “evaluaciones estandarizadas, publicación de los 
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resultados y des/incentivos por dichos resultados. Del mismo modo señala que 

este modelo se basa en que los actores del sistema educativo sean capaces de 

tomar decisiones motivados por la consecución de mejores resultados. No 

obstante, Cavieres (2014) es aún más crítico al señalar que apuntar hacia los 

resultados significa que las prioridades en el área educacional están puestas en 

aspectos económicos, insistiendo en que el Banco Mundial es enfático indicando 

que la calidad educativa debe estar siempre relacionada al desempeño del 

estudiantado en evaluaciones estandarizadas. 

 

En el caso de la Educación Superior, el sistema surge en el año 2006 y es 

modificado a partir del año 2018, con el fin de ser robustecido. En esta línea la 

OCDE (2018), a través del informe de Evaluaciones de Políticas Nacionales de 

Educación en Chile, indica que el país necesita una Educación Superior de la 

más alta calidad, que sea pertinente con la sociedad y economía actual, haciendo 

énfasis en la mejora sistemática de la docencia de pregrado, la investigación 

aplicada y las políticas educativas. Otro elemento interesante de señalar es el 

que indica la OCDE (2009), dicho organismo internacional establece que la 

Educación Superior en Chile, ha estado estrechamente orientada al desarrollo de 

carreras profesionales, y en menor medida la educación técnica profesional. 

 

En este sentido, Pérez (2012) y el Centro de Políticas Públicas de la UC 

(2011) señalaron que es posible reconocer las siguientes formas en las que han 

surgido los sistemas de aseguramiento de la calidad: 

 

• Improvement: Se refiere en la mejora continua y auto regulación de las 

Instituciones de Educación Superior, que permitan cumplir con los 

estándares impuestos y ofrecer una educación de calidad. 

• Accountability: Esta perspectiva del aseguramiento de la calidad, 

consiste principalmente en aquellas políticas orientadas a la rendición de 

cuentas, el control y la comunicación en los resultados. 

El caso chileno ha adoptado principalmente la segunda orientación 

(Accountability), de tal modo Riquelme et. al (2018), indican que los actores 
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informan y a la vez exigen información sobre el uso de los recursos (económicos, 

humanos y simbólicos) utilizados para conseguir un objetivo que es de su 

competencia. Para Zapata (2016) el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior declarado en la Ley 20.129 del año 2006 estuvo 

caracterizado por un principio de autonomía y libertad institucional al declarar 

sus propios propósitos, sean visión y misión, lo que permite evaluar cada 

programa e institución en el contexto de sus propios proyectos institucionales. 

Asimismo, los procesos de auto evaluación y la propia evaluación de pares, son 

dos elementos esenciales del sistema. 

 

Por su parte la OCDE (2018) estableció que el año 2013 que el Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior chileno, es 

transparente, centrado en el estudiante y con una inclinación hacia la obtención 

de resultados, también sugiere que es indispensable que las reformas educativas 

se revisen y modifiquen por períodos de cinco años, a la vez establece que 

cualquier reforma implantada a nivel de Gobierno sólo se podrá́ conseguir 

siempre y cuando se alcancen los objetivos propuestos a nivel de Educación 

Superior. 

 

Al 2018 se establecen algunas modificaciones a la Ley 20.129 de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Así se conforma un 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Chile, 

integrado por el Ministerio de Educación (MINEDUC), representado por la 

Subsecretaría de Educación, el Consejo Nacional de Educación (CNED), la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y la Superintendencia de Educación 

Superior. Del mismo modo, se señala que el sistema es el responsable de 

promover políticas que promuevan la calidad, lo que se traduce en una mayor 

pertinencia, avanzar en la búsqueda de inclusión y equidad al interior de las 

instituciones de Educación Superior. Del mismo modo, señala que es 

competencia del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior las siguientes acciones: 
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• Identificación, recolección y difusión de la información de las 

Universidades, necesarias para el funcionamiento del Sistema. 

• Entrega de licencia a las nuevas instituciones de Educación 

Superior. 

• La acreditación de las Instituciones de Educación Superior 

autónomas, de las carreras de pregrado y los programas de 

posgrados. 

• Revisión del nivel de cumplimiento de aspectos administrativos, 

financieros y académicos de las Instituciones de Educación 

Superior. 

 

 

 

El sistema educativo en Chile, en todos sus niveles ha ido avanzando 

progresivamente hacia la calidad y equidad. De tal manera, en el transcurso del 

tiempo son aún más los actores y organismos involucrados en el proceso de 

asegurar la calidad en la educación. En este sentido, desde el año 2006 y 

posteriormente el año 2018, se han incorporado aún más actores que regulan a 

las instituciones de Educación Superior, con el fin de avanzar en calidad. De tal 

modo, ha quedado en evidencia que el sistema se ha caracterizado principalmente 

por una rendición de cuentas, sin embargo, a raíz de las diferentes fuentes 

consultadas, es posible afirmar que el sistema chileno de aseguramiento de la 

calidad debe avanzar con un sentido de auto regulación constante, que asegure 

tanto la calidad de los procesos formativos, así como también la equidad e 

inclusión en las aulas. Asegurando de esta forma una pertinencia entre lo que la 

sociedad demanda y los procesos formativos de la Educación Superior. 
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RESUMEN  

El objetivo principal del trabajo es identificar algunas de las dificultades y 

potencialidades actuales que tienen la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el contexto de la planificación del territorio en 

América Latina. Para ello, se utiliza una metodología cualitativa, con un nivel de profundidad 

tipo explicativo, ya que se basa en la búsqueda de información y fuentes secundarias 

relacionadas con la aplicación de los sistemas de evaluación en países latinoamericanos. 

Como resultados, se encontró que en América Latina existe una fuerte tradición de 

considerar la EIA y la EAE como la principal herramienta de gestión y de evaluación que 

vincula las iniciativas del desarrollo sobre el territorio. Se plantea que las dimensiones 

analíticas y la escala de estas evaluaciones no son las más adecuadas para evaluar políticas 

territoriales, debido a que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se concentra en 

proyectos específicos, mientras que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es una 

herramienta de apoyo diseñada para integrar la dimensión ambiental en las decisiones 

estratégicas. Sin embargo, esta tradición no ha llevado a discutir los objetivos ni los diseños 

metodológicos de cada una. De ahí que se proponga la Evaluación de Impacto Territorial 

(EIT) como una alternativa para superar estos dilemas. En este sentido, se destaca la 
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importancia de evaluar impactos en componentes territoriales clave y la necesidad de 

sistemas de evaluación que faciliten la toma de decisiones territoriales. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this paper is to identify some of the current difficulties and 

potentialities of Environmental Impact Assessment (EIA) and Strategic Environmental 

Assessment (SEA) in the context of territorial planning in Latin America. For this purpose, 

a qualitative methodology is used, with an explanatory level of depth, since it is based on the 

search for information and secondary sources related to the application of evaluation systems 

in Latin American countries. 

As results, it was found that in Latin America there is a strong tradition of considering 

EIA and SEA as the main management and evaluation tool that links development initiatives 

on the territory. It is argued that the dimensions of analysis and the scale of these evaluations 

are not the most appropriate for evaluating territorial policies, since the EIA focuses on 

specific projects and the SEA is a support instrument to ensure the environmental dimension 

in strategic decisions.  However, this tradition has not led to a discussion of the objectives or 

methodological designs of each. Hence, the Territorial Impact Assessment (TIA) is proposed 

as an alternative to overcome these dilemmas. In this sense, the importance of assessing 

impacts on key territorial components and the need for evaluation systems that facilitate 

territorial decision making are highlighted. 

PALABRAS CLAVE: Evaluación, impacto, territorio, ambiente, escala. 

Keywords: Assessment, impact, territory, environment, scale. 
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INTRODUCCIÓN  

La situación actual en términos financieros, ambientales y territoriales plantea un 

desafío para los sistemas de gestión, planificación y evaluación utilizados para medir los 

impactos positivos y negativos causados por las políticas públicas sobre los territorios. Estos 

instrumentos, entre los que se encuentran los sistemas de evaluación ambiental y territorial, 

son un componente importante de la gobernanza territorial. Para los gestores del territorio, 

este tipo de instrumentos son un indicador sobre el desarrollo equitativo y sostenible de su 

sociedad, y muestran cómo la acción pública ha logrado cambiar los modos de vida de las 

comunidades. 

En América Latina, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE) son los sistemas de evaluación ambiental y territorial más 

utilizados. Sin embargo, estos sistemas han sido criticados por su enfoque centrado en los 

aspectos ambientales, su falta de participación pública y su incapacidad para integrar los 

impactos sociales y económicos. 

En los últimos años, ha surgido una nueva propuesta de evaluación que está tomando 

fuerza en Europa: la Evaluación de Impacto Territorial (EIT). La EIT es un instrumento 

integral que busca medir los impactos de las políticas públicas desde una perspectiva 

multisectorial, incluyendo los aspectos ambientales, sociales y económicos. La EIT puede 

ser una alternativa innovadora para mejorar la gobernanza territorial en América Latina. Al 

integrar los impactos ambientales, sociales y económicos y ayudar a los gobiernos a tomar 

decisiones más informadas y a promover el desarrollo sostenible de los territorios. 

El presente trabajo se divide en cuatro partes. En la primera parte, se coloca en 

contexto la gobernanza territorial y los sistemas de evaluación. En la segunda parte, se trabaja 

los sistemas de evaluación desde la práctica ambiental y territorial en América Latina. En la 

tercera parte, se presentan los dilemas de los sistemas de evaluación ambiental y territorial 

en América Latina. En la cuarta parte, se proponen la evaluación de impacto territorial (EIT) 

como una alternativa de evaluación territorial en América Latina.  
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El trabajo concluye con una discusión sobre las implicaciones de la propuesta de la 

EIT para América Latina, y como esta puede ayudar a los gobiernos a tomar decisiones más 

informadas y a promover el desarrollo sostenible de los territorios. 

 

1. Gobernanza territorial y sistemas de evaluación  

Las referencias teóricas y los elementos conceptuales que dan sustento a este trabajo, 

estarán compuestas por dos líneas de discusión complementarias, en las que la planificación 

actual encuentra elementos importantes para lograr sus objetivos primordiales como es el de 

mejorar la calidad de vida y un desarrollo territorial sostenible: la gobernanza del territorio y 

los sistemas de evaluación. 

La gobernanza puede entenderse como “el proceso mediante el cual los actores de 

una sociedad deciden sus objetivos de convivencia (fundamentales y coyunturales) y las 

formas de coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección” 

(Aguilar, 2006, p. 90). Por estas consideraciones a este concepto se le considera un paradigma 

(Cruz, 2008) dentro de las ciencias políticas y del territorio, hace parte de la nueva cultura 

del territorio.  

De acuerdo con Aguilar (2006), la gobernanza abarca dos aspectos fundamentales de 

la vida en sociedad: la intencionalidad social y la capacidad de la sociedad para convertir sus 

objetivos en realidades concretas. Con relación a la intencionalidad social se refiere a la 

“definición de los objetivos preferidos de la sociedad a fin de mantenerse razonablemente 

cohesionada e incrementar sus niveles de vida”, y con respecto a capacidad social es “el 

arreglo y el proceso productivo que se considera causalmente idóneo y eficaz para realizar 

los objetivos proyectados, hacerlos reales” (p.90).  

Esto en términos de sociedad significa que es “la capacidad de las sociedades para 

dotarse de sistemas de representación, de instituciones, de procesos y de cuerpos sociales 

como instrumento de control democrático, de participación en las decisiones y de 

responsabilidad colectiva” (Comisión Europea, 2001). Esto termina siendo un “modelo 

alternativo de gestionar los asuntos públicos” (Farinós, 2008, p. 12) 
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En términos territoriales la gobernanza tiene un significado más complejo, esta ha 

pasado a valorarse como una forma de tomar mejores decisiones en la implementación de 

políticas con impacto en la sociedad y alcanzar el desarrollo territorial sostenible y 

cohesionado. Cuando el concepto de gobernanza dirige hacia esos objetivos es lo que la 

nueva planeación del territorio ha denominado la gobernanza territorial.   

En ese contexto, se entiende a la gobernanza territorial, según Farinós como: 

Puesta en práctica de formas de planificación y gestión de las dinámicas territoriales 

innovadoras y compartidas (caracterizadas por la relación, negociación y formación 

de consensos), respaldadas por multiplicidad de actores que comparten unos objetivos 

y conocen y asumen cuál debe ser su papel en su consecución (…) Mediante estos 

nuevos modelos de gestión y decisión de los asuntos públicos se trataría de acordar 

una visión compartida para el futuro del territorio entre todos los niveles y actores 

concernidos. (2008, p. 14) 

 

           En se orden de ideas, se reflexiona que de la teoría de la gobernanza territorial a su 

aplicación en los instrumentos de planificación dista mucho por implementar, pues de 

acuerdos a las investigaciones y discusiones académicas actuales (ámbito europeo) sobre el 

avance del concepto se dice que:  

No disponen de la capacidad suficiente para implementar de forma apropiada las 

exigencias establecidas por la normativa en esta materia (…) se requiere de una acción 

más decidida por parte de las administraciones públicas con competencia en 

ordenación del territorio para implementar estas estrategias y mecanismos para el 

desarrollo de dicha práctica, por encima de los intereses inmediatos de la ordenación 

urbanística de escala municipal o local. (Segura, 2017, p. 293). 

 

Así pues, la gobernanza territorial es un ejercicio multiescalar (regional o local) en el 

cual se coloca en una balanza el poder y la autoridad entre los ciudadanos o grupos articulados 

en sus instituciones y organizaciones los cuales trabajan en conjunto para lograr diagnosticar 

la realidad, priorizar, planear, implementar acciones, determinar recursos financieros, 

materiales y humanos, todos centrados en una apuesta en común como es desarrollo territorial 

(Dallabrida, 2005). 
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Según Farinós (2015), la gobernanza territorial se concibe más como un medio que 

como un fin en sí mismo. Por lo tanto, es un proceso destinado a facilitar la planificación, 

gestión y evaluación adecuadas de las políticas con impacto territorial. En este sentido, 

Farinós (2015) sostiene que las políticas no deben imponerse sobre los territorios, sino que 

deben adaptarse a ellos. “son los territorios los que deciden y hacen política, a partir de un 

claro proceso de repolitización, que cabe relacionar tanto con procesos de descentralización 

como de participación y empoderamiento” (Farinós, 2015, p. 7).  

La gobernanza, definida como el conjunto de tradiciones e instituciones que regulan 

el ejercicio de la autoridad en un país, es un elemento crucial para el desarrollo económico. 

Bajo este contexto, un consenso creciente entre economistas, desarrollistas y otros actores 

relevantes sostiene que la gobernanza es un prerrequisito para el incremento sustancial en los 

niveles de vida estándar (Dellepiane. 2009, p.196) 

A través de la gobernanza se da una resolución colaborativa de problemas y a través 

de ella también el gobierno transfiere poder a otros actores e instituciones, en este sentido, 

pierde cierto control nacional, sustituyendo los servicios que antes proveía el Estado ahora 

los transfiere a unos actores que actúan de manera horizontal y no vertical como el Estado. 

De acuerdo con Guy (2007), se entenderá la gobernanza como un objetivo que rige y 

direcciona las actividades sociales en su conjunto. Requiere instrumentos para identificar las 

necesidades de la sociedad, sus deseos y, finalmente, debe examinar los medios para alcanzar 

las metas colectivas. Este último punto es el más importante al hablar de gobernanza. Se 

debería centrar en conseguir los objetivos de grupos, mejorar las condiciones de la población 

y, por tanto, apuntar al desarrollo. 

Sin embargo, se sabe que, por el hecho de que el Estado delegue funciones a otros 

actores, siempre existirá una tendencia de beneficio o enriquecimiento propio. Esta tendencia 

está lejos de la redistribución y mejora de la calidad de grandes agregados sociales. 

Bajo ese contexto, las evaluaciones de las acciones públicas entrar a jugar un papel 

decisivo en el territorio. Las evaluaciones en su aspiración como instrumento holístico buscan 

“aprehender los problemas complejos, difusos y contradictorios que tratan de resolver sus 

políticas. Esta cuestión exige lógicas comprehensivas frente a los análisis atomizados y 

descontextualizados de los controles administrativos tradicionales” (Ministerio de Política 

Territorial y Administración Pública de España, 2010). 
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El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública de España (AEC-2010, 

p.5), mantiene la percepción de que evaluar es superar lo relacionado con la comprobación 

de la conformidad de la acción pública, sino que “expresa un juicio de valor sobre el éxito de 

los resultados y los impactos -deseados o no- de las políticas públicas”.  Se considera 

entonces que la evaluación es un proceso integral de “observación, medida, análisis e 

interpretación encaminado al conocimiento de una intervención pública –norma, programa, 

plan o política- que permita alcanzar un juicio valorativo, basado en evidencias, respecto a 

su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos” (2010, p. 13). 

En este contexto, donde intervienen múltiples actores con diversas responsabilidades, 

la gobernanza territorial debe facilitar la creación de una visión compartida para el futuro del 

territorio. Además, debe establecer condiciones propicias para desarrollar acciones conjuntas 

que permitan alcanzar los objetivos planteados (Farinós, 2008). 

Para autores como García (2011), la implantación de la gobernanza territorial no se 

entiende sin adecuado proceso de evaluación “la evaluación es considerada como un proceso 

imprescindible a la hora de optimizar las estrategias territoriales ya que tiene el objetivo 

fundamental de obtener datos de valor analítico, estratégico y de planificación, que 

posibiliten una reflexión referenciada y previa a una toma de decisiones coherente” (García, 

2011, p. 332). 

A juicio de García (2011), disponer de un proceso de evaluación proporciona 

resultados de gran valor analítico, estratégico y de planificación para la toma de decisiones 

sobre el territorio. Esta información permite identificar los impactos causados por programas, 

planes o estrategias. La autora también señala que las evaluaciones son útiles para detectar 

elementos del territorio que están en desequilibrio como resultado del modelo territorial 

adoptado. 

La ventaja de tener un sistema de evaluación en los procesos de gobernanza territorial 

está en los resultados que se van obteniendo, ya que ellos ayudan a mejorar la toma de 

decisiones “tanto para la obtención de un desarrollo sostenible en general, como para el 

diseño de medidas correctoras para mejorar el proceso de implantación de los distintos planes 

y proyectos en particular” (García, 2011, p.332).  
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La intencionalidad de los procesos de evaluación está considerada por diferentes 

autores como un paso importante para lograr establecer una nueva cultura del territorio y, por 

tanto, permitirá el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 

2. Los sistemas de evaluación desde la práctica ambiental y territorial en 

América Latina 

Antes de contextualizar los sistemas de evaluación en relación con la planificación en 

América Latina, es esencial destacar que la práctica de las evaluaciones ha experimentado un 

notable auge en diversos campos de investigación, como la educación y las ciencias políticas. 

En el ámbito de las ciencias políticas, la evaluación es una etapa crucial en la construcción 

de políticas públicas y una herramienta para mejorar las decisiones estratégicas del Estado, 

las cuales se implementan en el territorio a través de planes, programas o proyectos. 

En este contexto, los procesos evaluativos tienen como objetivo examinar la validez 

del modelo causal en el que se basó la elaboración de la política pública. Se busca determinar 

si la "teoría de la acción" que fundamenta la política tenía sustento y si se alcanzó el grado 

de aplicación real previsto (Subirats et al., 2008). 

Las evaluaciones realizadas por profesionales de las ciencias políticas identifican 

criterios clave para medir los efectos de las políticas públicas, tales como la efectividad, 

eficacia, eficiencia en la asignación de recursos, pertinencia y productividad. Por lo tanto, la 

práctica de la evaluación "debería ser considerada por el poder político como un aporte en el 

proceso de toma de decisiones y no como un contrapoder que busca obstaculizar su acción" 

(Roth, 2007, p. 135). Según el presidente francés François Mitterrand, la evaluación 

representaba un progreso para la democracia y permitía una mayor eficiencia del Estado 

(Duran, 1999, citado en Roth, 2007, p. 135). 

La imperativa necesidad de la evaluación en los procesos de planificación se justifica 

porque propone un modelo territorial que implica la asignación de recursos, tiempos, 

responsabilidades y metas, con el objetivo de desarrollar políticas territoriales (Buitrago y 

Martínez, 2009). 
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Dado que el proceso de planificación involucra a numerosos actores, recursos y 

tiempo, es fundamental realizar una evaluación continua de las acciones y decisiones 

estratégicas. Por ello, el seguimiento y la evaluación se vuelven indispensables para alcanzar 

los resultados esperados de la gestión y corregir cualquier desviación de los objetivos 

planteados. 

En el caso de la planificación territorial, como una función pública y de gobierno en 

relación con los sistemas territoriales y su uso, es necesario diseñar mecanismos de 

seguimiento y evaluación que permitan observar el objetivo final de esta política: generar 

desarrollo y mejorar las condiciones de vida en el territorio. 

En el contexto de la planificación territorial y ambiental en los países de América 

Latina, se han desarrollado diversos mecanismos de evaluación para medir la efectividad de 

estas políticas. Entre los más utilizados se encuentran la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

La EIA es una herramienta diseñada para identificar, predecir, interpretar, valorar, 

prevenir, corregir y comunicar los efectos de un proyecto sobre el medio ambiente (Gómez 

Orea, 2008). Según Berón et al. (2012), la EIA es un instrumento de gestión pública y un 

procedimiento administrativo que implica la capacidad de imponer exigencias y 

responsabilidades a diferentes niveles del Estado y, sobre todo, al sector privado en su 

interacción con el medio ambiente. 

Berón et al. (2012) también explican que la EIA compara el estado del ambiente antes 

y después de la implementación de un proyecto, sea urbano, industrial o de cualquier escala. 

Técnicamente, en todos los países de América Latina, una EIA incluye la presentación de un 

Estudio de Impacto Ambiental como requisito para obtener una licencia ambiental. Sin 

embargo, no existe una metodología específica para su desarrollo, lo que da lugar a múltiples 

variantes y puede afectar la calidad del proceso (Aldana, 2012, p. 9). 

Aldana (2012) sostiene que la EIA debe entenderse como un proceso para identificar, 

valorar, prevenir y comunicar los impactos ambientales que causaría la ejecución de un 

proyecto (p. 6). Generalmente, este proceso sigue una serie de pasos:  
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Figura N° 1. Estructura General de una EIA 

 

 

  

Fuente: Aldana, 2012. 

Otra herramienta utilizada en América Latina es la Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE), que considera el medio ambiente en la elaboración de políticas, planes y programas. 

para luego verificar su realidad (Gómez Orea, 2008).El objetivo según Directiva 2001/42/CE 

la EAE debe:  

Conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 

integración de los aspectos medioambientales en la adopción y preparación de planes y 

programas con el fin de promover un desarrollo sostenible, garantizando la realización de 

una evaluación medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener 

efectos significativos en el medio ambiente. (p.32)  

Autores como Herrera y Bonilla (2008) sugieren que la EIA es una herramienta de 

apoyo para incluir la dimensión ambiental en los procesos de toma de decisiones estratégicas, 

generalmente definidas en políticas, estrategias, planes o programas, y como tal es un 

procedimiento para su mejora. herramientas de diseño. 
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Se puede decir que, en general, KSH es un instrumento de apoyo a la decisión que se 

desarrolla en forma de proceso, se aplica a decisiones estratégicas que, por regla general, se 

convierten en políticas, planes y programas., así como decisiones. ubicación estratégica de 

grandes proyectos (Partidário, 2008). Durante la evaluación es posible identificar los factores 

del desarrollo ambiental y sostenible como un proceso cuyo propósito es conocer, analizar y 

evaluar el impacto de las decisiones estratégicas. 

Según Berón et al (2012, p. 6), la AME en este contexto afecta más al proceso de 

formulación y preparación de políticas, planes y programas que al resultado. En otras 

palabras, esta evaluación es la primera etapa del proceso de planificación, seguida de los 

instrumentos correspondientes en todas sus etapas, incluida la implementación, por lo que no 

debe entenderse como un programa, política, plan o procedimiento de gestión de control 

ambiental, sino como un proceso. 

El debate académico y técnico sobre la utilidad de estas estimaciones abunda en la 

literatura profesional actual. Sin embargo, se cuestiona que el tamaño y alcance de la EIA y 

el análisis de la EIA no sean los más adecuados para evaluar la política regional, porque la 

EIA se centra en ciertos proyectos que pueden tener un impacto en ciertas partes de la región, 

y la EIA es un apoyo. una herramienta que asegura la dimensión ambiental en la toma de 

decisiones estratégicas, como políticas, planes y programas. Por lo tanto, el alcance y 

medición de la estrategia regional no se encuentran entre los objetivos de estas evaluaciones.  

En América Latina el tema de las evaluaciones para los procesos de planificación aún 

está por desarrollarse. Para expertos en planeación territorial como Luis Mauricio Cuervo 

sostienen que “en Latinoamérica hay un inmenso vacío en materia evaluativa. Los vacíos 

están especialmente en las prácticas, pues hay pocas menciones y experiencias acerca de la 

importancia de hacerlo y cómo hacerlo” (comunicación personal, 2022).  

Para Cuervo, “en latinoamericana existe una tradición en invertir al máximo para 

obtener buenos planes, con amplios y legítimos acuerdos sociales, pero no se instalan 

procesos de seguimiento ni mucho menos de evaluación” (comunicación personal, 2022). 

Al revisar los sistemas de evaluación ambiental y territorial de América Latina se 

evidencia que los mecanismos no son específicos y en muchos casos se remiten a 
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evaluaciones tradicionales como la EIA o simplemente se generan matrices donde se reportan 

los grados de cumplimiento de los objetivos y de los proyectos, arrojando como resultado un 

valor porcentual del grado de avance de estos.  

No se encuentra una iniciativa que desde una perspectiva espacial permita medir los 

impactos territoriales causados por decisiones estratégicas, como, por ejemplo, un plan de 

ordenamiento del territorio o un proyecto de inversión con impacto regional. 

 

3. Los dilemas de los sistemas de evaluación de ambiental y territorial en 

América Latina 

Cuando se discute que existe un dilema, se está haciendo referencia, según la Real 

Academia Española a una “situación en la que es necesario elegir entre dos opciones 

igualmente buenas o malas” (2023). En ese sentido, a continuación, se coloca en perspectiva 

las principales deficiencias que tienen los sistemas de evaluación EIA y EAE en el contexto 

de la planeación territorial y las políticas de desarrollo. El dilema está formado en la medida 

que hasta hoy seguimos con los mismos sistemas de evaluación a sabiendas que en muchos 

casos tienen debilidades desde sus técnicas y metodologías para evaluar las transformaciones 

que sufre el territorio por causa de la lucha por el poder de los actores que lo conforman. 

Actualmente la EIA es considerada la principal herramienta a la hora de decidir 

proyectos o actividades que puedan causar impactos ambientales. Sin embargo, menciona 

Aldana (2012), una debilidad de este procedimiento es la gran cantidad de metodologías y 

variantes existentes para realizar una EIA, esto según el autor, disminuye la calidad del 

proceso; de ahí que se deba trabajar en América Latina hacia una estandarización del proceso.  

Según Gómez Orea et al (2011), la EIA se limitó a trabajar exclusivamente impactos 

de proyectos, y, por tanto, actúa como “un lastre al perpetuar patrones de evaluación no 

apropiados a las decisiones estratégicas”. Según el autor, la EIA tiene una relación con el 

entorno de tipo reactivo, “evalúa sus resultados y procura influir sobre la forma y las 

prioridades de decisión, y sobre cuáles son los aspectos relevantes de tal decisión” (pp. 186-

187). 
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Para autores como Antonio Serrano Rodríguez (2011), la dificultad que tiene la EIA 

es que no se puede constatar bajo sus herramientas teóricas y metodológicas los cambios 

estructurales que ha sufrido el modelo territorial de un territorio, por causa de determinados 

proyectos, actuaciones, planes o estrategias productivas, urbanísticas o territoriales. Esto 

quiere decir, que la EIA no tiene manera de interpretar “la forma en que la sociedad se 

organiza, se interrelaciona y ocupa y transforma el territorio” (p. 213). 

De acuerdo con Serrano (2011), en la EIA existen deficiencias para definir lo que 

corresponde a la evaluación de efectos o impactos territoriales no ambientales. Cuando se 

quiere trabajar sobre los impactos en el modelo territorial la respuesta no es precisa y, por 

tanto, “la determinación de efectos tiene una incertidumbre muy superior, en la mayoría de 

los casos, a la asociada a los efectos sobre los ecosistemas” (p. 213).  

Además de lo anterior, Serrano (2011) agrega que la EIA en la práctica hace una 

amplia recopilación de información que en algunos casos logran manejar las variables 

relacionada con los usos del suelo y a la afectación sobre los ecosistemas, pero 

“prácticamente siempre, a un muy insuficiente tratamiento de las variables socioeconómicas 

y de estructura territorial que permitirían establecer escenarios sobre la previsión de los 

efectos territoriales” (p. 213-214).  

Igualmente, sostiene el autor, que otro problema que presenta la EIA es la 

responsabilidad sobre la que recae estos estudios “el hecho de que el promotor de la actuación 

sea el que elabora la EIA da lugar, en muchas ocasiones, a una superposición de intereses 

contradictorios sobre los resultados de dichos EIA” y genera además que los estudios sean 

de baja calidad, generales, no se evidencia el análisis de las consecuencias socioeconómicas 

y medioambientales de los proyectos o actuaciones. 

Visto de esta forma, la EIA por su escalaridad tiene una incumbencia limitada, la cual 

no le permite asumir aspectos estratégicos y de planeación a nivel territorial. En ese sentido, 

la EIA genera incertidumbre hasta donde se puede evaluar proyectos de envergadura de tipo 

regional, pues con herramientas metodológicas que la conforman contrasta los impactos 

ambientales hasta la escala de influencia del proyecto, pero no los socioeconómicos y 

territoriales.  
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En esta dirección, Aldana (2012), considera que la EIA debe repensarse como un 

instrumento integral y funcional dependiendo del proyecto, pues “todos son diferentes, 

generan impactos diversos y se desarrollan en ambientes deferentes” (p.199). Cada proyecto 

debe ser analizado por expertos e incorporar sistemas de información geográficos para definir 

entornos, bases de datos para el análisis de la intensidad, entre otros. Se debe tener en cuenta 

que, por ejemplo:  

Una inundación de una zona para construir un embalse modifica el ecosistema de 

forma irreparable. Se considera que para definir los impactos de un proyecto se 

requiere un grupo de trabajo multidisciplinar y objetivo, esto debido a que, para 

algunos, por ejemplo, el impacto visual de una línea de transmisión o parque eólico 

es de gran magnitud; y para otros no representa una molestia modificar el paisaje con 

una estructura de gran tamaño. (Aldana, 2012, p.201) 

 

Así mismo, Aldana (2012), reconoce que el sistema y el proceso de EIA en muchos 

países son considerados un problema para la ejecución de un proyecto, pues, se ve como “una 

piedra en el zapato” y nunca se mira cómo como una herramienta de desarrollo sostenible. 

“La articulación y el trabajo conjunto del gobierno (como autoridad ambiental) y de los 

proponentes de los proyectos es fundamental para realizar el proceso de forma adecuada: 

objetiva, a tiempo y responsable” (p.201). 

Respecto a la EIA, Berón et al (2012, p. 3) afirman que debe quedar claro que los 

principios de la evaluación de impacto ambiental se basan en la capacidad de predecir las 

consecuencias exactas de las actividades desarrolladas en el medio ambiente. Por lo tanto, 

los modelos EIA crean escenarios con alta incertidumbre, donde es posible cambiar los 

parámetros de entrada y analizar las consecuencias de estas variaciones alternativas en los 

nuevos escenarios creados (Herrera y Bonilla, 2008). 

Ahora, la EAE se trata de un método de predicción y solución de impactos, una 

herramienta para mejorar la planificación estratégica, donde se desarrollan modelos de 

intervención integrados, donde prevalecen los criterios de uso racional y más eficiente y 

menos destructivo de los recursos. 
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La EAE tiene como finalidad como procedimiento administrativo la realización de un 

análisis de impacto ambiental a la hora de decidir proyectos que afecten significativamente 

al medio ambiente. Esto asegura una mayor confiabilidad y certeza sobre las decisiones que 

se deben tomar (Almenar-Muñoz, 2022). 

Según Almenar-Muñoz (2022), el procedimiento de EAE permite elegir la que mejor 

asegure los intereses públicos desde una perspectiva global e integrada entre las diversas 

opciones posibles. Esto es posible porque el procedimiento tiene en cuenta los efectos 

ambientales, económicos, sociales y culturales de la ordenación proyectada. 

Aunque la EAE prioriza las consideraciones ambientales al preparar y aprobar 

políticas, planes y programas que promueven un desarrollo más sostenible, todavía existen 

problemas, según Farinós y Ruiz (2011), estos son notables cuando se llevan a la práctica, 

pues, no funciona como una verdadera evaluación ex-antes con carácter estratégico. Según 

los autores en mención, la EAE responde a un enfoque sectorial y olvida de involucrar las 

perspectivas territoriales que en estas cuestiones son indisociables.  

Cabe mencionar también que inicialmente no existe una metodología claramente 

definida y unánimemente aceptada para el desarrollo de KSH, pero se estima que se 

recomienda aplicarla en aquellos planes y programas que tengan un impacto ambiental 

significativo y especialmente en sectores como este;  tales como agricultura, ganadería, 

silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, 

gestión de recursos hídricos, gestión de tierras públicas, telecomunicaciones, turismo, 

ordenación del territorio urbano y rural o uso del suelo. 

Por último, Pereira (2011, p. 63), considera que la EAE presenta una serie de 

inconvenientes, tales como: hace un análisis más superficial y cualitativo de los impactos, 

tiene el riesgo de dilución de los problemas ambientales en otras consideraciones de carácter 

económico e incluso social, es más subjetiva y abierta a la influencia política, el proceso de 

planificación está separado del proceso de evaluación que solo actúa como elemento de 

corrección, tiene dificultad para analizar objetivos o medidas no concretas (técnicas, 

temporales o espaciales), depende de la información generada durante el proceso de 

planificación, solo aplicables en momentos del proceso de planificación avanzados, requiere 



 

  
149 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

documentos relativamente completos, produce documentos excesivamente técnicos que 

dificultan los procesos de planificación pública, entre otros. 

 

4. La Evaluación de Impacto Territorial (EIT) una alternativa de evaluación 

territorial para América Latina 

Bajo este panorama de las evaluaciones ambientales la EIA y EAE, se reconocen que 

tienen potencialidad para evaluar ciertas circunstancias contempladas en la planificación del 

territorio, pero es evidente que sus metodologías aún son insuficientes para comprender las 

complejidades territoriales ni los impactos que las intervenciones públicas le pueden causar 

a un espacio concreto ni mucho menos miden la multiescalaridad de las consecuencias.  

Por consiguiente, es donde la EIT entra a jugar un papel importante para re-orientar 

los procesos de planificación en América Latina, esta es una evaluación que ha comenzado a 

dar sus primeros resultados en Europa, sin embargo, no ha logrado calar desde consenso 

técnico como si lo tiene la EIA y la EAE. 

En ese sentido, a continuación, se presenta un panorama de lo que es la EIT desde su 

perspectiva teórica y las potencialidades que tiene para lograr entrar en América Latina como 

un instrumento que puede complementar las evaluaciones tradicionales o más bien se debe 

pensar como un nuevo instrumento de evaluación territorial, tal como lo ha propuesto la 

Provincia de Mendoza en la República Argentina. 

El EIT es una herramienta cuyo desarrollo e implementación está recomendado por 

la Estrategia Territorial Europea (ETE) aprobada en 1999. El EIT se puede definir como: 

Un conjunto de estudios, análisis y propuestas encaminadas a pronosticar y evaluar 

un evento potencial a nivel regional. una actividad o conjunto de actividades específicas y 

diferenciadas que se llevan a cabo en un área determinada y optimizar su contribución al 

logro de objetivos de desarrollo predeterminados. (Pallardó, 2001. p. 5). 

El EIT es una herramienta que evalúa las consecuencias de una intervención política 

en una región según los objetivos de desarrollo regional que deben guiar la intervención en 

cuestión (Soto y Garrido, 2019). Esta actividad está definida por una determinada escala 
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geográfica y temporal. Además, es importante que el análisis de impacto se realice de acuerdo 

con las metas de desarrollo marcadas previamente, las cuales se fijan como parámetros para 

determinar el impacto de la actividad o no. 

Por lo tanto, la medida debe ser tal que influya en el modelo de desarrollo regional, 

por lo que se debe generar un impacto. Los documentos de impacto regional permiten 

observar las medidas de planificación regional desde el punto de vista socioeconómico, 

regional y ambiental y su capacidad de intervenir en el modelo regional. 

Es importante precisar que se pueden presentar al EIT planes, programas y proyectos 

como parte de la planificación regional, excepto aquellos que puedan afectar al modelo de 

desarrollo propuesto por la administración o al modelo regional preferido. 

En este mismo orden de ideas, Serrano (2011) plantea que una EIT debe colocar en 

consideración las transformaciones generadas por la implementación de un plan o programa 

y como esta puede impactar el sistema económico y la forma de ocupación del territorio, es 

decir, su modelo territorial.  

Así las cosas, una EIT tiene como objetivo determinar los impactos de las políticas 

de grandes proyectos y los resultados de estas evaluaciones muestran las interrelaciones entre 

las dimensiones económicas, sociales y ambientales que se dan en el territorio, por lo cual 

son consideradas como multidimensionales (Farinós, 2014). 

Las experiencias de aplicación de la EIT que se han desarrollado en España muestran 

que la misma se puede desarrollar con el siguiente orden lógico (Serrano, 2011): 

1. Determinación del área de influencia espacial de las actuaciones o planes con la 

definición de sus características fundamentales. Siempre deberá considerarse como 

alternativa la no realización o aplicación de ningún tipo de plan o actuación y, por lo tanto, 

la definición de lo que sería el escenario tendencial si se continuara con la dinámica presente 

hasta el momento actual. 

2. Determinación diferenciada de los efectos socioeconómicos, medioambientales y 

urbanísticos- territoriales durante las fases de estudio o propuesta, construcción o ejecución, 

funcionamiento y obsolescencia, asociados a cada actuación o plan alternativo considerado. 

Dentro de los efectos se pueden diferenciar los efectos directos (es decir, sobre los usuarios) 
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de los externos (sobre el conjunto de la población y el territorio afectado) para cada una de 

las alternativas consideradas. Los efectos se considerarán siempre comparando el escenario 

derivado de la situación futura esperada si ésta se realiza, respecto al escenario asociado a 

dicha situación futura esperable si el plan o la actuación no se ejecutan. 

3. Análisis de la compatibilidad o incompatibilidad de los efectos esperados por la 

actuación o plan, respecto de los objetivos, estrategias y regulaciones de ordenación 

territorial, ambiental o urbana establecidos en las reglamentaciones vigentes. 

4. Evaluación multicriterio de las distintas alternativas o planes, que establezcan la 

preferencia de éstas, o la conveniencia de su no ejecución, en términos de matriz de efectos 

asociados a éstas y de aceptabilidad de su producción. Los resultados de la matriz de efectos 

que recoja los efectos asociados a cada alternativa, los criterios de preferencia y la 

priorización final deben someterse a un proceso de información-participación pública. 

5. Si la decisión sobre la alternativa global de las actividades o planes considerados 

es políticamente aceptada, es necesario especificarla a nivel de anteproyectos alternativos 

individuales. Para ello se deben considerar las posibilidades potenciales de planificación de 

cada área del plan, programa o estrategia 

6. Establecidas las alternativas correspondientes para el proyecto definido, el último 

nivel que se ha de considerar es la realización de una EIA y, si en la evaluación de los planes, 

programas o estrategias así se ha establecido, de una EIT sobre las alternativas concretas de 

proyecto establecidas. Dichas evaluaciones deben permitir la elección más adecuada entre 

las distintas alternativas, y la adopción e inclusión de medidas correctoras de efectos no 

deseados, en sus casos, tanto directos como externos.  

7. Al final de la etapa de proyecto, en la etapa de construcción, es necesario realizar 

un seguimiento detallado de los efectos reales que surjan e incluir las medidas adicionales 

necesarias que permitan desviar los efectos reales a los planificados. En la fase operativa, la 

creación de observatorios regionales permite un seguimiento real de estos efectos y debería 

ser un deber ineludible de la administración pública. 

Para América Latina, las innovaciones en evaluaciones regionales se pueden 

encontrar en la Provincia de Mendoza, Argentina, como lo muestra la propuesta de Plan 
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Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) realizada por la Universidad Nacional de 

Cuyo (2012), muestra cómo es posible proyectar dicha evaluación. 

Para el PPOT de Mendoza (2012), la EIT es un procedimiento que tiene como 

objetivo realizar una evaluación de tipo “ex post”, de manera que controle y evalúe los efectos 

espaciales de las diversas actividades de desarrollo en el Plan Provincial de Ordenamiento 

Territorial y los Planes Municipales, los cuales tendrán una duración de doce (12) meses. 

La Planificación Regional Provincial establece que el IET se aplicará a la 

Planificación Regional Provincial, a los Planes Regionales Municipales, a los Planes 

Interjurisdiccionales y en general a todos los planes con efecto regional. En todos los casos, 

se ejecutará durante su período de vigencia, que en el caso del plan regional y la ordenación 

del espacio urbano es de doce (12) años a partir de su aprobación. 

Los resultados de la Evaluación de Impacto Territorial (EIT) deben reflejar los 

cambios en el modelo de desarrollo de la provincia y sus municipios, como consecuencia de 

la implementación y ejecución del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, los Planes 

Municipales de Ordenamiento Territorial y los planes interjurisdiccionales. Estos resultados 

deben servir como una herramienta técnica y jurídica para revisar y ajustar los planes de 

ordenamiento a nivel provincial, municipal e interjurisdiccional. 

Esta evaluación debe ser realizada por universidades o institutos de investigación 

especializados que demuestren competencia en ordenamiento territorial de la provincia, 

conforme al artículo 35 de la Ley 8.051. No podrán participar representantes del sector 

científico-técnico de la provincia ni de universidades que formen o hayan formado parte del 

Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial o de la Agencia Provincial de Ordenamiento 

Territorial durante el período sujeto a auditoría. 

La evaluación concluirá con un informe que, en el caso del Plan Provincial de 

Ordenamiento Territorial y los planes interjurisdiccionales, será sometido a consulta pública 

y luego presentado a la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y al Consejo 

Provincial de Ordenamiento Territorial, en ese orden, para que emitan su dictamen. 

Posteriormente, el informe y los dictámenes serán enviados al Poder Ejecutivo para que 

realice los ajustes indicados y los remita a la Legislatura Provincial para su aprobación. En 
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el caso de la segunda EIT, que se realizará a los veinticuatro (24) años, dada su importancia, 

deberá someterse a audiencia pública.  

Esta iniciativa de la Provincia de Mendoza, Argentina, es prueba que es necesario 

innovar sea complementando las evaluaciones ambientales y territoriales existente o bien 

colocando a prueba nuevos instrumentos que permitan determinar los impactos sobre el 

territorio y las sociedades que conviven sobre él. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las discusiones académicas y técnicas sobre las fortalezas y debilidades de las 

evaluaciones EIA y EAE abundan en la literatura especializada. Sin embargo, este trabajo 

cuestiona las dimensiones de análisis y la escala de la EIA y la EAE, ya que no son las más 

adecuadas para evaluar políticas territoriales. 

La EIA se enfoca en proyectos específicos que pueden tener impacto sobre ciertas 

áreas de un territorio, mientras que la EAE es un instrumento de apoyo diseñado para 

asegurar la dimensión ambiental en la toma de decisiones estratégicas, como políticas, planes 

y programas. Por lo tanto, la dimensión y la evaluación de una estrategia territorial están 

fuera del alcance de estas evaluaciones. 

Una alternativa para evaluar las políticas territoriales es la Evaluación de Impacto 

Territorial (EIT), utilizada en Europa. La EIT, concebida por la Estrategia Territorial Europea 

(ETE) en 1999, tiene como principal objetivo estudiar las actuaciones de las políticas 

territoriales desde una perspectiva socioeconómica, territorial y ambiental, y evaluar su 

capacidad para intervenir e impactar la estructura o modelo territorial de un área. 

En este contexto, la EIT evalúa los impactos en diversas áreas como la población y 

su situación económica, el medio ambiente y los recursos naturales, el sistema de 

aglomeración y ubicación comercial, las infraestructuras, las instalaciones, los equipos y 

servicios, y el patrimonio histórico. 

Evaluar impactos consiste, entonces, en analizar el efecto de la política en los 

agregados macroeconómicos o territoriales (Farinós y Ruiz, 2011). Según estos mismos 
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autores, “la metodología adoptada para la EIT debe permitir una evaluación integrada de los 

efectos de las políticas, planes y programas (en ocasiones también dirigida a grandes 

proyectos) en los diferentes niveles espaciales”. 

Se debe pensar que las nuevas formas de planificación están exigiendo sistemas de 

evaluación que permitan medir los impactos en la sociedad de las acciones y decisiones 

territoriales, además de satisfacer las necesidades de información y transparencia ante 

ciudadanos, instituciones y organismos de control. Es decir, que se está buscando establecer 

otro estilo de gobierno, donde se entrelacen distintos actores de los sectores públicos y 

privados para la toma de decisiones. 

Por tanto, estamos ante dilema importante de saber cuál (es) o debería ser el/los 

instrumento (s) de evaluación de las acciones territoriales, que permita medir los impactos 

de la política pública de corte social, económica, ambiental, entre otras de manera eficiente 

y eficaz. Es un reto académico orientar a los Estados de América Latina sobre el mecanismo 

más adecuado para evaluar las incidencias territoriales del desarrollo y la construcción de 

paz. La discusión sigue abierta. 
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RESUMEN  

La inclusión educativa ha sido reconocida internacionalmente como un espacio que apunta a 

derribar barreras, fomentar la participación, así como también asegurar aprendizajes de 

calidad para el estudiantado. En Educación Superior, su rol es esencial, pues al derribar 

barreras y abordar las limitaciones, existen mayores posibilidades para avanzar en términos 

de igualdad. La evidencia indica que la inclusión en el nivel terciario debe ser abordada como 

un proceso, así como también un espacio que considere a diversos grupos que han sido 

marginados, de este modo es crucial avanzar en términos de consideración a la diversidad 

que promueva a la vez una inclusión social e integral de los individuos. Finalmente es posible 

concluir, que, si bien se ha avanzado en acciones y programas que promueven la inclusión, 

también es necesario abordar espacios que consideren a toda la comunidad educativa en las 

universidades, de tal modo modificar las prácticas, creencias, políticas y en definitiva la 

cultura, es fundamental para promover la inclusión.   
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ABSTRACT 

Educational inclusion has been internationally recognized as a space that aims to break down 

barriers, encourage participation, as well as ensure quality learning for all students. In Higher 

Education, its role is essential, since by breaking down barriers and addressing limitations, 

there are greater possibilities to advance in terms of equality. Evidence indicates that 

inclusion in Higher Education must be approached as a process, as well as a space that 

considers diverse groups that have been marginalized, thus it is crucial to advance in terms 

of consideration of diversity that promotes both social and comprehensive inclusion of 

individuals. Finally, it is possible to conclude that although progress has been made in actions 

and programs that promote inclusion, it is also necessary to address spaces that consider the 

entire educational community in universities, so as to modify practices, beliefs, policies and 

ultimately the culture, is essential to promote inclusion. 

PALABRAS CLAVE: Inclusión, Inclusión Educativa, Educación Superior, Diversidad, 

Desigualdad. 

Keywords: Inclusion, Educational Inclusion, Higher Education, Diversity, Inequality. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente, la inclusión se considera un factor relevante para derribar barreras de 

exclusión, fomentar la participación y los aprendizajes de todas y todos. Incluso, en la 

actualidad, a nivel internacional se ha definido como un derecho humano que los países a 

nivel internacional se han comprometido a asegurar (Ainscow & Weisner, 2014). Asimismo, 

para Castillo (2021), indica que la inclusión consiste más bien en reconocer la normalidad 

especial de todos los individuos, aceptar la diferencia y valorar las particularidades de cada 

uno, en un clima de aprecio mutuo. De igual forma es importante señalar que un desarrollo 

inclusivo en la sociedad, en un sentido amplio, está relacionado con cuestionar de forma 

permanente la discriminación hacia las mujeres, las personas en situación de discapacidad, 

los pueblos indígenas, minorías étnicas, refugiados, grupos desplazados, así como también 

aquellas personas en situación de vulnerabilidad (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017).  

En educación, Leixá & Ríos (2020), señalan que es un camino que está destinado a 

dar respuesta a la diversidad del estudiantado, sin embargo, para avanzar en ella se requiere 

de un cambio y reestructuración de las concepciones políticas y educativas que permitan 

garantizar una formación del más alto nivel. Sumado a esto, indican que los sistemas 

educativos se encuentran fuertemente tensionados por los procesos sociales que circundan y 

son parte de las comunidades educativas, las cuales a su vez exigen cada vez más respuestas 

concretas y contextualizadas a los desafíos que presenta la inclusión (Gelber y Treviño, 

2019). Las instituciones educativas se han convertido cada vez más, en espacios altamente 

diversos y complejos para llevar adelante aquellas acciones propias de la enseñanza y el 

aprendizaje. Este escenario es un desafío para las comunidades educativas y sus integrantes, 

en la tarea de lograr que todos y cada uno de sus estudiantes aprendan (San Martín et al., 

2017).  

Asimismo, la inclusión debe ser reconocida y valorada, desde la diversidad. Del 

mismo modo, se hace indispensable buscar la manera más adecuada para propiciar espacios 

en el que los procesos de aprendizaje impliquen la participación de todos y todas, buscando 

otorgar oportunidades que sean oportunas y efectivas (MINEDUC, 2017).  
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Por otro lado, la inclusión educativa también es definida como una búsqueda 

constante de respuestas que sean efectivas, que contribuyan con la eliminación de barreras, 

la estimulación de la participación y el logro del estudiantado en su totalidad (Booth y 

Ainscow, 2015; UNESCO, 2016).  

Actualmente, la Agenda 2030 de la UNESCO por medio de los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) sustenta su quehacer en los principios de inclusión 

y equidad, como fundamento para una educación y aprendizajes de calidad. Incluso a través 

del ODS nº4 indican que es imperioso que las instalaciones educativas, deben considerar las 

necesidades de las personas en situación de discapacidad, así como también aquellas 

diferencias de género, de tal modo de ofrecer entornos de aprendizaje que sean inclusivos, 

así como también seguros.  

En tanto Márquez et al. (2021), indican que el ODS n°4 ha trazado un nuevo horizonte 

para las instituciones universitarias, comprometiéndoles a ofrecer una educación que sea 

inclusiva, equitativa y de calidad. Avanzar en este requerimiento constituye la 

reconfiguración a nivel cultural, político y de las propias prácticas universitarias, en base a 

la equidad, justicia social e inclusión (Gibson, 2015; Shah et al., 2016). Situación que 

coincide con lo expuesto por Espinoza y González (2010) quienes señalaron que este nivel 

educativo, debe ser concebido como un bien público, social, un derecho humano, universal, 

así como también un deber del Estado; que promueva ampliamente el ingreso de todos y 

todas a la educación superior, avanzando en cobertura social con calidad, equidad y 

compromiso con todos y todas, independiente de su origen.   

De esta manera es fundamental que se propicien las oportunidades para promover el 

egreso de los y las estudiantes, así como también facilitar el acceso y el rendimiento 

académico de todos y todas. Para esto es fundamental remover aquellas barreras que 

imposibilitan la participación en diferentes ámbitos (Araneda et al., 2022). Esto cobra un alto 

sentido, ya que existe evidencia que indica que en la última década la ampliación y diversidad 

de la matrícula en Educación Superior, no garantiza un cumplimiento exitoso de la formación 

profesional. Esta situación se acentúa cuando los y las estudiantes provienen de aquellos 

grupos con mayor riesgo de exclusión, producto de condiciones sociales, económicas y/o 

culturales; son justamente estos grupos quienes además declaran un escaso apoyo, tanto de 
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sus profesores como de las instituciones de las cuales son parte (SIES, 2015; Herrera et al., 

2016). 

 En suma, el objetivo de este capítulo es describir el rol que posee la Educación 

Superior en la promoción de la inclusión y equidad en Chile. Para esto se llevará adelante 

una metodología de revisión documental – narrativa, basada en la búsqueda de artículos 

científicos e informes ministeriales en bases de datos Scielo, Scopus y Wos, a partir de los 

cuales se presentarán los principales resultados que dan el corpus al desarrollo del capítulo.  

 

DESARROLLO 

 

UNA CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE INCLUSIÓN  

 

Para Ainscow y Echeita (2010) la inclusión educativa se sustenta en cuatro pilares 

que favorecen la comprensión del concepto, y desde luego su aplicación. El primero de ellos 

hace alusión a comprender que la inclusión educativa es un proceso, por lo cual es 

fundamental que las comunidades educativas avancen en convivir con la diversidad y la 

diferencia, así como también conocerla para favorecer, tanto la enseñanza como la 

adquisición de los aprendizajes.  

En segundo lugar, afirman que la inclusión debe alcanzar la presencia, participación 

y éxito del estudiantado en su totalidad, es decir no solo basta con saber quiénes son aquellos 

estudiantes diversos, y qué los hace diversos, sino que también incorporar sus puntos de vista, 

para promover espacios que les permitan alcanzar los aprendizajes esperados. Del mismo 

modo, indican que es imperioso identificar las barreras (ya sean creencias y/o actitudes sobre 

la inclusión), así como también alcanzar su eliminación, puesto que al contar con esta 

información también, es más fácil diseñar e implementar acciones que las aborden con mayor 

pertinencia. Finalmente, los autores antes señalados, indican que la inclusión, coloca el 

acento en aquellos grupos que se encuentran en riesgo de marginación, exclusión y riesgo 

académico.  



 

  
164 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

A partir de lo anterior, se hace necesario visibilizar y concertar que la inclusión no es 

exclusiva de aquellas personas en situación de discapacidad, como se ha considerado durante 

mucho tiempo al interior de las universidades, sino que también comprende aquellos que 

pertenecen a grupos que históricamente han sido marginados, ya sea por cultura, etnia, 

situación socioeconómica, identidad de género u orientación sexual. 

INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE 

A partir de lo anterior, el contexto de Educación Superior ya sea a nivel nacional e 

internacional es altamente propenso a generar espacios de exclusión. En Chile uno de los 

principales motivos se debe a la diversificación de la matrícula que ha sufrido la Educación 

Superior en la última década. Esta situación se acentúa cuando los y las estudiantes provienen 

de aquellos grupos con mayor riesgo de exclusión, producto de condiciones sociales, 

económicas y/o culturales; son justamente estos grupos quienes además declaran un escaso 

apoyo, tanto de sus profesores como de las instituciones de las cuales son parte (SIES, 2015; 

Herrera et al., 2016). Este escenario se ha modificado, incluso Araneda et al., (2022) plantean 

que ya al año 2017 la matrícula de estudiantes pertenecientes a la Educación Superior alcanzo 

1.177.292 estudiantes, y al año 2021 existió una variación del 2,3%, haciendo aún más 

diversa la población estudiantil, con una matrícula de 1.204.41 estudiantes. Esto refuerza la 

idea que la sociedad chilena se caracteriza por la desigualdad debido a la existencia de 

sistema fuertemente estratificado en clases sociales. Un estudiante que completa la educación 

Superior tiene una renta promedio de 122% superior a un estudiante que termina solo la 

enseñanza secundaria (Ferreyra et al. 2017). Es así como la Educación Superior se concibe 

como un vector de movilidad económica, personal y social. 

Para Marchesi & Martín, (2014), esta diversificación de la matrícula y características 

del estudiantado coloca en evidencia la calidad educativa en el sistema universitario, 

situación que se acentúa en el caso chileno, dado que no existe articulación entre la 

normativa, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y los principios de excelencia y equidad. 

Para Gavira & Mariña (2015), esto trae como consecuencia que las barreras de inclusión en 

la Educación Superior tienden a sobrepasar los apoyos que se presentan en cada las 

instituciones.  
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En este contexto es indispensable que la Educación Superior reconozca la diversidad 

del estudiantado, se preocupe por propiciar espacios educativos que favorezcan el 

aprendizaje de todo el estudiantado, a su vez pueda derribar las barreras que sitúen a algunos 

grupos en desventaja, o incluso limitar oportunidades para su desarrollo. La diversidad debe 

ser abordada desde una posición global, sistémica y particular, considerando las realidades 

sociales propias de los contextos en los cuales se desenvuelven los individuos, considerando 

incluso su dinamismo y complejidad.  

 Es así como en el contexto chileno a través de la LGE (Ley General de Educación 

21.091), en su artículo n°1 afirma que la Educación Superior “debe estar al alcance de todas 

las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para 

que puedan desarrollar sus talentos”, en ella también se declara como principio la Inclusión 

la cual debe velar por la eliminación y prohibición de todas las formas de discriminación 

arbitraria.  

La incorporación de los principios de equidad e inclusión en la política educativa implica:  

● Valorar la presencia, la participación y los logros de todo el estudiantado, 

independiente de sus características y contextos.  

● Reconocer los beneficios de la diversidad del estudiantado, valorando las diferencias 

y aprendiendo de ellas.  

● Recopilar y evaluar evidencia sobre las barreras al acceso a la educación, la 

participación y los logros alcanzados, con especial énfasis al estudiantado que está 

más propenso al fracaso, la marginación o la exclusión.  

● Comprender que los sistemas educativos más que son inclusivos y altamente 

equitativos, poseen un mayor potencial para promover la igualdad de género, reducir 

las desigualdades, desarrollar las capacidades de los docentes, del propio sistema, así 

como también fomentar los entornos de aprendizaje de apoyo.  

● Movilizar a los principales actores del sistema educativa, incorporando condiciones 

para un aprendizaje inclusivo, con un amplio sentido de equidad. 

● Incorporar cambios de forma eficaz y supervisar su impacto, reconociendo que el 

logro de la inclusión y de la equidad se alcanza de forma continua y sistemática, y no 

a partir de un esfuerzo único.  
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A la luz de los antecedentes señalados anteriormente, queda en evidencia que la 

Educación Superior posee un rol fundamental en los procesos de inclusión, a partir de la 

incorporación de espacios de aprendizaje que promuevan, garanticen y ofrezcan a 

oportunidades de desarrollo para aquellos grupos que poseen un mayor potencial para ser 

excluidos. Es imperioso que, por tanto, que las Universidad en Chile, a raíz de la 

diversificación de la matrícula, se hagan responsables de promover prácticas y políticas 

inclusivas que aborden y respeten la diversidad de sus estudiantes. En donde el 

reconocimiento, constituye una condición básica para modificar la visualización que se posee 

del otro u otra, buscando la aceptación de los demás en su singularidad. Una universidad 

inclusiva avanza en la promoción de la ciudadanía y la democracia, únicamente a través del 

diálogo.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Para el desarrollo de una Educación Superior que sea inclusiva se debe lograr un 

entendimiento común respecto de la inclusión; lo que resulta problemático. En Chile, la 

inclusión se ha entendido como integración con foco en el acceso a instituciones educativas; 

sin garantizar todos los procesos inclusivos, esto es, acceso, permanencia, promoción, calidad 

de los aprendizajes y participación (Booth y Ainscow, 2015). A su vez la inclusión se ha 

entendido como déficit, es decir como la incorporación a la educación de estudiantes con 

habilidades cognitivas diferentes; sin comprender que en Chile también se discrimina a 

estudiantes por género, etnia, religión, nacionalidad, clase social, entre otras. Es decir, la 

inclusión es un proceso que implica una reflexión más profunda y la construcción de un 

sentido transversal en la Universidad (Castillo, 2021). 

Para Moya (2021) resulta indispensable que las universidades avancen en la 

promoción de una cultura inclusiva que involucre fuertemente a los profesores universitarios. 

Ante esto Valenzuela & Yáñez (2022), señalan que los cambios deben ser estructurales a 

nivel de organización de planes de estudios, así como también de las estrategias de enseñanza 
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que se implementan, con el propósito de favorecer una inclusión efectiva en clases 

convencionales.  

Asimismo, la UNESCO (2021), reconoce que dentro de los elementos claves para 

avanzar en inclusión educativa, se consideran tanto los docentes como las propias 

instituciones educativas, así como también los y las estudiantes. Estos últimos juegan un rol 

fundamental en la implementación de prácticas inclusivas que se dan al interior de la 

Universidad, dado que una cultura inclusiva se alcanza, cuando existe un cambio de actitudes 

y prácticas de la comunidad universitaria, que involucran el diálogo y ejercicios ciudadanos 

de todos y todas (Brito et al., 2019). A su vez Ramírez y Maturana (2018), indican que el 

estudiantado universitario, se aculturice, es decir desaprendan prácticas adquiridas a lo largo 

de su trayectoria educativa, desarrollen nuevas estrategias de pensamiento y planificación, 

así como también las prácticas sociales; elementos que contribuirán con una mejor inserción 

en la vida universitaria, tanto propia como de sus compañeros y compañeras en situación de 

exclusión.  

En esta línea Gutierrez y San Martín (2020), quienes indagaron sobre aquellas 

prácticas inclusivas en Universidades, identificaron las “barreras actitudinales” tanto de 

docentes como de estudiantes, como una de las limitantes más potentes para promover la 

inclusión en las aulas universitarias. Dentro de esta barrera, las expectativas de los docentes, 

las prácticas pedagógicas tradicionales y lenguaje poco inclusivo, se identificaron como 

aquellas acciones que obstaculizan el respeto hacia la diversidad en Educación Superior. 

Asimismo, señalaron que el poco interés por participar de espacios de capacitación docente 

en estas materias también constituye una barrera para la exclusión.  

No obstante, a lo anterior, Becerra, (2021) quien indagó sobre las características de 

las Universidades en el siglo XXI, evidenció que uno de los motivos para que los académicos 

y académicas se posicionen como una de las barreras en temas de inclusión, es el contexto 

en el cual fueron educados, acentuando con esto las brechas generacionales existentes.  

En tanto Brito et al., (2019), indican que, a pesar del contexto descrito en párrafos 

anteriores, las universidad han avanzado en materias de desigualdad, implementando 

acciones y mecanismos que permiten avanzar en inclusión. De este modo se han abierto 
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carreras que consideran las características del ámbito laboral, se han revisado los estándares 

de ingreso, se han generado becas y programas de ayudas institucionales, se ha implementado 

programas propedéuticos, tutorías entre pares, programas de atención a la discapacidad, y en 

algunos casos programas para estudiantes migrantes. Sin embargo, aún es necesario romper 

la desigualdad y promover aún más espacios de diversidad cultural.  

A partir de lo descrito anteriormente, es posible concluir que la Educación Superior, 

y específicamente las Universidades, poseen un rol fundamental en torno a la inclusión, del 

mismo modo es fundamental comprender que la inclusión no es exclusiva de la discapacidad, 

sino que también es prioritario atender y promover espacios inclusivos para aquellos grupos 

diversos y que constantemente han sido marginados. De esta forma, las comunidades 

universitarias juegan un rol esencial, sobre todo estudiantes y académicos. Finalmente es 

necesario indicar que si bien se han implementado acciones que favorecen la inclusión en la 

educación terciaria, es necesario abordar la problemática desde una arista social, que 

implique comprender la diversidad desde una mirada sistémica e integral. Mirando la 

Inclusión desde la diversidad, atendiendo dimensiones culturales, políticas y prácticas, en 

toda la trayectoria formativa, buscando derribar las diferentes barreras desde el contexto, ya 

sean aquellas tipo físicas, de acceso al currículo y así como también aquellas de tipo 

actitudinal.  
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DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICAS DE BAJO CARBONO EN 

EL CULTIVO DE CACAO DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

SANTANDER Y BOLÍVAR COMO APORTE A LA 

SOSTENIBILIDAD106  

Andrés Gilberto Rueda Jaimes107, Oscar Orlando Porras Atencia108, Ana Milena Salazar 

Beleño109, Sandra Milena Montesino Rincón110, Leidy Andrea Carreño Castaño111  

 

RESUMEN  

Desde el año 2018, el sector cacaotero ha tenido un crecimiento considerable en su 

producción, siendo el departamento de Santander el principal productor de grano de cacao 

con una participación del 40.6%, sin embargo, este sector enfrenta desafíos que dificultan su 

desarrollo sostenible y limitan su contribución al crecimiento socioeconómico. Uno de los 

principales desafíos es la falta de integración entre los diferentes actores de la cadena del 

cacao, lo que impide un flujo eficiente de productos y servicios a lo largo de la misma; es por 

esta razón que esta investigación se focaliza en los municipios del departamento de Santander 

(San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Rio negro, El Playón, Zapatoca) y el 

departamento de Bolívar (San Pablo, Simití y Cantagallo), por su potencial para el desarrollo 

de la agroindustria cacaotera debido a su ubicación estratégica y recursos naturales. El 

principal objetivo de este capítulo de resultados de investigación es identificar los retos y 

necesidades presentes en el cultivo de cacao, además de esto, se pretende recopilar datos 
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relacionados a la producción, generación de residuos sólidos, emisiones de gases de efecto 

invernadero, practicas sostenibles en el uso y consumo de energía y agua, protección de 

reservas forestales, entre otros, con el fin de mejorar los procesos de sostenibilidad de la 

cadena productiva de cacao en los municipios mencionados anteriormente. 

ABSTRACT 

Since 2018, the cocoa sector has had considerable growth in its production, with the 

department of Santander being the main producer of cocoa beans with an entry of 40.6%, 

however, this sector faces challenges that hinder its sustainable development and limit its 

contribution to socioeconomic growth. One of the main challenges is the lack of integration 

between the different actors in the cocoa chain, which prevents an efficient flow of products 

and services throughout it; It is for this reason that this research focuses on municipalities of 

the department of Santander (San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Rio Negro, El 

Playón, Zapatoca) and the department of Bolívar (San Pablo, Simití and Cantagallo), for its 

potential for the development of the cocoa agroindustry due to its strategic location and 

natural resources. The main objective of this research results chapter is to identify the 

challenges and needs present in cocoa cultivation, in addition to this, it is intended to collect 

data related to production, generation of solid waste, greenhouse gas emissions, sustainable 

practices in the use and consumption of energy and water, protection of forest reserves, 

among others, in order to improve the sustainability processes of the cocoa production chain 

in the municipalities mentioned above. 

PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad, economía circular, cacao, prácticas bajas en carbono  

Keywords: Sustainability, circular economy, cocoa, low carbon practices  
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INTRODUCCIÓN  

 

En Colombia, la producción de cacao se obtiene a partir del cultivo de 

aproximadamente 90.000 hectáreas distribuidas en todo el territorio, concentrándose 

principalmente en los departamentos de Santander, sur del Tolima, Huila, Urabá y Suroeste 

de Antioquia debido a sus condiciones climáticas y su ubicación (Marín, 2016). A pesar de 

que durante el 2022 hubo una disminución del 10% en su producción debido a las lluvias, se 

ha mantenido la tendencia de crecimiento de los últimos 10 años, siendo el departamento de 

Santander el mayor productor de este fruto (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Producción de grano de cacao discriminado por departamentos 

Departamento Producción (ton) Participación nacional (%) 

Santander 22899 36.8 

Arauca 10520 16.9 

Antioquia 5188 8.3 

Tolima 3593 5.8 

Huila 3518 5.7 

Nariño 3372 5.4 

Fuente: Fedecacao 2023. 

 

Respecto a la cadena productiva del cacao, el ministerio de agricultura y desarrollo 

rural clasifica en tres eslabones la cadena productiva del cacao (Martínez et al. 2006). El 

eslabón primario, al que pertenecen los agricultores y dueños de los cultivos y comprende la 

siembra, mantenimiento y cosecha del fruto; el eslabón secundario o de comercialización, en 

donde participan los acopiadores comisionistas y exportadores y comprende el comercio del 

grano de cacao a nivel interno y externo; y el eslabón terciario o industrial, que incluye el 

proceso realizado a la semilla para producción de pasta y harina de cacao, chocolates y 
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confites, donde participan las industrias procesadoras de cacao y productoras de chocolate de 

mesa y bombones. 

Con el fin de identificar la incidencia de las actividades antropogénicas de la cadena 

productiva de cacao en el cambio climático, se realiza una estimación de las fuentes de gases 

de efecto invernadero (GEI) para el cálculo de la huella de carbono; entre estas fuentes de 

GEI se incluye el uso de fertilizantes nitrogenados que causan la emisión de NO2 (López et 

al. 2018), altas tasas de deforestación, ya que las plantas leñosas perennes capturan el CO2 

para ser transformado en biomasa (Mena-Mosquera et al. 2021), y la degradación química 

del suelo, que produce la disminución del carbono orgánico y por consiguiente la perdida de 

la biodiversidad forestal (Rodríguez-Delgado et al. 2021). 

Para reducir las emisiones de GEI y mitigar el impacto en el cambio climático, se han 

propuesto diferentes soluciones, entre ellas el desarrollo de Sistemas Agroforestales (SAF), 

debido a que estos incrementan la fijación de carbono orgánico; estudios realizados por 

Hernández et al. (2020), estimaron el secuestro de carbono orgánico del suelo en sistemas 

silvopastoriles y sistemas agroforestales de cacao, café y bosques, presentando diferencias 

significativas entre cada uno de ellos y resaltando al SAF de cacao como el de mayor 

almacenamiento de carbono después del bosque, el cual almacenó 216 toneladas de carbono 

por hectárea; estos resultados obtenidos presentan a los SAF como potencial de 

almacenamiento de carbono. 

En un estudio llevado a cabo por Rodríguez et al. (2018), se evaluó la sostenibilidad 

de la cadena productiva de cacao en una región similar al Magdalena Medio. Los resultados 

mostraron que la implementación de prácticas agrícolas sostenibles y la certificación de 

comercio justo y orgánico fueron factores clave para impulsar la sostenibilidad de la cadena.  

Es importante destacar que se han realizado estudios similares en otros cultivos de gran 

impacto en Colombia como es el café, Gómez et al. (2020) destacó la importancia de la 

gestión eficiente del agua y la energía, así como la inclusión de pequeños productores en la 

cadena, como estrategias para mejorar la sostenibilidad.  

Para Burgo (2020) la economía circular es un modelo que permite la ampliación del 

ciclo de vida de un producto desarrollado en las cadenas de producción, por lo tanto, permiten 

que estos puedan ser recuperados y reintroducidos dentro del sistema, evitando pérdidas 

innecesarias promoviendo la generación del conocimiento y el fomento de la investigación, 
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desarrollo e innovación (I+D+I) inmersa en la relación de intercambio de sus variables y 

factores. Dentro de los principios de este modelo económico se puede mencionar:  

✔ Protección. 

✔ Jerarquía de los residuos. 

✔ Innovación y eficiencia. 

✔ Consumo responsable. 

✔ Convertibilidad. 

Frente al manejo de los residuos sólidos, en otros departamentos como el Amazonas 

se realizó una determinación del impacto ambiental de diferentes fincas cacaoteras (Epquin, 

2022), en la cual se seleccionaron cinco fincas donde se maneja el cultivo de cacao en sus 

diferentes etapas, y con los datos obtenidos a partir de una encuesta realizada a los 

agricultores se realizó una estimación de los procesos que tienen impacto en la emisión de 

GEI mediante la herramienta Cool Farm Tool. Como resultado de esta estimación, se obtuvo 

un total de 1,83 ton CO2 eq/ha en las fincas cacaoteras, siendo las fuentes principales de 

emisión la gestión de residuos con un 44% debido a la mala gestión en el desecho de residuos 

vegetales como las cáscaras; y el uso de fertilizantes con un 36%. Estos resultados evidencian 

el impacto negativo de una mala gestión de residuos sólidos en la emisión de GEI. 

A partir de esta información, es de vital importancia el tener en cuenta los factores 

clave en la emisión de gases de efecto invernadero en la cadena de cacao, con el fin de aportar 

a la sostenibilidad de este sector en la región de Santander y Bolívar. El presente estudio 

realiza un diagnóstico de prácticas de bajo carbono en el cultivo de cacao como aporte a la 

Sostenibilidad para 169 fincas de los sectores de Rio Negro, El Playón, San Vicente de 

Chucurí, El Carmen de Chucurí y Zapatoca del departamento de Santander y los municipios 

de San Pablo, Simití y Cantagallo en el departamento de Bolívar. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

 

El presente estudio se basará en una metodología cuantitativa, en donde se realizará 

una encuesta a los propietarios o agricultores de fincas cacaoteras, con el fin de diagnosticar 

la manera en que estos aplican diferentes prácticas sostenibles en el cultivo de cacao. 
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Identificación de la muestra 

Se aplicará la encuesta como herramienta de muestreo a un total de 169 cacaocultores 

de diferentes municipios de Santander y Bolivar tal como se registra en la tabla 2. 

 

Figura 1. Izq. Ubicación de los municipios de El Playón, Rionegro, San Vicente, Zapatoca 

y El Carmen de Chucurí. Der. Ubicación de los municipios de Simití, San Pablo y Cantagallo 

en el Sur de Bolívar. Fuente: Autor. 

 

Tabla 2. Clasificación de fincas cacaoteras por municipios. 

Departamento Municipio Cantidad de fincas Veredas 

Santander 

El Playón 7 Puerto Olaya, Planada, Tres 

Portones, Villa Nueva, Salteras, 

Límites, Nuevo Sol, San Pedro 

Rionegro 14 Valparaíso, La Colorada, La 

Cristalina, Honduras, La Paz, 

Guyanas, San Juan, El Cairo 

San Vicente 23 Santa Rosa, El Centro, El 

Guadual, Nuevo Mundo sector 

Veremos, Colorada, Naranjito 

sector Totumo, Guamales, 
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Pradera, Mi Ranchito, El 

Peltrecho, Campo Hermoso, Santa 

Rosa, Aguablanca, Palmira Alta, 

Mérida  

Zapatoca 1 La Trinidad 

El Carmen 37 Quinal Alto, Delicias Alto, 

Honduras Bajo, Honduras, 

Cañaverales, El Binal, El Toboso, 

Barranco Amarillo, La Delia, 

Betania, Algibes, El Diviso, El 

Control, El Cuarenta, La Fortuna, 

Cirales 

Bolívar 

Simití 1 El Paraíso 

San Pablo 75 La Fría Baja, El Paraíso, San 

Martín, San Juan Bajo, La Fría 

Alta, Villanueva, Monte Carmelo, 

La Esmeralda, San Juan Alto, Las 

Colinas, La Unión, La Granja, El 

Retorno, Cerro Azul, Tres Bocas, 

Patio Bonito, Alto Berlín, Caño de 

Oro, Alto Sicue, El Socorro, 

Patico Alto, Agua Sucia, Pozo 

Azul, La Fría Baja, Alto Cañaveral 

Cantagallo 3 El Cedro Bajo, Muriba 

Fuente: Autor 

 

 

 

Para el diseño de la encuesta, se clasificaron las preguntas en tres categorías diferentes 

relacionadas con el agricultor, el cultivo y los aspectos ambientales en el cultivo de cacao, 
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esta caracterización sirve de diagnóstico para estimar el impacto de las prácticas realizadas 

en la línea de cacao, y de esta manera generar soluciones para mitigar la producción de gases 

de efecto invernadero (GEI). 

 

 

Figura 2. Diseño de encuesta realizada a los cacaocultores. Fuente: Autor. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Caracterización del agricultor 

 

De los 169 cacaocultores encuestados, el 78% tiene su finca propia y un 21% familiar, 

mientras que un 1% la tiene en comodato, los resultados de la caracterización del agricultor 

se registran en las tablas 3 y 4. 

 

 

 

Tabla 3. Caracterización del agricultor en el departamento de Santander 
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Municipio El Playón Rionegro San 

Vicente 

Zapatoca El 

Carmen 

Edad 

(años) 

18 – 41 30% 23,5% 13,6% 0% 28,9% 

42 - 65 70% 64,8% 86,4% 100% 68,4% 

66 - 89 0% 11,7% 0% 0% 2,7% 

Género 
Masculino 40% 58,8% 22,7% 100% 55,2% 

Femenino 60% 41,2% 77,3% 0% 36,8% 

Nivel de 

Formación 

Primaria 30% 47% 40,9% 0% 63,2% 

Secundaria 40% 41,2% 40,9% 0% 13,1% 

Técnica 0% 5,9% 9,1% 0% 13,1% 

Profesional 30% 5,9% 9,1% 100% 10,5% 

Condición 

especial 

Ninguna 90% 76,4% 86,4% 100% 86.8% 

Afrodescendiente 0% 5,9% 0% 0% 0% 

Discapacidad 

médica 

0% 5,9% 0% 0% 2,7% 

Desplazado 10% 11,8% 13,6% 0% 10,5% 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 4. Caracterización del agricultor en el departamento de Bolívar 

Municipio Simití San Pablo Cantagallo 

Edad (años) 

18 – 41 0% 36% 0% 

42 - 65 100% 54,6% 100% 

66 - 89 0% 9,4% 0% 

Género 
Masculino 100% 48% 0% 

Femenino 0% 52% 100% 

Nivel de 

Formación 

Ninguna 0% 5,3% 0% 

Primaria 100% 61,3% 33,3% 

Secundaria 0% 20% 33,3% 



 

  
182 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

Técnica 0% 6,7% 0% 

Profesional 0% 6,7% 33,3% 

Condición 

especial 

Ninguna 0% 32% 66,7% 

Afrodescendiente 0% 1,3% 33,3% 

Discapacidad médica 0% 0% 0% 

Desplazado 100% 65,3 0% 

Secuestro 0% 1,3% 0% 

Fuente: Autor. 

Con el fin de realizar futuras estimaciones en la huella de carbono producida en el 

cultivo de cacao, es necesario conocer las características del cultivo, por lo tanto, se realizó 

un estudio estadístico de los árboles de cacao cultivados por hectárea y algunos datos 

relacionados al cultivo, los cuales se registran en las tablas 5 y 6.  

 

Tabla 5. Caracterización del cultivo en el departamento de Santander 

Municipio El Playón Rionegro San 

Vicente 

Zapatoca El Carmen 

Hectáreas 

sembradas 

1 – 5 90% 82,4% 77,3% 100% 86,9% 

6 – 10 10% 5,9% 18,2% 0% 10,6% 

>10 0% 11,7% 4,5% 0% 2,5% 

Árboles 

por 

hectárea 

500 – 1250 100% 88,2% 95,4% 0% 94,8% 

1251 – 2000 0% 11,8% 4,6% 100% 5,2% 

2001 – 3000  0% 0% 0% 0% 0% 

Edad del 

cultivo 

(años) 

N.R* 30% 17,7% 4,6% 0% 2,7% 

1 – 13  70% 58,8% 36,3% 100% 52,7% 

14 – 27  0% 23,5% 40,9% 0% 28,9% 

28 – 40  0% 0% 18,2% 0% 14,7% 

Cosecha 

anual (kg/ 

ha) 

N.R* 30% 17,7% 4,6% 0% 2,6% 

0 – 1000  70% 58,8% 81,8% 0% 92,1% 

1001 – 2000  0% 17,7% 13,6% 100% 5,3% 
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2001 – 3000  0% 5,8% 0% 0% 0% 

Asistencia 

técnica 

Si 40% 58,8% 40,9% 100% 10,5% 

No 60% 41,2% 59,1% 0% 89,5% 

*N.R: No responde 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 6. Caracterización del cultivo en el departamento de Bolivar 

Municipio Simití San Pablo Cantagallo 

Hectáreas sembradas 

1 – 5 100% 97,4% 100% 

6 – 10 0% 1,3% 0% 

>10 0% 1,3% 0% 

Árboles por hectárea 

500 – 1250 100% 97,4% 100% 

1251 – 2000 0% 1,3% 0% 

2001 – 3000  0% 1,3% 0% 

Edad del cultivo (años) 

N.R* 0% 1,3% 0% 

1 – 13  100% 97,4% 100% 

14 – 27  0% 1,3% 0% 

28 – 40  0% 0% 0% 

Cosecha anual (kg/ ha) 

N.R* 0% 1,3% 0% 

0 – 1000  100% 96% 100% 

1001 – 2000  0% 2,7% 0% 

2001 – 3000  0% 0% 0% 

Asistencia técnica 
Si 0% 0% 0% 

No 100% 100% 100% 

*N.R: No responde 

Fuente: Autor. 

 

Finalmente, para tener idea de las prácticas sostenibles en el cultivo del de cacao, se 

revisó si las fincas encuestadas usaban agroquímicos y si aplican el uso de sistemas 
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agroforestales con el fin de obtener un mayor almacenamiento de carbono orgánico, estos 

resultados se registran en las figuras 3 y 4. 

 

Figura 3. Uso de agroquímicos o fertilizantes en en el cultivo de cacao. Fuente: Autor 

 

Es posible observar que, de los municipios del estudio, tan solo El Playón y Rionegro 

tienen un mayor porcentaje de fincas que no adoptan el uso de agroquímicos en el cultivo; 

según Koli et al. (2019), entre los fertilizantes químicos, el uso de los fertilizantes 

nitrogenados contribuye en mayor manera al cambio climático por la presencia de óxido 

nitroso (NO2), por lo tanto es importante evitar el uso de este tipo de compuestos en los 

cultivos de cacao con el fin de adoptar prácticas más sostenibles. 
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Figura 4. Presencia de Sistemas Agro Forestales (SAF). Fuente: Autor 

 

En el caso de los Sistemas Agro Forestales (SAF), un estudio realizado por Gomes et 

al. (2020) desarrolló un análisis espacial explicito mediante un modelo bioclimático en un 

cultivo de cacao al compararlo en presencia y ausencia de SAF, el resultado demostró que, 

en el primer caso se puede reducir la temperatura ambiente, y además de esto, puede mantener 

un 75% del área adecuada para el cultivo de cacao, lo cual resalta la importancia de los SAF 

en la agricultura. Para el caso del presente estudio, se puede observar que cinco (5) de los 

ocho (8) municipios estudiados adoptan el cultivo de SAF en sus fincas en un mayor 

porcentaje. 

Estudiando el manejo de los residuos sólidos en  el cultivo de cacao, se evidenciaron 

cuatro (4) diferentes prácticas usadas en las fincas, las cuales se registran en la figura 5, un 

estudio realizado por Mosquera et al (2020), evidencia la importancia en el aprovechamiento 

de la biomasa usada como residuos en diferentes campos de la industria, entre ellos, el del 

cultivo de cacao para la producción de biocombustibles como el biogás y el bioetanol; si 

estos residuos producidos no se aprovechan, puede ser un foco de producción de gases de 

efecto invernadero por la descomposición de esta biomasa. Se puede observar que tan solo 

los municipios de Zapatoca y San Vicente adoptan en mayor porcentaje la práctica de reciclar 

los residuos sólidos y para el caso de San Vicente, solo un 4,60% de las fincas abona sus 

residuos sólidos, sin embargo, en algunas fincas de este municipio y de El Carmen, practican 
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la incineración de los residuos sólidos, lo cual aumenta la producción de gases de efecto 

invernadero.  

 

Figura 5. Prácticas adoptadas en el manejo de residuos sólidos. Fuente: Autor 

 

 Bianchi et al (2021), mencionan que el consumo de agua en el cultivo de cacao genera 

un impacto ambiental, ya que, si este consumo es alto y no se recicla, los sistemas agro 

forestales se pueden afectar por la disminución de fuentes de agua promoviendo así la 

deforestación; para el caso del presente estudio, los resultados en las prácticas del uso de 

agua se registran en la figura 6, en donde se evidencia que la práctica que más se utiliza es el 

hecho de no desperdiciar agua, sin embargo, hay municipios en donde no se adopta ninguna 

práctica para el buen manejo del recurso hídrico. 

  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

El Playón Rionegro San Vicente Zapatoca El Cármen Simití San Pablo Cantagallo

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

No Reciclaje Entierro Abono Incineración



 

  
187 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

 

Figura 6. Prácticas sostenibles en el uso de agua en el cultivo de cacao. Fuente: Autor 

 

Finalmente, con el fin de evitar la deforestación, la cual aporta al aumento de la 

temperatura ambiente, el hecho de conservar las reservas de protección natural aporta a la 

sostenibilidad de las fincas cacaocultoras, los resultados del estudio de estas reservas se 

registran en la figura 7, donde se evidencia que la mayoría de las fincas no tienen reserva de 

protección natural. 
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Figura 7. Presencia de reservas de protección natural. Fuente: Autor 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

A partir de los datos obtenidos en el presente estudio, se puede deducir que es 

necesario un acompañamiento profesional en las fincas de cacao presentes en los municipios 

encuestados, esto debido a que, en su mayoría, los cultivos no reciben asistencia técnica de 

un experto, además, tan solo una de las fincas realiza inventario de huella de carbono en el 

cultivo del cacao. 

Se debe resaltar que un grupo pequeño de agricultores están adoptando prácticas 

sostenibles en el cultivo de cacao, como el caso de El Playón y Rionegro, municipios en 

donde la mayoría de las fincas está evitando el uso de fertilizantes; sumado a esto, en la 

mayoría de los municipios se está adoptando la estrategia de cultivar Sistemas 

AgroForestales. 

Finalmente, es necesario enfocarse en el manejo de los residuos sólidos en el cultivo 

de cacao, ya que además de producir malos olores y generar vectores, la descomposición de 

estos residuos genera gases de efecto invernadero; este problema puede solucionarse 

aplicando estrategias como la producción de abono o biocombustibles a partir de la biomasa. 

También se deben aplicar estrategias para controlar el consumo de agua en el cultivo de cacao 

y capacitar a los agricultores en la importancia de la conservación de reservas de protección 

natural para así lograr las prácticas de bajo carbono en el cultivo de cacao en los 

departamentos de Santander y Bolívar. 
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APROVECHAMIENTO DE LAS ESCAMAS DE 

BOCACHICO (Prochilodus magdalenae) PARA LA 

OBTENCIÓN DE COLÁGENO CON FINES 

ALIMENTICIOS 120  

Cristian Giovanny Palencia Blanco121, Héctor Julio Paz Díaz122, Nora Milena Ortiz 

García123, Martha Patricia Aparicio124, Mónica María Pacheco Valderrama125, Oscar 

Orlando Porras Atencia126 

RESUMEN  

El Bocachico (Prochilodus magdalenae), es una especie endémica de gran 

importancia en el Magdalena Medio Colombiano, puesto que es responsable de la seguridad 

alimentaria de centenares de familias ribereñas presentes en las cuencas del río Magdalena. 

De este alimento, se obtienen ciertos residuos como cabeza de pescado, espinas, escamas y 

vísceras que son subestimados por los pobladores que lo consumen siendo posteriormente 

desechados. Las escamas son uno de los subproductos no aprovechados que resultan del 

procesamiento del Bocachico, llegando a desperdiciarse cerca del 30 al 50% del peso total. 

Este subproducto es una excelente fuente de colágeno el cual es fundamental en la dieta 

alimentaria debido a que es la principal proteína del tejido conectivo, convirtiéndola en una 

materia prima importante en el desarrollo de alimentos funcionales. Por lo anterior, la 
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presente investigación tuvo como objetivo extraer el colágeno de las escamas del Bocachico, 

que son recolectas en el sector el muelle del municipio de Barrancabermeja, Santander. El 

método de extracción del colágeno utilizado fue en medio ácido, con una concentración de 

0,7M a una temperatura de 60°C por 180 min, obteniendo un rendimiento de 14,65%. 

Referente a la gelatina obtenida a partir del colágeno, se pudo evidenciar una composición 

proximal de 11,4% de humedad, 85,42% de proteína, 0,25% de grasa, pH de 6,06 y 0,1% de 

ceniza, valores que se encuentran dentro de las normas COVENIN 2946-92 para gelatinas 

comestibles. Finalmente, los análisis microbiológicos se encontraron entre los rangos 

permitidos en comparación a los valores máximos permisibles por la Norma Técnica 

Colombiana NTC 5592 y por la Resolución N° 591-2008. 

ABSTRACT 

Bocachico (Prochilodus magdalenae), is an endemic species of great importance in the 

Colombian, Magdalena Medio, since it is responsible for the food security of hundreds of 

riverside families present in the basins of the Magdalena River. From this food, certain 

residues are obtained such as fish head, spines, scales and viscera that are underestimated by 

the inhabitants who consume it being subsequently discarded. The scales are one of the by-

products that result from the processing of the small mouth, going to waste about 30 to 50% 

of the total weight. This byproduct is an excellent source of collagen which is fundamental 

in the food diet because it is the main protein of the connective tissue, making it an important 

raw material in the development of functional foods. Therefore, this research aimed to extract 

collagen from the Bocachico’s scales, which are collected in the dock sector of the 

municipality of Barrancabermeja, Santander. The collagen extraction method used was in 

acid medium, with a concentration of 0.7M at a temperature of 60°C for 180 min, obtaining 

a yield of 14.65%. Regarding the gelatin obtained from collagen, it was possible to show a 

proximal composition of 11.4% moisture, 85.42% protein, 0.25% fat, pH of 6.06 and 0.1% 

ash, values that are within the norms COVENIN 2946-92 for edible gelatins. Finally, 

microbiological analyses are among the permitted ranges compared to the maximum 

permissible values by the Colombian Technical Standard NTC 5592 and by Resolution N° 

591-2008. 
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PALABRAS CLAVE: Residuos pesqueros, alimento funcional, escamas de pescado, 

colágeno, gelatina, Aprovechamiento de residuos, Prochilodus magdalenae 

Keywords: Fish waste, functional food, fish scales, collagen, gelatin, Waste management, 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, la demanda de productos naturales y saludables en la industria 

alimentaria ha generado la necesidad de indagar en otras fuentes alternativas que puedan 

contener componentes vitales para la salud humana como vitaminas, minerales, proteínas, 

antioxidantes entre otros (Tejada et al., 2020; Montero-Barrantes, 2021). El colágeno es una 

fuente fundamental en la dieta alimentaria debido a que es la principal proteína del tejido 

conectivo; por esta razón, es muy utilizado en el desarrollo de alimentos funcionales y 

suplementos nutricionales, debido a sus propiedades antihipertensivos, antioxidantes, 

antimicrobianos e inmunomoduladores los que pueden reducir los riesgos de cáncer, 

envejecimiento, diabetes y enfermedades cardiovasculares (Caldato et al., 2019; Espinoza & 

Castillo, 2022). En la mayoría de los casos, el colágeno se ha obtenido de fuentes bovinas 

(Olarte & Gallo, 2020), avícolas (Torres, 2022) y porcinas (Barajas, 2021), sin embargo, en 

la actualidad, la biomasa marina está emergiendo como una fuente aún más atractiva de 

colágeno, ofreciendo nuevas perspectivas en cuanto a sostenibilidad y diversificación de 

recursos (Montero-Barrantes, 2021).  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), los recursos pesqueros son uno de los eslabones más importantes en la economía de 

varios países alrededor del mundo, esto se evidencia con producción de recursos pesqueros 

que a nivel mundial fue de 170 millones de toneladas en 2020 (FAO, 2022), de las cuales el 

88% fue utilizada para el consumo humano y el 12% restante correspondió a producción no 

alimentaria. 

A nivel local, en Barrancabermeja la captura de productos pesqueros alcanzo las 

120,9 Ton en el 2022 de acuerdo con el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC), 

siendo el Bocachico (Prochilodus magdalenae) la especie de mayor captura con un 40,2 ton, 

seguido por la Mojarra Roja (Oreochromis spp.) con 18,9 ton, Bagre Rayado 

(Pseudoplatystoma magdaleniatum) con 14,3 ton, la Cachama Negra (Piaractus 

brachypomus) con 6,5 ton y el Capaz (Piaractus brachypomus) con 6,4 ton (Duarte et al., 

2022). El Bocachico (Prochilodus magdalenae), es una especie endémica de gran 

importancia en el Magdalena Medio puesto que es responsable de la seguridad alimentaria 

de centenares de familias ribereñas presentes en las cuencas del río Magdalena (Contreras-

almazo et al., 2019). A pesar de su contenido nutricional, las escamas de Bocachico son 
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consideradas como un subproducto no aprovechado en el procesamiento del pescado, 

llegando a desperdiciarse cerca del 4 al 7% del peso total (Caldato et al., 2019), siento este 

residuo una excelente fuente de colágeno el cual puede variar de acuerdo a la especie, edad, 

estación y estado nutricional. 

Por lo anterior, el propósito de este estudio fue generar nuevas metodologías en la 

elaboración de nuevos productos, a partir del colágeno de las escamas del Bocachico 

(Prochilodus magdalenae), presentándolas como alternativa de solución a la problemática 

ambiental y sobre todo al fortalecimiento de la investigación en el municipio de 

Barrancabermeja para propender a un mejor desarrollo sustentable que fomente el impulso 

socioeconómico del sector pesquero de la región. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

 

El presente estudio se desarrolló en base al método experimental evaluándose el 

efecto en la extracción del colágeno de las escamas del Bocachico. Las escamas fueron 

obtenidas en el sector el muelle del municipio de Barrancabermeja, Santander, donde se 

recolectaron 2400 g con el fin de garantizar una adecuada representación de la variabilidad. 

La materia prima recolectada se mantuvo a temperatura de 4°C para su conservación. 

 

Extracción del colágeno proveniente de las escamas del Bocachico 

La metodología utilizada para la extracción de colágeno fue basada en los 

procedimientos utilizados por Quispe & Gutierrez (2019), quienes  realizaron la extracción 

por hidrolisis ácida. En la figura 1 se describe el proceso de extracción del colágeno. 

 

Figura 1. Diagrama del proceso de extracción del colágeno 
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Fuente: Autores 

 

Una vez recolectadas las escamas de Bocachico en el muelle de Barrancabermeja, 

fueron conservadas y transportadas en frío a 4°C para posteriormente ser pesadas y lavadas 

con abundante agua a una temperatura de 13 a 15°C con el fin de eliminar residuos e 

impurezas presentes. Para el acondicionamiento en medio básico, las escamas se adicionaron 

en una solución de NaOH al 0.5 M por 120 min para eliminar las proteínas no colágenas que 

modifican las cadenas polipeptídicas y aumentar la solubilidad del colágeno. Posterior a ello, 

las escamas fueron lavadas con agua durante 15 min con el fin de remover el NaOH presente 

y alcanzar un pH entre 6-7. Se procedió a realizar la etapa de descalcificado o 
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desmineralización con una solución 0,5 M de EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) como 

agente quelante uniéndose a los iones metálicos presentes y evitando así que estos reaccionen 

en la extracción. Después de 2 minutos, se procedió a lavar las escamas nuevamente con el 

fin de eliminar la solución EDTA presente. A partir de esto, se realizó el proceso de 

desengrasado y acondicionamiento en medio ácido con butanol al 10% durante 15 min y se 

mezcló con ácido acético al 0,7 M en relación 1:10 %p/v a 60°C durante 180 min para 

solubilizar el colágeno presente en las escamas. Finalmente, la solución se filtró para separar 

los residuos no colágenicos. El líquido restante fue secado en un Horno secador a una 

temperatura de 35°C durante 10 horas. Las láminas obtenidas del proceso de secado fueron 

molidas y pasadas por un tamiz (Malla N°30) para establecer un tamaño de partícula de 600 

µm. La harina obtenida se almacenó en recipientes de vidrio tapado herméticamente a una 

temperatura inferior de 30°C. Se calculó el rendimiento de extracción a partir de la ecuación 

1. 

% 𝑅 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙á𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑠
∗ 100                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

 

Cuantificación del colágeno mediante espectrofotometría UV-VIS 

Se realizó la cuantificación del colágeno mediante la determinación de 4-

hidroxiprolina, siendo este aminoácido representativo del colágeno, producido por la 

hidroxilación en presencia de la prolina y la glicina según la Norma AOAC 990.26 (1993). 

Para esto, se hidrolizó 100 mg de colágeno en 1 mL de ácido clorhídrico a 6 N durante 3 h a 

132°C. Posteriormente se tomó 1 mL de la mezcla hidrolizada y se diluyó en agua hasta 

obtener una solución con relación 1:20. De esta solución se tomó 1 mL de esta dilución y se 

mezcló con 1 mL de solución de sulfato cúprico 0,01 M y 1 mL de hidróxido de sodio al 2,5 

N. Esta solución se agita delicadamente y se adicionó 1 mL de peróxido de hidrógeno al 6 % 

para posteriormente agitarse durante 2 min. Siguiente a esto se agregó 0,1 mL de solución de 

sulfato ferroso 0,05 M y se agitó hasta que aparecieron burbujas de gas. Se adicionaron 4 mL 

de ácido sulfúrico a 3 N y 2 mL de la solución de pdimetilaminobenzaldehído al 5 %, con 

agitación, y se colocaron esferas de calentamiento en el tubo de ensayo. Se calentó la solución 

durante 16 min a 70 °C en un baño maría, con continua agitación. Se enfría en un baño de 

hielo durante 5 min y se mide la coloración roja resultante empleando un espectrofotómetro 
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a 540 nm, comparándola con un blanco de agua destilada. La curva de calibración se realizó 

teniendo en cuenta el Método Oficial (AOAC 990.26, 1993). Las ecuaciones que relacionan 

la 4-hidroxiprolina con el colágeno son las siguientes: 

 

𝐻 =
ℎ ∗ 2,5

𝑚 ∗ 𝑉
                                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

 

𝐵 = 𝐻 ∗ 8                                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

 

Donde H= 4-hidroxiprolina [mg/mL], m= masa de la muestra [mg], V= volumen 

[mL] y B=Tejido conjuntivo colágeno [mg/mL] 

 

Obtención de la gelatina a base de colágeno 

La preparación de la gelatina como producto alimentario se obtuvo a partir de 20 g 

de colágeno extraído siguiendo el diagrama de proceso de la figura 2.  

 

Figura 2. Diagrama obtención de gelatina a partir del colágeno extraído 

 

Fuente: Autores 
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Se pesaron 20 g de colágeno para ser diluidos en 250 ml de agua a una temperatura 

de 60°C con un pH de entre 4-6. Una vez diluido el colágeno, la solución se envasó en 

recipientes de media onza para posteriormente ser llevados a enfriamiento 5°C.  

 

Determinación de la composición fisicoquímica y sensorial de la gelatina 

Se determinó el % de humedad (AOAC 931.04, 2000), % de ceniza (AOAC 923.03, 

2000), % de proteína (AOAC 920.87, 2005), % de grasa (AOAC 963.15, 2006), pH (AOAC 

943.02 2000), y se realizó un análisis del color y olor con el fin de verificar los parámetros 

fisicoquímicos y sensoriales de la gelatina obtenida (ISO 4121, 2003). 

 

Determinación de los parámetros microbiológicos de la gelatina 

Se realizó un análisis microbiológico en el cual se determinó el contenido de 

microorganismos de aerobios mesófilos, recuento de mohos y levaduras, recuento de 

coliformes totales y determinación de Staphylococcus aureus con el fin de establecer la 

calidad higiénico-sanitaria de la gelatina (ICONTEC, 2023). 

 

RESULTADOS  

 

Resultados extracción del colágeno proveniente de las escamas del Bocachico 

A partir de 2400 g de escamas de Bocachico se calculó el rendimiento de extracción 

mediante la ecuación 1. En la tabla 1 se muestra el rendimiento obtenido. 

 

Tabla 1. Resultados rendimiento extracción de colágeno. 

Masa de escamas de 

Bocachico [g] 

Masa de colágeno extraído 

[g] 

Rendimiento 

[%] 

2400 351,6 14,65 

Fuente: Autores 
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El rendimiento obtenido fue similar a los obtenidos por Quispe & Gutierrez (2019) , 

quienes obtuvieron un porcentaje de 12,33% menor al obtenido en este trabajo. Cabe aclarar 

que estos autores extrajeron el colágeno de la piel, escamas, cabeza, cola, aletas y espinas del 

pescado, a diferencia de la extracción realizada en esta investigación, la cual se llevó a cabo 

con las escamas del Bocachico.  

 

Resultados cuantificación del colágeno mediante la técnica instrumental de 

espectrofotometría UV-VIS 

 

Se determino la cantidad de 4-hidroxiprolina (h) a partir de la medida de la 

absorbancia y la curva de calibración como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Curva de calibración 4-hidroxiprolina 

 

Fuente: Autores 

 

La tabla 2 muestra los resultados del contenido de 4-hidroxiprolina y colágeno en las 

diferentes especies de peces y el tipo de muestra utilizados por cada autor. 
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Tabla 2. Comparación del contenido de 4-hidroxiprolina y colágeno con otras fuentes 

Especie 
Tipo de 

Residuo 

Resultados 

Referencia 4-Hidroxiprolina 

[mg/mL] 

Colágeno 

[%] 

Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae. L 

Escamas 6,042 48,33 Autores 

Tilapia del Nilo 

(Oreochromis 

niloticus) 

Escamas 2,665 20,3 
(Rodríguez et 

al., 2017) 

Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae. L) 

Aletas - 40,3 (Gómez-

contreras & 

Ortega-toro, 

2023) 

Huesos - 9,3 

Piel - 55,6 

Escamas - 16,1 

BONITO (Sarda 

chiliensis chiliensis) 
Residuos - 12,43 

(Esthegany, 

2021) 

Tilapia de Nilo 

Piel 

0,464 

11,35 
(Barajas, 

2021) 
Columna+aletas 8,71 

Mahi-

Mahi(Coryphaena 

hippurus) 

Residuos 0,187 20,4 

(Romero-

Santivañez et 

al., 2023) 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con los resultados de las investigaciones, se puede apreciar variaciones en el 

contenido de 4-hidroxiprolina y colágeno. Por un lado, el valor promedio en esta 

investigación fue de 6,042 mg/mL mientras que para la especie Tilapia fue de 2,665 mg/mL 
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(Rodríguez et al., 2017). Según los autores los resultados varían de una especie a otra, 

dependiendo de la edad, estado nutricional, el medio ambiente y/o habitad donde se 

encuentren, alimentación, el medio de cultivo y también el proceso o tipo de extracción 

(Esthegany, 2021; Gómez-contreras & Ortega-toro, 2023). Además, el factor multiplicado 

utilizado por los otros autores fue diferente al utilizado en esta investigación. 

Otra explicación puede deberse a las diferencias en el proceso de extracción del 

colágeno, ya que por ejemplo Rodríguez et al., (2017), utilizó una concentración de 0,2 M de 

EDTA por 48 h, mientras que en esta investigación se utilizó 0,5 M de EDTA, lo anterior es 

relevante, ya que se puede suponer que el tiempo de desproteinización y la concentración de 

EDTA, afectan directamente el rendimiento de extracción del colágeno (Rodríguez et al., 

2017). Dicho lo anterior, cabe aclarar que no se encuentra ningún valor estándar sobre el 

contenido de 4-hidroxiprolina ni de colágeno debido a todos los factores, tipo de muestra y 

métodos que inciden en el resultado final. Sin embargo, durante toda la investigación los 

resultados varían entre el 3 y 20% del contenido de colágeno, aunque autores expresan que 

se ha encontrado especies de las cuales se han cuantificado desde un 49,8 a un 51,4% de 

colágeno. 

Resultados composición fisicoquímica y sensorial de la gelatina 

La tabla 3 muestra los resultados obtenidos del análisis de contenido proximal de la 

gelatina elaborada a partir del colágeno extraído de las escamas del Bocachico.  

Tabla 3. Resultados composición fisicoquímica y sensorial de la gelatina. 

Parámetro Unidades Resultados Ref. Método 

Humedad % 11,4 AOAC 931.04, (2000) 

Proteína total % 85,42 AOAC 920.87, (2005) 

Cenizas % 0,1 AOAC 923.03, (2000) 

Grasa % 0,25 AOAC 963.15, (2006)  

pH Unidad 6,06 (20°C) AOAC 943.02 (2000) 

Color - Característico 
ISO 4121, (2003) 

Olor - Sin olor 

Fuente: Autores 
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Dentro de los resultados se pude observar que el color y olor son característicos y sin 

olor, valores similares a los reportados por Quispe & Gutierrez (2019), quienes obtuvieron 

un color casi transparente y sin olor. Lo anterior debido a que el ácido influye en el color de 

la gelatina haciéndola transparente y limpia, además de neutralizar el olor (Suárez, 2022). En 

referencia al color, Santos, (2017) expresa que las gelatinas  de pescado presentan un color 

amarillo. 

 Cabe resaltar que, que el color de la gelatina no influye en sus propiedades 

funcionales, pero la transparencia de la gelatina es una propiedad deseable que debe ser 

considerada dependiendo a la aplicación a la que se destine. Sin embargo, a pesar de que el 

color es un atributo de gran importancia comercial, todavía no existe un método universal 

aceptado para su medición. 

En la tabla 4 se muestra una comparación del análisis proximal de la gelatina obtenida 

a partir del colágeno extraído de las escamas del Bocachico, Doncella, Piel de perico y 

algunas gelatinas comerciales. 

 

Tabla 4. Comparación del análisis proximal de la gelatina de pescado con otras fuentes 

N° Muestra 
Humedad 

[%] 

Proteína 

[%] 

Grasa 

[%] 
pH 

Ceniza 

[%] 

1 Bocachico 11,4 85,42 0,25 6,06 0,1 

2 Doncella 8,78 99,36 0,45 ND 0,2 

3 
Piel de 

perico 
7,00 89,0 0,20 ND 1,3 

4 Comerciala 10,76 85,35 0,89 4,7 2,30 

5 Comercialb 8,5-12 ND ND 5-6 Max.2 

6 Comercialc 8,97 13,1 0,21 ND 0,09 

Fuente: Autores; Montes, (2019) 

 

Comparando los resultados de los diversos autores, se aprecia que la variabilidad de 

la humedad no es significante, encontrándose en un rango de 8,5-11,4%. Lo anterior 

concuerda con lo estipulado por Gómez-contreras & Ortega-toro (2023), donde expresan que 
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según la norma NTC 219 (2018) en la gelatina comestible, la ceniza no debe ser más del 2%, 

la humedad no mayor a 12%. Ahora bien, en cuanto a la proteína, se menciona que no debe 

ser menor al 85% por lo que la gelatina Comercialc no cumpliría con ello. El alto valor del 

contenido proteico se debe al aporte de la proteína colagénica constituyente principalmente 

de la piel (Pandia Estrada, 2020) 

Los resultados de la grasa obtenida en la gelatina fueron de un 0,25%., en 

comparación con los resultados de los demás autores los cuales varían entre 0,20 a 0,89 %, 

lo que indica que es un producto alimentario adecuado debido a que según la FAO el estándar 

de grasa, debe estar por debajo de 0,5 % (m/m) para el consumo humano, puesto que un 

mayor contenido de grasa oscurece los productos finales, a causa de la liberación de los 

pigmentos marrones de la oxidación de los lípidos (Montero-Barrantes, 2021).  

Además, autores como Suárez (2022), expresan que la composición de la gelatina no 

contiene grasa o que es un alimento bajo en grasa. En cuanto al pH de la gelatina puede variar 

dependiendo del procesamiento, si es por medio acido el pH estaría entre 6 – 9,5 y si se 

realiza por medio alcalino su pH varía de 4,7 – 5,67. Dado que la metodología implementada 

fue por medio acido, el valor obtenido de 6,06 se encuentra en el rango de las gelatinas 

producidas por medios ácidos las cuales son pertenecientes al tipo A. 

 

Resultados parámetros microbiológicos de la gelatina 

Como se puede observar en la tabla 5 y teniendo en cuenta las distintas normas y  

resultados obtenidos por autores, se puede determinar que tanto las bacterias  mesófilas como 

el Staphylococcus aureus y el recuento de mohos y levadoras dieron resultados elevados pero 

que se encuentran entre los rangos permitidos para  la Resolución Ministerial N° 591-2008-

MINSA, la cual es una norma Peruana que establece los criterios microbiológicos de la 

calidad sanitaria e inocuidad para los  alimentos y bebidas de consumo humano y la Norma 

Técnica Colombiana NTC 1629.  

Por último, los análisis de coliformes totales obtuvieron un resultado aceptable según 

la Norma Técnica Colombiana la cual indica que el valor máximo permisible debe ser <3 

UFC/g. 
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Tabla 5. Resultados parámetros microbiológicos de la gelatina 

Parámetro Unidades Resultados Ref. Método 

Bacterias mesófilas UFC/g 240 
UNE-EN ISO 4833, 

(2014) 

Coliformes totales UFC/g 1 ISO 4831, (2015) 

Recuento de mohos 

y y lev.Alta 
UFC/g 85 

NTC 4132 

(ICONTEC, 1997)  

S. aureus coag.POS. 

y otras esp. 
UFC/g < 100 

NTC 4779 

(ICONTEC, 2007) 

Fuente: Autores 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Se logró determinar las variables independientes (temperatura de reacción, tiempo de 

reacción y concentración de los reactivos) para la extracción de colágeno de las escamas de 

Bocachico (Prochilodus magdalenae) mediante procesos de acidificación, obteniendo un 

rendimiento de 14,65%. 

 Los resultados obtenidos mediante el análisis espectrofotométrico para el contenido 

de 4-hidroxiprolina a partir de subproductos de las actividades pesqueras descritos en la tabla 

3, pueden variar significativamente según el proceso empleado para la extracción del 

colágeno, además de la edad del pescado, su habitad, y alimentación.  

 Referente a la gelatina obtenida a partir del colágeno de las escamas del Bocachico, 

se pudo evidenciar una composición proximal de 11,4% de humedad, 85,42% de proteína, 

0,25% de grasa, pH de 6,06 y 0,1% de ceniza. Estos rangos se encuentran dentro de los 

parámetros normales de las gelatinas provenientes de la piel de pescado y a su vez con 

respecto a las gelatinas comerciales descritas en la tabla 3. 

 Por otra parte, los resultados obtenidos del análisis de color y olor descrito en la tabla 

5, fueron comparados junto con los resultados de distintos autores como Quispe & Gutierrez, 

(2019) autores que obtuvieron resultados similares a esta investigación, el color fue casi 

transparente, característico de las escamas, además la gelatina no presentaba ningún olor, por 
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lo que se describe como olor neutro. Esto logra ser un resultado positivo puesto que el color 

es una propiedad o atributo de gran importancia para los mercados. 

 Los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos de la gelatina en busca de 

la calidad sanitaria e inocuidad del producto se describen en la tabla 5, dichos resultados se 

encuentran entre los rangos permitidos en comparación a los valores máximos permisibles 

por la Norma Técnica Colombiana NTC 1629 para gelatinas comestibles y por la Resolución 

N° 591-2008. 
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RESUMEN  

Los manuales de procedimientos de bancos de proyectos e inversiones públicas fueron 

diseñados para cumplir necesidades en que se emplean herramientas para administrar   

inversiones públicas, cuando nos referimos a inversiones públicas a nivel nacional, es aquella 

inversión realizada por todas las partes responsables del gasto público bien sea nacional, 

regional o local. Por tanto, esta investigación descriptiva sirve para cumplir funciones 

establecidas por el departamento Nacional de Planeación, su utilidad además de cumplir la 

función de depósito de la información, debe soportar viabilidad, registro, programación, 

implementación y seguimiento de la ejecución de los proyectos  que deben apoyar y asegurar 

su integridad, es decir, las revisiones y ajustes presupuestarios de los proyectos no pueden 

cambiar su viabilidad, por lo que la modificación de objetivos, productos, ubicaciones o 

montos que excedan una determinada cantidad, se considera un proyecto nuevo, por lo que 

se brindan recomendaciones a una entidad pública del departamento del Atlántico. 

 

ABSTRACT 

The procedures manuals of project banks and public investments were designed to meet 

needs in which tools are used to manage public investments, when we refer to public 
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investments at the national level, it is that investment made by all parties responsible for 

public spending whether national, regional or local. Therefore, this descriptive research 

serves to fulfill functions established by the National Planning Department, its usefulness in 

addition to fulfilling the function of depositing information, must support viability, 

registration, programming, implementation and monitoring of the execution of the projects 

that must support and ensure their integrity, that is, the revisions and budgetary adjustments 

of the projects cannot change their viability, so the modification of objectives, products, 

locations or amounts that exceed a certain amount, is considered a new project, so 

recommendations are provided to a public entity of the department of Atlántico. 

PALABRAS CLAVE: Inversiones, Manuales de procedimientos, control, implementación, 

eficacia, eficiencia 

Keywords: Investments, Procedure manuals, Control, Implementation, Effectiveness, 

Efficiency. 
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INTRODUCCIÓN  

Un Manual de Procedimientos es un documento fundamental en la gestión 

organizacional, ya que proporciona una descripción detallada y secuencial de las operaciones 

que se llevan a cabo en cada área funcional de una entidad (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2022). Esta herramienta es crucial para garantizar la coherencia y eficiencia en los 

procesos internos, al establecer pautas claras y específicas para la ejecución de cada 

actividad. En 1992, la Comisión Europea (CE) introdujo la Gestión del Ciclo del Proyecto 

(GCP) como un enfoque para diseñar y administrar proyectos, basado en el Enfoque del 

Marco Lógico. Este enfoque busca mejorar la planificación, implementación y evaluación de 

proyectos mediante la identificación precisa de objetivos, indicadores de éxito y supuestos 

clave. El primer manual de GCP se desarrolló en 1993 y desde entonces ha sido actualizado 

y refinado en varias ocasiones para reflejar las mejores prácticas y lecciones aprendidas 

(Comisión Europea, 2001). 

A nivel internacional, los manuales de procedimiento representan una herramienta 

esencial de gestión pública dedicada a mejorar la calidad de la inversión y el desarrollo de 

proyectos. En la década de 1980, diversos países de la región comenzaron a implementar 

acciones destinadas a mejorar la gestión de la inversión pública, dando lugar a la creación de 

bancos de proyectos. Estos bancos de proyectos, inicialmente establecidos como sistemas de 

información manuales, tenían como objetivo registrar proyectos de inversión pública en 

diferentes etapas de desarrollo, ya sea en la etapa de preinversión o durante la ejecución. Su 

finalidad principal era apoyar la planificación y mejorar la calidad de la inversión pública al 

proporcionar información detallada y actualizada sobre los proyectos en curso 

(Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2013). 

Países como Bolívar, Chile, El Salvador y Guatemala fueron pioneros en la creación 

de bancos de proyectos durante la primera mitad de la década de 1980. A medida que 

avanzaba la década, otros países de la región adoptaron sistemas de información 

computarizados y se sumaron al desarrollo de bancos de proyectos. Sin embargo, pronto se 

hizo evidente que la mera existencia de sistemas de información no era suficiente para 

garantizar la calidad de la inversión pública. Era necesario complementar estos sistemas con 

instrucciones detalladas o metodologías para la preparación, evaluación y gestión de 
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proyectos, así como brindar capacitación a los funcionarios públicos y establecer un marco 

legal e institucional sólido para respaldar estas iniciativas (DNP, 2015). 

A nivel nacional, los manuales de procedimientos de los bancos de proyectos 

representan una guía fundamental para las entidades territoriales en la ejecución de proyectos 

que pueden ser financiados con recursos propios o privados. Estos manuales establecen 

directrices específicas y detalladas para la preparación, evaluación y seguimiento de 

proyectos, contribuyendo así a garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de los 

recursos públicos (DNP, 2017). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad 

encargada de impulsar la implementación de una visión estratégica del país en los ámbitos 

social, económico y ambiental, a través del diseño, orientación y evaluación de políticas 

públicas, la gestión y asignación de inversión pública, y la concreción de estas políticas en 

planes, programas y proyectos del Gobierno (DNP, 2017). 

En muchos municipios colombianos, los manuales de procedimientos de los bancos 

de proyectos se han convertido en una herramienta indispensable para orientar la inversión 

hacia resultados tangibles y medibles. Esta orientación de la inversión a resultados es una 

técnica presupuestal que busca promover el uso eficiente y transparente de los recursos de 

inversión, alineando los objetivos y prioridades definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 

con el Plan Plurianual de Inversiones. Al establecer una relación directa entre el gasto público 

y los bienes y servicios entregados a la ciudadanía, esta técnica contribuye a mejorar la 

eficacia y efectividad de la inversión pública (DNP, 2017). 

Es fundamental prestar especial atención a los municipios que cuentan con estos 

manuales, como es el caso de Medellín, que ha destacado por su metodología de distribución 

de recursos. Según el informe de Distribución de los recursos de inversión del Presupuesto 

General de la Nación del año 2022, Medellín fue uno de los municipios, y en general, el 

departamento, con mejor metodología de distribución de recursos. Esto se debe en gran 

medida a la aplicación efectiva del manual de procedimientos de banco de proyectos en la 

ejecución de sus proyectos, tanto a nivel municipal como regional. Este enfoque ha 

contribuido significativamente a la optimización de los recursos y al logro de resultados 

exitosos en términos de desarrollo y bienestar para la comunidad. Por lo tanto, es evidente la 

importancia y relevancia de los manuales de procedimientos de banco de proyectos como 

herramienta para la gestión eficaz y eficiente de la inversión pública a nivel local y regional. 
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Investigaciones de estudios Internacionales en la aplicación de Proyectos de Inversión 

Pública 

En el estudio llevado a cabo por Muñoz (2022), titulado Reanudación de los proyectos 

de inversión pública en el marco de la emergencia sanitaria en la empresa CORPAC, se 

aborda la preocupante problemática relacionada con la finalización de proyectos de inversión 

pública, resaltando como factor principal las disposiciones gubernamentales, la falta de 

personal capacitado y otros obstáculos. El objetivo de este estudio fue describir la 

implementación de la reanudación de los proyectos de inversión pública en el contexto de la 

emergencia sanitaria en la empresa CORPAC. Mediante un enfoque cualitativo, se logró 

avanzar en la reanudación de los proyectos, aunque se enfrentaron reprogramaciones debido 

a las extensiones en las medidas de restricción gubernamentales. Además, se priorizaron las 

inversiones según su urgencia y las necesidades del área usuaria, aunque se experimentaron 

demoras y contratiempos en el proceso de reanudación. 

Por otro lado, Ortiz (2017), en su estudio titulado Diseño y Evaluación de un manual 

de procedimientos para el mejoramiento del sistema del Control en el efectivo y sus 

equivalentes de efectivo para la empresa Microsoft del Ecuador S.A, aborda uno de los 

problemas más recurrentes en las empresas: el control del efectivo y la gestión de tesorería. 

El objetivo de este estudio fue diseñar y evaluar un manual de procedimientos para mejorar 

el control del efectivo y sus equivalentes, asegurando cuentas permanentemente conciliadas, 

técnicamente soportadas y legalmente documentadas. A través de una metodología 

descriptiva con enfoque cualitativo y de investigación-acción, se evidenció la efectividad del 

planteamiento objetivo y concreto de la investigación, así como la formulación y 

sistematización del problema y los objetivos, facilitando su desarrollo con todos los 

elementos técnicos necesarios. 

 

Implementaciones Nacionales sobre Manuales de procedimiento de Bancos y Proyectos 

El estudio realizado por Ramírez (2018), titulado Implementación De Manual De 

Procedimientos Del Banco De Programas Y Proyectos Del Municipio De Sáchica Boyacá  lo 

cual se realizó  en este municipio, año 2016 en que  su alcalde fue destituido de su cargo y  

conllevo a que se restructurará el plan de desarrollo y las secretarias, dándose  una nueva 

elección , tuvo como objetivo Apoyar a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del 
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Municipio de Sáchica – Boyacá en la evaluación de proyectos de inversión pública, así como 

también en la estructuración de los procesos y procedimientos necesarios para el correcto 

desarrollo y funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos del municipio. 

Este estudio se preocupó por la no ejecución de Banco de Programas y Proyectos. La 

falta de un proceso legible dificultó la realización y viabilidad dando largas a proyectos de 

prioridad para el Municipio. Sus funcionarios en pro de avanzar y adelantar el Plan de 

Desarrollo, se vieron en la tarea de multiplicar sus actividades para dar cumplimiento a lo 

tratado, sin embargo, se necesita una persona que esté a cargo en tiempo completo para poder 

poner el Banco de Programas y Proyectos en funcionamiento A través de una metodología 

cuantitativa de tipo descriptiva, logró estructurar un puente de comunicación que le permitirá 

en el futuro a la comunidad y entidades públicas formular de forma eficiente y concisa 

proyectos de inversión pública. Así mismo siendo la secretaria de planeación el ente que 

controla y supervisa todos los proyectos, de esta depende que los proyectos sean viables y 

estén bien estructurados para evitar inconvenientes en su entrega, garantizando el éxito de 

estos. 

Por tanto, esta investigación sirve al estudio en curso a que el Manual de 

Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos del municipio de Sáchica que resultó 

estructurado durante el tiempo de la pasantía junto a la Secretaría de Planeación y Obras 

Públicas, funcionará como orientador en los requisitos y lineamientos para la formulación de 

proyectos de inversión y viabilidad, además de dictaminar los instrumentos técnicos acordes 

con el Plan de Desarrollo Municipal. 

El estudio por Valbuena y Caro (2020), titulado Análisis comparativo de la 

metodología utilizada en la formulación de proyectos en Bogotá Distrito Capital (BPP) frente 

a la del Departamento Nacional de Planeación (MGA) el cual plantean dos herramientas para 

formular proyectos de inversión a nivel nacional y distrital se puede entender que no existe 

de este modo una estandarización en la formulación los proyectos. El cual tuvo como objetivo 

Realizar un análisis comparativo de la metodología utilizada en la formulación de proyectos 

en Bogotá Distrito Capital frente a la utilizada en el Departamento Nacional de Planeación.  

Este estudio se preocupó por Realizar un análisis comparativo de la metodología 

utilizada en la formulación de proyectos en Bogotá Distrito Capital frente a la utilizada en el 

Departamento Nacional de Planeación. A través de un enfoque cualitativo, logró concluir 
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que al final se presentan falencias en conocimiento y aplicabilidad de la metodología correcta 

para la formulación de proyectos. Y se logra proponer un manual completo y sencillo que 

permita a los encargados de estos procesos tener la información necesaria a la mano y puedan 

aplicar de forma rápida y pertinente los parámetros de la MGA. Al identificar la metodología 

anteriormente mencionada, se propone estandarizar a nivel nacional y unificar procesos 

donde garanticen que los profesionales en esta área hablen el mismo lenguaje y sus procesos 

se culminen con éxitos.  

Por esa razón, esta investigación sirve al estudio en curso en lograr comparar 

estándares de calidad, en que los proyectos puedan evaluarse bajo un mismo esquema a nivel 

nacional y se optimicen recursos para su eficiencia y eficacia de los proyectos. 

 

Estudios Regionales en procesos de Diseños e implementación de Manuales de Banco 

de Proyectos e inversiones a Entidades Públicas o Privadas 

El estudio realizado por Ramírez (2018), titulado Implementación Del Manual De 

Procedimientos Del Banco De Programas Y Proyectos Del Municipio De Sáchica Boyacá, 

llevado a cabo en el año 2016 en este municipio, coincide con un período de cambios 

significativos, marcado por la destitución del alcalde y la consiguiente reestructuración del 

plan de desarrollo y las secretarías. Esto condujo a una nueva elección, cuyo propósito era 

apoyar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Sáchica – Boyacá en 

la evaluación de proyectos de inversión pública, así como en la estructuración de los procesos 

y procedimientos necesarios para el correcto desarrollo y funcionamiento del Banco de 

Programas y Proyectos del municipio. 

Este estudio abordó la problemática relacionada con la no ejecución del Banco de 

Programas y Proyectos, atribuyendo esta situación a la falta de un proceso legible, lo que 

dificultó su realización y viabilidad, retrasando así proyectos prioritarios para el Municipio. 

Los funcionarios municipales, en su afán de avanzar en el Plan de Desarrollo, se vieron 

obligados a multiplicar sus actividades para cumplir con las exigencias. Sin embargo, se 

identificó la necesidad de contar con una persona a tiempo completo para poner en marcha 

el Banco de Programas y Proyectos. A través de una metodología cuantitativa descriptiva, se 

logró estructurar un puente de comunicación que permitirá a la comunidad y a las entidades 

públicas formular proyectos de inversión pública de manera eficiente y concisa en el futuro. 
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Además, se reconoció el papel fundamental de la Secretaría de Planeación en el control y 

supervisión de los proyectos, garantizando su viabilidad y éxito. 

En otro contexto, el estudio realizado por Valbuena y Caro (2020), titulado Análisis 

comparativo de la metodología utilizada en la formulación de proyectos en Bogotá Distrito 

Capital (BPP) frente a la del Departamento Nacional de Planeación (MGA), se centró en 

realizar un análisis comparativo de dos metodologías utilizadas para la formulación de 

proyectos a nivel nacional y distrital. Este estudio identificó la falta de estandarización en la 

formulación de proyectos, lo que motivó el objetivo de proponer un manual completo y 

sencillo que permita a los encargados de estos procesos tener la información necesaria a la 

mano y aplicar los parámetros de la MGA de manera rápida y pertinente. A través de un 

enfoque cualitativo, se concluyó que es necesario estandarizar y unificar procesos a nivel 

nacional para garantizar el éxito de los proyectos. Esta investigación contribuye a comparar 

estándares de calidad y optimizar recursos para la eficiencia y eficacia de los proyectos a 

nivel nacional. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Manual de procedimiento 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2022), un Manual de Procedimiento es 

un documento detallado y ordenado que describe las operaciones seguidas en la ejecución de 

los procedimientos en cada órgano funcional de una Entidad. 

El Banco de Proyectos e Inversión Pública, tal como lo indica la Secretaría de 

Educación de Antioquia (2016), es una unidad administrativa encargada de gestionar la 

información de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados o 

cofinanciados con recursos del ente territorial. Su propósito fundamental es mejorar la 

eficiencia y eficacia de la inversión. 

De acuerdo con el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de 

América Latina y el Caribe (2022), un elemento clave del Sistema Nacional de Inversión 

Pública son todos los proyectos de inversión pública. Según lo establecido por la normativa, 

las entidades públicas deben sistematizar estos procesos para cumplir con las metas trazadas 

en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Características de un Manual de Procedimiento  

Los Manuales de Procedimientos se consideran instrumentos fundamentales para el 

apoyo de las actividades de una empresa. Estos documentos sistematizan todas las 

operaciones que siguen un conjunto de directrices para alcanzar las funciones generales de 

la entidad. Es crucial hacer un seguimiento oportuno a los programas o proyectos señalados 

de manera secuencial con un tiempo determinado.  

Marco Normativo 

El Artículo 339 de la Constitución política de Colombia establece que las entidades 

territoriales serán responsables de elaborar y adoptar la estructura y composición de los 

planes de desarrollo nacional y territorial. Además, en la figura 1 y 2 se exponen los criterios 

normativos que regulan el desarrollo de un manual de procedimientos. 

Figura 1. Leyes relacionadas con el manual de procedimientos. 

Fuente: Elaboración propia basado en el DNP (2017). 
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Figura 2. Decretos y resoluciones sobre el manual de proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el DNP (2017). 

 

Implementación procedimientos  

Para la Implementación de un Manual de Procedimientos se es necesario realizar una 

serie de procedimientos, los cuales se muestran en la figura 3. 

Marco 

Normativo

Banco de proyectos 

e Inversión

Transparencia y 

participación ciudadana
De

cr
et

o 
Le

gi
sla

tiv
o 

11
1 

De
 

19
96

.

Art. 9 Art. 68

Artículo 2.2.6.1.1

Artículo 2.2.6.1.1.1: 

Capítulo 3: de la 

for mulación, 

evaluación previa y 

registro de los 

proyectos de 

inversión pública

Re
so

lu
ci

ón
 0

25
2 

De
 2

01
2 

De
l 

De
pa

rt
am

en
to

 N
ac

io
na

l D
e 

Pl
an

ea
ci

ón
.

Re
so

lu
ci

ón
 1

45
0 

De
 2

01
3 

De
l 

De
pa

rt
am

en
to

 N
ac

io
na

l D
e 

Pl
an

ea
ci

ón
.

 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional. Art. 2.2.6.1.1, Art. 2.2.6.1.1.1, 

Título 6. Seguimiento a proyectos de inversión 

pública. Capítulo 3. De la formulación, evaluación 

previa y registro de los proyectos de inversión 

pública.

 Por la cual se 

establece la metodología para la formulación de los proyectos de inversión susceptibles de 

financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.

Por la cual se 

adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos de inversión 

susceptibles 

de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación y de los Presupuestos 

Territoriales. 

Articulos 

CRITERIOS

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y 

la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto, Art. 9 y 68.

N/A

De
cr

et
o 

10
82

 D
e 

20
15

 D
el

 D
ep

ar
ta

m
en

to
 

Na
ci

on
al

 D
e 

Pl
an

ea
ci

ón
.



 

  
223 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

Figura 3. Implementar la Metodología General Ajustada (MGA) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el DNP (2017). 

Como lo indica el DNP (2016), las etapas que componen el ciclo de vida de un 

proyecto de inversión pública son cuatro (4), lo cual exponen características propias que las 

diferencian entre sí y habitualmente suceden de manera secuencial como se muestra en la 

figura 4. 

 

Figura 4. Fases y etapas del ciclo de vida del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia basado en el DNP (2017).  
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Luego se Implementaría la Metodología de seguimiento y evaluación Ex Antes: 

Según el Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública 

(2004), este documento presenta la metodología mediante la cual se pueden monitorear los 

programas y proyectos de inversión, la metodología propuesta incluye un marco conceptual 

al teórico práctico, a partir del cual las entidades pueden desarrollar el seguimiento de sus 

programas y proyectos. Este documento describe el proceso general y los formatos a 

completar mediante los cuales se puede dar seguimiento al avance de cualquier fase de Pre-

inversión e inversión, además de elaborar un informe de proyecto consolidado, denominado 

informe de proyecto. 

Así mismo se debe implementar la metodología de evaluación Ex Post: 

Según el DNP (2022), la fase final dentro del ciclo de un proyecto marca tanto su 

cierre como su apertura, al momento de implementar las regulaciones e identificar los 

beneficios, impactos o costos a nivel social, y determinar si se cumplen los objetivos para los 

cuales fueron trazados. Esto permite dar continuidad al ciclo de producción regulatoria. 

Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación (2022) detalla una serie de instrucciones 

significativas:  

1. Establecer la necesidad de evaluar: Todas las regulaciones pueden ser objeto de 

evaluación, aunque no todas necesariamente deberían ser evaluadas. 2. Momento de realizar 

las evaluaciones: La regla general es realizarlas cinco años después de la implementación 

(entrada en vigor), con una excepción de dos años si ha habido dificultades en su 

implementación. 3. Definir el alcance de la evaluación: Se debe determinar si la evaluación 

cubrirá toda la regulación o solo un conjunto específico de regulaciones. 4. Identificar los 

actores involucrados en la regulación: Esto establece en qué medida y a través de qué canales 

las empresas y los ciudadanos han sido afectados y beneficiados por la regulación. 5. 

Identificar las variables de estudio: Se deben identificar las problemáticas detectadas para 

este estudio, así como los canales de transmisión a través de los cuales se producen impactos 

y regulación. 6. Identificar fuentes de información: Determinar la información cuantitativa 

y/o cualitativa requerida, validar las fuentes de información y basarse en fuentes oficiales o 
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entidades confiables. 7. Establecer el tipo y método de evaluación: Se debe elegir el tipo y 

método de evaluación en función de la información disponible y el objetivo o alcance de la 

evaluación. Se pueden emplear metodologías cualitativas (para comprender el proceso) o 

cuantitativas (para analizar resultados intermedios o finales) o metas específicas. 8. Plantear 

conclusiones y recomendaciones: Presentar los resultados de manera clara y sencilla, y hacer 

transparentes los resultados, la información, los supuestos y los métodos utilizados. 9. 

Realizar consulta pública del informe: Una vez planteadas las recomendaciones, el 

documento resultante debe someterse a un ejercicio de consulta pública que permita 

discusiones para identificar elementos que puedan haberse pasado por alto. 

 

Relevancia del Manual de Procedimiento de Banco de proyecto de Inversión Pública para 

los Municipios de Colombia 

La gestión se centra en el control de los recursos asignados por el gobierno central 

para garantizar la plena ejecución de los planes, programas y proyectos, lo que lleva a la 

consecución de los resultados esperados. Es fundamental reconocer que los presupuestos 

deben beneficiar a la comunidad a través de la entrega de bienes y/o servicios con la 

implementación de proyectos, como lo indica el Artículo 311 de la Constitución Política de 

Colombia, que asigna a las Alcaldías Municipales la responsabilidad de prestar servicios 

públicos, construir obras para el progreso local, ordenar el desarrollo territorial y promover 

la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural, entre otras funciones. 

En aras de cumplir con la ley, el Municipio elabora su Plan de Desarrollo, basado en 

la estrategia presentada en el programa de gobierno del alcalde electo durante su campaña. 

Este plan debe estar alineado con los lineamientos del plan de desarrollo departamental y 

nacional, según lo establecido por la normativa. Además, se debe contemplar un Plan de 

Desarrollo Territorial como instrumento de planificación que oriente las acciones de las 

administraciones durante un período de gobierno, definiendo visión, programas, proyectos y 

metas de desarrollo asociados a los recursos públicos a ejecutar en los próximos cuatro años. 

Este plan se compone de un diagnóstico, una parte estratégica y un Plan de Inversiones. 

 

Dado que los proyectos de inversión pública están estrechamente vinculados con los 

objetivos del Plan de Desarrollo y tienen actividades limitadas en el tiempo, resulta 
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indispensable implementar un Manual de Procedimiento de Banco de Proyectos de Inversión 

Pública. Esto no solo permite ejercer control sobre los recursos públicos, sino también evitar 

omisiones, errores o dificultades derivadas de la falta de aplicación de los controles 

establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (2022).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

 

Diseño metodológico 

La investigación se enmarca en un enfoque de investigación cualitativo, teniendo en 

cuenta los aspectos teóricos de Hernández Sampieri et al. (2014) quien precisa que este 

enfoque conlleva al desarrollo de actividades metodológicas que buscan comprender a detalle 

los aspectos de un fenómeno. Asimismo, el diseño es etnográfico, teniendo en cuenta que se 

hace énfasis en las actuaciones de una colectividad social dentro de un escenario de la 

sociedad (Hernández Sampieri et al., 2014). Como tipo de investigación se tendrá en cuenta 

el descriptivo. 

Con esto, la población que se tendrá en cuenta es personal administrativo que labora 

en el área administrativa en la alcaldía de Puerto Colombia en el año 2022. Por tanto, se 

entrevistará a un (1) funcionario público de la entidad que se encarga de procesos asociados 

con la conformación del manual de procedimientos. 

 

Procedimiento  

El estudio se basa, en principio, en el análisis de la entrevista realizada al funcionario 

público, teniendo en cuenta un cuestionario validado por expertos que conforman la 

entrevista estructurada.  

Luego, se analiza la información brindada por el DNP (2016) relacionada con la 

conformación de un manual de procedimientos para así brindar alternativas oportunas para 

su conformación. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 



 

  
227 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

Identificación de los conocimientos que tiene la secretaria de planeación de la Alcaldía 

de Puerto Colombia con respecto al manual de procedimiento de banco de proyectos e 

inversión pública 

 

Al consultarle si conocía qué era un manual de procedimientos de banco de proyectos, 

ella afirmó que es un documento en el que se detalla de manera ordenada y sistemática cada 

uno de los procesos internos de una entidad este testimonio concuerda con lo planteado por 

el (DNP, 2006) que en su documento guía establece como una de las funciones fundamentales 

del manual jerarquizar los procesos internos de las entidades públicas. Sin embargo a pesar 

que es importante que la funcionaria encargada del desarrollo y ejecución del proyecto de 

elaboración del manual de procedimientos de banco de proyectos tenga claro a que hacemos 

referencia; es claro también, que no solo, con tener conocimiento del concepto básico basta 

y es lo importante; si no que adicional a esto, trabajar en la hechura de dicho documento para 

que los actores involucrados en la ejecución de futuros proyectos tengan una orientación y 

puedan ejecutar proyectos con una misma secuencia lógica organizada y aplicada a los 

lineamientos del ente gubernamental en turno. 

Por otra parte, ante la pregunta: ¿Qué tan importante es para usted y para su entidad 

(Departamento de planeación del municipio de puerto Colombia) el manual antes 

mencionado y su desarrollo en el municipio de puerto Colombia y por qué? La entrevistada 

asevera que, el manual de procedimiento de banco de proyecto e inversión Pública para la 

alcaldía del municipio Puerto Colombia es de vital importancia para nuestra entidad, debido 

que en ello tendrá inmerso todos los planes y proyectos que el alcalde presentó en su 

programa de gobierno durante su postulación. 

Con lo anterior, se comprende que la encargada tiene presente el valor del manual de 

procedimientos, aunque hay discrepancias con lo aseverado por la   Constitución Política en 

su artículo 311 (1991), donde el municipio como entidad administrativa, debe prestar 

servicios públicos y suplir todas las necesidades y obras que demande la localidad sobre todo 

cumplir las demás funciones, es por esto que el manual será una pauta para poder llegar a 

cumplir todos deberes, obligaciones y compromisos que adquiere la administración que esté 

a cargo del gobierno en turno; cuya finalidad no será otra diferente a brindar la resolución de 

todos los problemas que contribuyan a cumplir con los fines esenciales del estado en pro de 
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la ciudadanía, en este caso los pobladores del municipio de puerto Colombia. Diferentes 

entidades forman parte de los organismos gubernamentales que conciben este manual no solo 

como una alternativa de control, sino también como un insumo que garantiza la transparencia 

en el desarrollo de las funciones de las administraciones de entidades públicas que concibe 

este manual no solo como una alternativa de control, sino también como un insumo que 

garantiza la transparencia en el desarrollo de las funciones de las administraciones de 

entidades públicas.  

 

Recomendaciones para la conformación del Manual de Procedimiento de Banco de 

proyecto e Inversión Pública para la Alcaldía de Puerto Colombia 

 

Como recomendaciones para la formulación del manual de procedimiento en Puerto 

Colombia (Atlántico) se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Presentar los lineamientos que conforman los manuales de procedimientos que 

cumplen los objetivos de mejorar el funcionamiento de inversiones públicas. Debemos tener 

en cuenta que, para la formulación de proyectos de inversión pública, está contemplado en el 

MGA, Herramienta informática, ayudando por medio de un esquema, el desarrollo de 

procesos de identificación, evaluación y programación de proyectos de inversión. Definición 

de MGA;  

M; Metodología es la parte secuencial de los métodos que se deben tener en cuenta 

en proyectos de inversión pública. 

G: Es General que está creada para registrar cualquier tipo de inversión pública. 

A: Ajustada por que a medida que ha transcurrido el tiempo ha sido modificada o 

presenta cambios.  

La MGA ofrece una herramienta o aplicación estandarizada, para gestiones de 

inversiones públicas, teniendo en cuenta la base conceptual de evaluación y formulación de 

proyectos, luego de verificar que sea viables y sean registrado en el banco de proyecto.  

La normatividad que deben aplicar las entidades territoriales, donde señalan la 

aplicación metodológica de formulación de proyectos de inversiones públicas se detalla a 

continuación: 
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Resolución 0252 de 2012 Establece la metodología para la formulación para los 

proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del sistema 

general de Regalías.  

Resolución 1450 de 2013 Adopta la metodología para la formulación y evaluación 

previa de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto 

General de la Nación y de los presupuestos territoriales. 

Adoptándose como única metodología para todos los bancos de programas de y 

proyectos de inversión pública. 

Lineamientos o pautas gubernamentales que se deben tener en cuenta 

Los lineamientos o pautas que señala la estructura del MGA está comprendida en el 

siguiente esquema (figura 5). 

 

Figura 5. Aspectos que se deben tener en cuenta para implementar la Metodología General 

Ajustada (MGA). 

 

 

Fuente: DNP (2016). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, en el anexo 1 se presenta un modelo sugerido 

Manual de Procedimiento de Banco de proyecto e Inversión Pública de Puerto Colombia, 

para su consideración por parte de las directivas de la Alcaldía de Puerto Colombia, teniendo 

IDENTIFICACION PREPARACION EVALUCION PROGRAMACIÓN

Plan  de desarrollo Necesidades Ver flujo de caja Indicadores de productos

Problemática Análisis técnico Identificadores y decisión. Indicadores de gestión

Participantes Localización Fuentes de financiacion

Prestamos

Depreciacion

Población Cadena de valor Resumen del proyecto

Objetivos Riesgo

Alternativas Ingresos y beneficios
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en cuenta la necesidad de este, precisando además que no existe un manual de proyectos en 

dicha entidad.  

Proponer un manual de procedimientos que cumpla y encierre todas las necesidades 

de ejecución de los proyectos para el municipio en cada departamento funcional de la alcaldía 

de puerto Colombia.   

 

CONCLUSIONES 

Al consultar con la Secretaría de Planeación de la Alcaldía del Municipio de Puerto 

Colombia, se pudo constatar que, a pesar de contar con personal que posee conocimiento 

sobre el significado de un Manual de Procedimiento de Banco de Proyectos e Inversión 

Pública, la propuesta de implementar dicho manual significa para la entidad proporcionar 

mayores garantías en la planificación, organización y ejecución de los proyectos aprobados 

en beneficio de la comunidad y la economía local. Este manual no solo contendrá los 

programas o proyectos a ejecutar, sino también los lineamientos que deben cumplirse de 

acuerdo con las normas y leyes establecidas, lo que requiere que el personal esté capacitado 

y actualizado en relación con los procesos normativos. 

El objetivo principal del manual propuesto es facilitar el manejo de la información 

para la toma de decisiones y el proceso de planificación. Cubrirá aspectos relacionados con 

la identificación, formulación y evaluación de proyectos, así como la programación y 

evaluación de los recursos, el seguimiento y control de la ejecución, y la evaluación de los 

resultados obtenidos y su impacto. Además de esto, contribuirá a mejorar la eficiencia en la 

asignación de los recursos públicos al facilitar la articulación entre la planeación, la 

elaboración de presupuestos y la inversión. Permitirá realizar un seguimiento y evaluación 

de los objetivos y metas de los planes, programas y proyectos, así como coordinar el conjunto 

de inversiones provenientes de diversas fuentes en el municipio y facilitar los procesos de 

seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo. 

Tras un análisis teórico conjunto, se puede concluir que los beneficios de que la 

administración actual cuente con un manual de procedimientos de banco de proyectos en el 

municipio son diversos. Sin embargo, entre los más importantes se destaca el beneficio para 

la ciudadanía del municipio de Puerto Colombia. 
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RESUMEN  

Para atender el desarrollo de esta investigación de alcance descriptivo de tipo cualitativo, se 

optó por la estrategia metodológica el estudio de casos, a través de la cual se logró identificar 

los avances en la integración de la industria 4.0 a las funciones sustantivas de instituciones 

de educación superior. Inicialmente, se abordan cuestiones teóricas y conceptuales de las 

tecnologías, las características de la I4.0.  Seguidamente, se indaga, mediante una entrevista 

semiestructurada, aplicada a expertos de 5 universidades de Colombia, sobre los avances en 

el uso de tecnologías digitales en sus procesos de formación. Los resultados explican cómo 

los avances tecnológicos han redefinido cada uno de los componentes misionales de las 

instituciones de educación superior. En docencia, la industria 4.0 propicia la ejecución de 

nuevas modalidades orientadas a la autogestión y el aprendizaje autónomo, recursos de 

aprendizaje y formas de interacción. Así también, en la función de investigación, ahora los 

investigadores se desempeñan bajo un escenario de revoluciones tecno sociales que les exige 

competencias digitales para aprovechar y abordar con éxito las nuevas tecnologías, así como 

para acceder, gestionar e interpretar grandes volúmenes de datos e información.  Para el caso 

de la función misional de proyección social, las tecnologías habilitadoras se convierten en el 
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soporte para desarrollar procesos de cooperación con las comunidades y la gestión de redes 

de conocimiento e interacción social. 

ABSTRACT 

To address the development of this research with a descriptive scope of a qualitative type, 

the methodological strategy of case study was chosen, through which it was possible to 

identify the advances in the integration of industry 4.0 to the substantive functions of higher 

education institutions. Initially, theoretical, and conceptual issues of technologies are 

addressed, the characteristics of I4.0. Next, it is investigated, through a semi-structured 

interview, applied to experts from 5 Colombian universities, about the advances in the use of 

digital technologies in their training processes. The results explain how technology advance 

have redefined each of the missional components of higher education institutions. In 

teaching, industry 4.0 promotes the implementation of new modalities aimed at self-

management and autonomous learning, learning resources and forms of interaction. 

Likewise, in the research function, researchers now work under a scenario of techno-social 

revolutions that requires digital skills to take advantage of and successfully address new 

technologies, as well as to access, manage and interpret large volumes of data and 

information. In the case of the missionary function of social projection, the enabling 

technologies become the support to develop cooperation processes with communities and the 

management of knowledge networks and social interaction. 

PALABRAS CLAVE: docencia, Industria 4.0, investigación, proyección social, tecnología 

Keywords: teaching, Industry 4.0, research, social projection, technology 
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INTRODUCCIÓN  

 

La revolución tecnológica ha permeado la economía y la sociedad en general. En algunos 

casos, el alto potencial de automatización de las actividades ha permitido que sectores como 

el industrial y el comercio avancen más rápidamente hacia el ecosistema 4.0, generando redes 

de producción inteligente (Chalarca Arboleda et al., 2020; Rozo-García, 2020) En otros 

sectores, como el agrícola, la desigualdad de acceso tecnológico y la brecha de capital 

humano han dificultado el aprovechamiento de las nuevas tecnologías (Paredes, 2015; 

Reséndiz et al., 2020) 

 

En el sector educativo, y en específico, para la educación superior se cuenta con un 

amplio abanico de tecnologías que permiten formar profesionales en habilidades blandas y 

competencias digitales como lo demanda la sociedad. No obstante, la disponibilidad de los 

servicios, aplicaciones y contenidos digitales es diferenciada, de manera que se amplían las 

desigualdades entre regiones o inclusive entre instituciones (Martínez et al., 2020). 

 

En este contexto, se presentan aquí los resultados de la investigación, orientada a 

identificar las tecnologías de la Industria 4.0 que las universidades colombianas han 

apropiado y ponen al servicio de la educación. 

 

La Industria 4.0, también denominada cuarta revolución industrial, hace referencia a un cambio 

profundo en los medios y modos de producción generado por los avances tecnológicos (Basco et al., 

2018) que ha transformado sustancialmente la forma de vivir y relacionarse (Baena et al., 2017; 

Sifuentes Ocegueda et al., 2022). En este escenario de transformación, las instituciones de educación 

superior trabajan en la adaptación de métodos y formas de acceso al conocimiento, orientados a 

satisfacer la demanda de profesionales que requiere la industria y la sociedad moderna (Flores Olvera 

et al., 2020; Garcés y Peña, 2020; Hariharasudan y Kot, 2018).   

 

Así, en los últimos 30 años las instituciones han incorporado la tecnología a los procesos de 

formación, identificándose cuatro momentos: la educación 1.0 que surgió en la década de 1990 y se 

caracterizó por permitir el envío de información a través del correo electrónico. La educación 2.0, 

término acuñado en 2004, basada en la interacción de estudiantes y docentes por medio de foros, 

blogs y redes sociales. La educación 3.0, a partir de 2010, caracterizada por el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) para construir el aprendizaje y, finalmente, desde 2016, 
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la educación 4.0 que utiliza las tecnologías disruptivas para favorecer la formación personalizada 

(Sifuentes Ocegueda et al., 2022) 

 

En este último nivel, el contexto tecnológico y sus redes de producción inteligente favorecen un 

aprendizaje automático, en donde, a través de procesos de modelación se imitan y/o predicen 

comportamientos humanos, que buscan desarrollar procesos de conocimiento basados en el 

aprendizaje experiencial, los cuales integran tecnología y conocimiento y preparan al estudiante con 

componentes teórico - prácticos, desarrollando habilidades profesionales y las denominadas 

competencias blandas (Garcés y Peña, 2020). Dentro de la convergencia de tecnologías al servicio de 

la educación que se espera revolucionen este sector en las próximas décadas (Rozo-García, 2020) , 

es importante mencionar las siguientes:  

 

Computación en la nube o Cloud Computing (CC), tecnología que facilita el 

almacenamiento de aplicaciones e información en la red, permitiendo la entrega de datos con 

gran velocidad y el acceso ubicuo (Fundación de la Innovación Bankinter, 2010).  

 

En educación, la computación en la nube propicia la interacción docentes - estudiantes por medio de 

los cuestionarios interactivos, la gamificación, los foros, entre otros (García-Orozco, 2020), así 

mismo, sirve como base para la creación de plataformas e-learning y servicios educativos que 

permiten la virtualización; de igual forma, favorece el trabajo colaborativo y la implementación de 

teorías de aprendizaje con orientación social (Qasem et al., 2020) 

 

La CC permite además el aprendizaje flexible y adaptativo, ya que se pueden individualizar las 

estrategias de enseñanza (Quezada y Suárez, 2021). 

 

Blockchain, es español cadena de bloques, permite el intercambio de datos mediante una 

estructura de bloques descentralizados y encadenados a través de hash, lo cual asegura la 

integridad de los registros (Bartolomé y Lindín, 2018). Esta tecnología es utilizada para la 

acreditación de titulaciones universitarias y la emisión de micro credenciales de congresos, 

prácticas, MOOC y cursos cortos; asegurando la autenticidad de los documentos y 

permitiendo la descentralización del proceso (Bartolomé y Lindín, 2018; Bellver Torlá, 

2017) 

 

Bartolomé Pina (2020) señala la utilidad del Blockchain para gestionar itinerarios personales 

de aprendizaje, es decir, que el estudiante puede elegir “sus paquetes de aprendizaje de entre 
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una oferta variada, guiado por el formador y con el soporte de programas de valoración y 

guía, gestionando SC (contratos inteligentes o Smart contracts), generando un registro de 

seguimiento de sus aprendizajes” (p. 252). Los contratos inteligentes abarcan desde la 

inscripción del curso y garantizan el monitoreo del progreso del estudiante de forma 

descentralizada, inalterable y transparente (Alsaadi y Bamasoud, 2021). 

 

Big Data, hace referencia a la captura y procesamiento de grandes volúmenes de datos 

(Joyanes, 2013), los cuales adquieren valor en la medida en que son procesados. Big data 

puede utilizarse para la detección del riesgo de deserción, la identificación de habilidades de 

los estudiantes y la predicción del rendimiento académico (Ashrafimoghari, 2022). 

Para extraer la información de los datos educativos, se aplica la minería de datos 

([DM] Data Mining) y la analítica de aprendizajes (Otoo-Arthur y van Zyl, 2020). La DM se 

enfoca en crear métodos para explorar los datos almacenados de los estudiantes para resolver 

y mejorar los procesos (Urbina et al., 2020), por ejemplo, identificar actividades y recursos 

que se ajusten al perfil de cada estudiante (Monsalve et al., 2013). Por su parte, la analítica 

de aprendizaje permite medir e interpretar las interacciones de los estudiantes con los 

entornos virtuales con el fin de direccionar acciones para optimizar los servicios que le son 

prestados (López et al., 2020). Sus aplicaciones más típicas son las interfaces de visualización 

usadas por instructores para monitorear los avances y organizar los módulos de los cursos en 

función de cómo el usuario aborda los contenidos (Shute y Zapata, 2012)y las herramientas 

utilizadas por parte de oficinas de servicios y apoyo académico en la identificación de las 

necesidades del estudiantado (Pelletier et al., 2021). 

Inteligencia Artificial (IA) la cual se refiere a la capacidad de los ordenadores digitales para 

procesar información, aprender de la experiencia y tomar decisiones de forma similar a los 

humanos (Asociación Clúster de Automoción de Navarra – ACAN, 2017) 

 

Las potencialidades de la inteligencia artificial se relacionan con su uso en 

plataformas y sistemas de tutoría inteligente y personalizadas, que incluyen los robots tutores 

y los chatbots adaptativos, además del diseño de herramientas para el trabajo colaborativo y 

los juegos educacionales (Jara y Ochoa, 2020). La IA también permite desarrollar de forma 

automatizada tareas administrativas como son la evaluación, los sistemas de información, los 
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servicios de biblioteca, las admisiones, entre otras (Pelletier et al., 2021) 

Realidad Extendida (XR) que abarca todas las tecnologías en las que objetos físicos y virtuales se 

presentan en una misma pantalla, entre estas: la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad 

mixta (Vi et al., 2019) 

 

La realidad virtual y sus derivaciones están al servicio de la didáctica y permiten implementar en el 

aula, metodologías de enseñanza innovadoras (Lerma García et al., 2020). Su aplicación se ha 

enfocado en la construcción de laboratorios STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 

facilitando la práctica y la enseñanza de conceptos sobre espacios y objetos simulados (Ortega-

Rodríguez, 2022). 

 

Como se describe, entre las principales aportaciones de las tecnologías inteligentes a la educación 

están: los nuevos métodos de enseñanza, la mejora del proceso de aprendizaje a través de predicciones 

basadas en los datos, y el suministro de información para el diseño de rutas de aprendizaje 

personalizadas (Ruiz Palmero et al., 2020; Saldivar Delgadillo, 2021) 

 

En la tabla 1 se relacionan los métodos de enseñanza y aprendizaje vinculados a la Educación 4.0, así 

como también algunas estrategias de aprendizaje modernas. 

 

Tabla 1. Métodos y estrategias de enseñanza basados en ambientes digitales 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de 

enseñanza- 

aprendizaje 

• Aprendizaje online (E-Learning) 

• Aprendizaje móvil (M-Learning): tiene lugar en un dispositivo portátil como 

los smartphones y tablets. 

• Aprendizaje adaptativo (Adaptative Learning): emplea las tecnologías para 

adaptar los procesos educativos a las necesidades, preferencias y habilidades 

de los estudiantes. 

• Aprendizaje híbrido (Blended learning o B-Learning): combina educación 

presencial con e-learning 

• Aprendizaje ubicuo (U-Learning): permite el acceso de los estudiantes sin 

limitaciones de tiempo ni espacio a través de la computación ubicua. 

• Aprendizaje inmersivo (I-Learning): apoyado en realidad extendida. 

• Social Media Learning: experiencias de aprendizaje y colaboración a través 

de redes sociales 
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• Los Cursos en línea masivos y abiertos (Massive Open Online Courses - 

MOOCs) 

• Aprendizaje a tu propio ritmo (Self-Paced Learning) 

 

 

 

Técnicas y 

estrategias 

• Streaming: contenidos multimedia 

• Gamificación: permite aprender utilizando entornos simulados 

• Narración interactiva (Storytelling interactive) 

• Trae tu propio dispositivo (Bring Your Own Device) 

• Clase invertida (Flipped Classroom): a través de espacios flexibles y 

contenidos digitales 

• Cultura maker: basado en la construcción del propio conocimiento a través 

de las tecnologías 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Así, se encuentran una serie de tecnologías que el sistema de educación superior viene 

acogiendo para el desarrollo de sus funciones, se pretende aquí ver que tanto se ha logrado 

integrar la I4.0 en las aulas, en los procesos de docencia, investigación y proyección social, 

reconociendo que se trata de una labor del docente, dentro de su interacción directa e 

inmediata con los estudiantes y de las instituciones quienes deben estar atentas a disponer las 

condiciones, metodologías y estrategias de enseñanza aprendizaje, que se apoyan con la 

introducción de las herramientas tecnológicas y prácticas educativas emergentes. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Para identificar los avances de las instituciones de educación superior en Colombia en la 

incursión al ecosistema 4.0 se llevó a cabo una investigación cualitativa con alcance 

descriptivo y como enfoque metodológico se utiliza el estudio de casos (Jiménez y Comet, 

2016), combinando diferentes técnicas de recolección de información como los 

cuestionarios, la revisión documental y las entrevistas a personas expertas que laboran en las 

unidades de estudio, buscando la comprensión del fenómeno estudiado a partir del método 

de estudio de casos que permite la generalización analítica (Ragin et al., 2004 citados por 

López y Salas, 2009) 
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Para la selección de las IES se utilizó muestreo no probabilístico por conveniencia buscando 

conformar una muestra heterogénea considerando aspectos como el carácter de la institución, 

su tamaño y la modalidad de sus servicios.  En la tabla 2 se detallan las IES objeto de estudio. 

Tabla 2. Participantes del estudio 

 

Nombre de la IES seleccionadas Sector Matricula 

 

 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Oficial 73.197  

Fundación Universitaria del Área Andina Privada 31.343  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – 

UPTC 
Oficial 30.708  

Universidad del Quindío Oficial 16.354  

Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto Privada 112.934  

 

Fuente: elaboración propia con base en MEN (2021), cifras año 2019 

 

Como instrumento de recolección de información se diseñó un cuestionario que se aplicó, a manera 

de entrevista semiestructurada a funcionarios de las instituciones de educación superior 

seleccionadas. Así, se consultó su experiencia y conocimiento sobre los avances de la institución y 

su incursión en el ecosistema 4.0. Se realiza un proceso secuencial.  En primera, se procede a la 

selección de expertos en cada universidad, seguido de la entrevista dirigida por la entrevistadora, 

apoyada en el cuestionario prediseñado y finalmente se hizo la recolección, organización y análisis 

de respuestas. El cuestionario contempló las tres funciones misionales de las universidades: docencia, 

investigación y proyección social y su relación con el acceso, gestión e implementación de 

infraestructura tecnológica para el desarrollo de la actividad académica, orientándose la entrevista 

hacia tecnologías habilitadoras. Las entrevistas se desarrollaron de manera remota, a través de Google 

Meet.  

 

A partir de los resultados obtenidos se construyeron tablas donde se visualiza la 

información por universidades de acuerdo con las tres funciones sustantivas. La información 
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que se obtuvo en las entrevistas se complementó con la dispuesta en las páginas Web de las 

universidades en estudio.  

 

RESULTADOS  

 

Las entrevistas evidencian cómo la industria 4.0 ha permeado las funciones 

sustantivas de las instituciones de educación superior.  A continuación, se presentan los 

resultados por componente misional. 

La I4.0 y la docencia en las universidades 

En docencia, la industria 4.0 propicia nuevas modalidades y recursos de aprendizaje 

que permiten mayor flexibilidad y se adapte a las necesidades de cada estudiante. Esto 

demanda de las universidades un reconocimiento del contexto, de las tecnologías emergentes 

y de las nuevas metodologías de enseñanza. En la tabla 3 se presenta la descripción de las 

tecnologías y principales metodologías de aprendizaje en cada una de la IES. 

 

Tabla 3. Tecnologías y prácticas en docencia  

 

IES Descripción 

 

 

UNAD 

Cuenta con modelos formativos e-learning y b-learning, biblioteca virtual, 

plataformas tecnológicas para evaluación, reporte automatizado de 

calificaciones y seguimiento de los procesos de aprendizaje.  

Dispone del sistema de Proctoring para autenticación de estudiantes, el cual 

incluye reconocimiento facial y tecnología de Block Watermark (marcas de 

agua digitales). Además, ha incursionado además en la formación en 

modalidad abierta y flexible en cursos tipo MOOC, alojados en la plataforma 

Miriadax. 

 

 

 

Areandina 

Ha implementado Canvas como sistema de gestión de aprendizaje LMS, 

Blackboard Collaborate como plataforma de videoconferencia, SoundCloud 
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(plataforma especializada en música y podcast) para compartir audios con 

datos de interés.   

Ofrece cursos bajo el método Blended Learning y MOOC. Además, dispone 

de herramientas virtuales, software de simulación, bases de datos y biblioteca 

digital – Bidig; así mismo con redes como Twitter, Facebook, Instagram, 

Renata y Booklick, estas últimas redes sociales de aprendizaje. 

 

 

 

UPTC 

Entre los recursos electrónicos para educación a distancia y virtual se destaca 

el uso del aula virtual Moodle; herramientas para videoclases: Google Meet 

y Zoom; recursos digitales de información bibliográfica: e-books, bases de 

datos, y revistas electrónicas. 

En la formación docente dispone de Webinars técnicos y cursos abiertos.  

Y en la Facultad de educación a distancia la principal metodología utilizada 

e-learning y la forma combinada o mixta. 

 

 

 

Uniquindio 

Cuenta con plataforma Moodle, biblioteca digital CRAI, laboratorios de 

simulación, las herramientas digitales Cisco Webex, Zoom, Google Meet 

para los encuentros sincrónicos, aanalíticas en Moodle y Gestión Tutorial. 

Creación de espacios académicos e-learning, b-Learning y estrategias de 

educación asistida por tecnologías como las aulas invertidas. 

 

 

 

Uniminuto 

Dispone de un portafolio de servicios virtuales: plataforma Moodle; 

laboratorios y simuladores (Siciem, Labsag, Biotk, Psysim, Sniffy, Virtual 

Plant); sistema antiplagio (PlagScan), plataforma de videoconferencia 

académica (Blackboard Collaborate), vinculación a la red social de 

aprendizaje Booklick, administradores de contenido y herramientas digitales 

de distribución de contenido (Yammer, OneNote, Stream, y Planner) y la 

Unidad STEM Robotics del Parque Científico de Innovación Social. 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Como se observa, independientemente de la naturaleza de las universidades o del 

enfoque en una modalidad de educación específica (presencial, distancia tradicional o 

virtual), todas las instituciones objeto de estudio disponen de entornos virtuales para la 

gestión del aprendizaje y en general han incorporado estrategias b-learning. Además, cuentan 

con bibliotecas virtuales y otras herramientas tecnológicas para la comunicación y apoyo de 

los procesos de enseñanza. 

No obstante, las universidades que se especializan en educación virtual han ganado 

terreno en cuanto a la implementación de tecnologías que favorecen la autenticación e incluso 

las experiencias de formación a través de laboratorios virtuales. Así mismo, han avanzado en 

el diseño de currículos basados en recursos de aprendizaje y metodologías adecuadas a los 

ambientes virtuales. 

Todas las instituciones educativas estudiadas enfrentan el reto de disminuir las 

brechas digitales, tanto de cobertura como de conocimiento, por lo tanto, han emprendido 

acciones como la dotación de sus centros de atención con infraestructura tecnológica para 

que los estudiantes que no cuentan con recursos puedan acceder al servicio educativo, así 

como la implementación de estrategias mobile-learning, especialmente mediante el uso de 

teléfonos móviles, cuyo uso es generalizado entre la población estudiantil. 

 En este punto, es importante tomar en cuenta una característica enunciada por los 

participantes en la investigación y es la limitación en recursos económicos a la que se ve 

abocada la educación superior. Algunas instituciones tienen recursos económicos escasos, 

situación que se refleja en un aprovechamiento limitado del potencial de la industria 4.0 para 

apoyar el logro del ODS 4 “Garantizar una educación inclusiva, y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida” y expandir lograr mayor cobertura e 

internacionalización por parte de la IES. 

La I4.0 y la investigación en las universidades  

La investigación en la universidad camina hacia escenarios dotados con medios 

tecnológicos, que genera y exige un nuevo perfil del investigador.  Se requieren competencias 

digitales, el desarrollo de un pensamiento crítico y propositivo, con capacidades para analizar 

grandes volúmenes de datos e información, que permita construir conocimiento y aportar a 
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la solución de problemas, bajo entornos de trabajo en red.  El investigador se desempeña 

ahora bajo un escenario de revoluciones tecno sociales que exige competencias digitales para 

aprovechar la información y el trabajo en red.  

 

En la tabla 4 se relacionan las tecnologías que apoyan la investigación en las 

universidades objeto de estudio  

Tabla 4. Tecnologías y prácticas en investigación 

 

IES Descripción 

 

UNAD 

Entre los recursos para fortalecer la investigación se cuenta con e-biblioteca 

y el software de gestión de la investigación Universitas XXI.  Así mismo, 

cuenta con el Sello Editorial que hace uso de recursos tecnológicos para 

visibilizar la producción científica de docentes e investigadores. 

 

 

Areandina 

Además de recursos digitales, dispone de la plataforma Adaggio Unite para 

la gestión de datos de investigación, la cual permite rastrear la huella 

digital.  

Se resalta la articulación de los proyectos de investigación e innovación con 

propósito social a través de escenarios como el Start Innovation Versión 

1.0 

 

 

UPTC 

La universidad cuenta con bases de datos especializadas, software de 

simulación virtual y el análisis de datos, y recursos digitales que apoyan los 

procesos de investigación. 

 

 

Uniquindio 

Los investigadores tienen acceso a repositorios digital, bases de datos, 

herramientas y libros electrónicos, y otros recursos tecnológicos. 

Se destaca la vinculación de la universidad al proyecto semillero 

emprendimiento digital APPS.CO de Ministerio de las TIC. 
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Uniminuto 

Para el desarrollo de la investigación cuenta con espacios y recursos 

virtuales como: laboratorios, talleres, sitios de trabajo colaborativo, 

simuladores y recursos bibliográficos. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Según la información suministrada por los expertos, las instituciones mantienen 

procesos de investigación e innovación en e-learning, favoreciendo el trabajo colaborativo 

en redes y el intercambio de información.  Esta estrategia es apoyada con formación info-

tecnológica dirigida a profesores y estudiantes, en pro de fortalecer las competencias para el 

uso y aprovechamiento de los recursos digitales y otras herramientas tecnológicas al servicio 

de la gestión del conocimiento. De esta manera, las IES aprovechan la industria 4.0 para el 

trabajo colaborativo entre los investigadores sin limitaciones de tiempo y espacio, así como 

para favorecer innovación y generación de conocimiento a través de tecnologías analíticas, 

prototipado, simulación artificial, entre otras.  

 

Sin embargo, también hay desafíos en este campo, las IES tienen la tarea de articular 

la investigación a los procesos de formación, promoviendo la vinculación de los estudiantes 

de modalidad virtual a los proyectos de investigación y direccionando sus iniciativas hacia 

la solución de problemáticas del entorno, lo que favorece el ejercicio de las funciones 

sustantivas en pro de la sostenibilidad.  

 

La I4.0 y la proyección social en las universidades  

 

Actualmente, la tecnología ha fortalecido la cooperación entre instituciones, la 

construcción de redes académicas y la vinculación de las IES con las comunidades (Almuiñas 

y Galarza, 2016).  

En la tabla 5 se detallan como las IES estudiadas desarrollan la proyección social con mediación 

tecnológica. 

 

Tabla 5. Tecnologías y herramientas virtuales en proyección social y bienestar  
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IES Descripción 

 

 

UNAD 

Desarrolla sistemas de proyección online como el servicio social unadista 

SUSSU, direccionada con la cátedra social solidaria y la cátedra región; el 

Observatorio Inter sistémico Regional – OIR, con actividades virtuales como 

el E-campamento; y el proyecto Campo Unad. Cabe mencionar que las 

herramientas virtuales de bienestar integral unadista se encuentran: foros, 

podcast, cursos autodirigidos, nodos virtuales, redes sociales, Web 

Conference, juegos en línea y chat de sicología. 

 

 

Areandina 

El bienestar universitario virtual incluye cursos de cultura, deporte, salud y 

desarrollo humano; los cuales son desarrollados mediante herramientas como 

videos tutoriales y podcast. Cuenta además con estrategias de movilidad 

virtual tales como: Areandina sin Fronteras Virtual y E-MOVIES. 

En extensión solidaria se desarrollan consultorías, el voluntariado Areandina 

y proyectos con impacto social. 

 

 

 

UPTC 

Ofrece cursos y actividades virtuales de bienestar universitario entre ellos: 

clases de defensa personal, entrenamiento físico, deportes, música, pintura, 

talleres de cultura de autocuidado y video conferencias. Adicionalmente, se 

prestan servicios de medicina general y sicología. 

 

Uniquindio Cuenta con cursos de cultura, deporte y desarrollo Humano a través de la 

plataforma Cisco Webex. En cuanto a extensión ha traslado el programa radial 

“frecuencia G” a Facebook, así mismo, ofrece cursos y diplomados virtuales. 

 

Uniminuto Entre los espacios virtuales dirigidos a la comunidad están el gimnasio virtual, 

la bolsa de empleo, cultura en línea, educación continuada y el Modelo de 

Atención con Enfoque Integral – MAEI, que incluye acompañamiento 

sicosocial y consejería. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Según los expertos consultados, los procesos de extensión y proyección social de las 

universidades se apoyan en las tecnologías.  La fusión e-learning con las funciones de 

proyección social, permite a las universidades mayor impacto y alcance en sus programas, 

generando en los estudiantes el espíritu de servicio tanto en las comunidades más próximas 

como en otras zonas geográficas; favoreciendo a su vez, con las redes el componente 

internacional orientado, en este caso, a programas de voluntariado y servicio social. 

 

Una vez dispuestos los resultados y retomado el objetivo de la investigación aquí 

expuesta, orientada a identificar las tecnologías emergentes que las universidades han 

apropiado y ponen al servicio de la educación, desde la mirada de esas funciones misionales 

de docencia, investigación y proyección social, a las que esta llamada la universidad, se 

muestran los resultados que concuerdan con hallazgos de otros procesos  investigativos, en 

donde queda clara la necesidad y voluntad de las instituciones educativas por apropiar y usar, 

a favor de la educación, los avances en tecnologías.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Se observa que las tecnologías y prácticas utilizadas en el desarrollo de las funciones 

sustantivas por parte de las instituciones educativas estudiadas, hacen parte de aquellas 

referidas como tecnologías emergentes en los reportes Edutrens del Observatorio de 

Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey y los Horizon Reports de Educase, 

publicados entre los años 2013 y 2015, cuya implementación en el sector educativo se 

proyectaba a corto plazo; entre estas, el aprendizaje en línea (E-learning), los entornos 

colaborativos, laboratorios virtuales, las redes sociales, el aprendizaje móvil y estrategias 

como la gamificación y las aulas invertidas. 

Así mismo, se identifican algunos avances y retos en cuanto a la incorporación de 

tecnologías emergentes según el 2021 EDUCASE Horizon Report como son la Analítica de 

aprendizaje (Learning Analytics), Inteligencia artificial (IA) y las micro-credenciales. 

Identificando, además, el reto para profesores y personal de apoyo, de sumergirse en el campo 

de la ingeniería de aprendizaje y el diseño de experiencia de usuario UX (Brown et al. 2020). 
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En cuando a analíticas de aprendizaje para generar “predicciones”, los hallazgos de 

la investigación evidencian que las instituciones que cuentan con la plataforma Moodle 

disponen de esta tecnología, no obstante, su uso se da principalmente en la IES con mayor 

enfoque hacia la educación virtual, convirtiéndose en una herramienta que se deben explorar 

para mejorar la gestión de sus cursos sin importar la modalidad de la educación. 

 

Por su parte, en los casos estudiados se aplica la IA en forma de Bot para el servicio 

al usuario en las páginas institucionales y el soporte a estudiantes en las plataformas virtuales 

como UnadBot, como asistente virtual que brinda una mejor experiencia de usuario en el 

campus de la UNAD y el Bot ubicado plataforma Coloso de la Fundación del Área Andina, 

sin embargo, aún hay muchas utilidades por explotar en relación con esta tecnología. 

 

Adicionalmente, se utilizan las credenciales digitales para certificar los MOOC, 

modalidad que viene ganando terreno en la educación virtual y que han incrementado el 

potencial de flexibilidad e inclusión escolar. 

 

De esta manera, se evidencia que las instituciones han avanzado en la construcción 

de infraestructura y el desarrollo de habilidades para aplicar recursos educativos 

tecnológicos, aunque es pertinente que amplíen la comprensión sobre como las tecnologías 

se unen para construir una nueva ecología educativa (UNESCO, 2021), en la que predomine 

el aprendizaje autorregulado y los nodos abiertos donde fluye el conocimiento.  Un modelo 

conocido como Currículo 1.0, caracterizado por la combinación de los elementos ia + I + D 

+ ii, haciendo referencia a inteligencia compartida, investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación inteligente (Pedroza Flores, 2018). Así como también hacia pedagogías 

emergentes basadas en el constructivismo social, que hacen del estudiante un sujeto activo 

que genera conocimiento. 

 

Finalmente, las conclusiones del estudio son: 

 

En el contexto de la educación superior, el desarrollo de actividades en función de la 

esencia misional: docencia, investigación y proyección social, muestran un avance 
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significativo hacia el ecosistema digital. Las universidades, en la medida de sus capacidades, 

desarrollan sus procesos en entornos virtuales, permitiendo que la industria 4.0 permee sus 

labores e influya en las metodologías y estrategias de enseñanza aprendizaje. La 

identificación de herramientas y procesos que se pueden desarrollar a través de la virtualidad 

es fundamental, pues será el punto de partida para fortalecer la infraestructura tecnológica y 

redefinir estrategias que respondan a las dinámicas derivadas de la cuarta revolución 

industrial.  

 

El estudio revela que existen asimetrías tecnológicas, así como limitaciones en cuanto 

a la implementación de metodologías y técnicas de aprendizaje. Si bien se ha incorporado el 

aprendizaje en línea, los laboratorios virtuales, las redes sociales y estrategias como la 

gamificación y las aulas invertidas, es necesario ahondar en el diseño de espacios y servicios 

académicos adaptados a las características y necesidades de los estudiantes, con estrategias 

de enseñanza-aprendizaje creativas que concentren la atención de la generación digital. 

 

Además, es fundamental transformar las infraestructuras y las metodologías al 

servicio de la educación, para atender así las necesidades del contexto con relación a las 

competencias digitales de los profesionales del siglo XXI. Este desafío implica el diseño de 

políticas y estrategias institucionales para que haya una adecuada apropiación tecnológica 

por parte de la comunidad universitaria, así como también del apoyo gubernamental para que 

tanto las IES como los estudiantes mejoren el acceso a la tecnología. 
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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación analiza diferentes fuentes bibliográficas sobre los 

conceptos y usos de la visión artificial, reseñando varios métodos empleados para el 

procesamiento de imágenes y describiendo aplicaciones no muy conocidas de esta técnica, 

fundamentada en diversos algoritmos, que incluyen la lógica difusa, clasificadores 

estadísticos, redes neuronales y otros métodos similares. Así, en la primera sección de la 

revisión se exploran tres campos de aplicación de la visión artificial: la clasificación de 

productos, la inspección interna y la utilización de espectros invisibles para el ojo humano, 

como la radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), y la visión hiperespectral. En la segunda 

sección, se describe trabajos donde, entre otros, se usan tres tipos de algoritmos: La lógica 

difusa, que es un enfoque matemático que permite manejar la incertidumbre en la toma de 

decisiones valores de verdad parciales o difusos en lugar de simplemente verdadero o falso; 

Las redes neuronales, que son modelos de aprendizaje automático inspirados en el 

funcionamiento del cerebro humano, para procesar información y reconocimiento de 

patrones; y el uso de técnicas multivariantes como el Análisis de Componentes Principales 
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(PCA), Análisis de Discriminante Lineal (LDA) y el Análisis de Clúster (Cluster Analysis). 

Como resultado se encontró que la visión artificial es una técnica con fuertes fundamentos 

informáticos, matemáticos y estadísticos, con innumerables combinaciones de técnicas, así 

como de aplicaciones tanto industriales como cotidianas. 

ABSTRACT 

The present research work examines various bibliographic sources on the concepts and uses 

of artificial vision, reviewing several methods employed for image processing and describing 

lesser-known applications of this technique, grounded in various algorithms, including fuzzy 

logic, statistical classifiers, neural networks, and other similar methods. Thus, in the first 

section of the review, three application fields of artificial vision are explored: product 

classification, internal inspection, and the utilization of invisible spectra to the human eye, 

such as ultraviolet (UV) and infrared radiation (IR), as well as hyperspectral vision. In the 

second section, works are described where, among others, three types of algorithms are used: 

Fuzzy logic, which is a mathematical approach that allows handling uncertainty in decision-

making through partial or fuzzy truth values instead of simply true or false; Neural networks, 

which are machine learning models inspired by the functioning of the human brain, used for 

information processing and pattern recognition; and the use of multivariate techniques such 

as Principal Component Analysis (PCA), Linear Discriminant Analysis (LDA), and Cluster 

Analysis. As a result, it was found that artificial vision is a technique with strong computer, 

mathematical, and statistical foundations, offering countless combinations of techniques, as 

well as industrial and everyday applications. 

PALABRAS CLAVE: Procesamiento de imágenes, visión artificial, Algoritmos de control, 

Técnicas multivariantes. 

Keywords: Image processing, computer vision, control algorithms, multivariate techniques.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La Visión Artificial o Visión por computadora emula la capacidad de los seres 

humanos para percibir una escena, comprenderla y actuar en función de su necesidad, 

utilizando sistemas de procesamiento que ejecutan un análisis multivariado de datos y 

reconocimiento de imágenes (Andrés Palma-Jaramillo, Vladimir Vaca-Moscoso, Mauricio 

Torres-Berru III, & Fernando León-Pinzón, 2020), esto con la finalidad de extraer atributos 

específicos o variables que sean útiles y permitan determinar el tipo y características de un 

objeto, su tamaño, color, entre otros (Parra, Negrete, Llaguno, & Vega, 2018). Su finalidad 

es la de automatizar tareas repetitivas de inspección, clasificación, controles de calidad de 

productos, revisión de objetos sin contacto físico y gran velocidad. 

Actualmente muchos procesos de clasificación se realizan manual o mecánicamente con el 

uso de tamices y zarandas (Lucas Meza & Sornoza Solórzano, 2017), pero ante la exigencia 

en la calidad, es importante responder con alternativas de clasificación automáticas, siendo 

una de las opciones el uso de sistemas de visión artificial, que ya desde algunos años atrás ha 

tomado relevancia por la baja en los precios de los equipos para este fin y el incremento de 

sus aplicaciones. 

La clasificación de objetos por visión artificial se apoya en algoritmos matemáticos y 

estadísticos tales como redes neuronales, lógica difusa o borrosa, clasificadores estadísticos, 

entre otros (Andrés Palma-Jaramillo et al., 2020; Victor Aguilar-Alvarado & Alfredo 

Campoverde-Molina, 2019; Yu, Velastin, & Yin, 2020).  

Para el procesamiento de una imagen se empieza con adquirir la misma a través de 

sensores que producen las señales a ser digitalizadas. Así, por ejemplo, para la fotografía se 

debe censar la luz, para radiografías los rayos X, ultrasonidos para imágenes ecográficas, etc. 

(La Serna Palomino & Román Concha, 2009) 
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DESARROLLO 

Ámbitos del uso de Visión Artificial  

Se observa un aumento en la cantidad y diversidad de aplicaciones industriales que requieren 

la aplicación de técnicas de visión artificial. En la Tabla 1 se describen varios ámbitos de 

aplicación y ejemplos de estos. 

Tabla 1. Ámbitos de uso de la visión artificial 

Control de calidad Robótica Biología y medicina 

Inspección de 

productos (nivel 
de llenado, 

forma, tamaño) 

Etiquetados Control de 

calidad de 
alimentos  

Inspección de 

circuitos 
impresos 

Control de 

soldaduras 

Guiado de 

vehículos no 
tripulados 

Análisis de 

imágenes de 
microscopía 

(virus, células, 

proteínas) 

Resonancias 

magnéticas, 
tomografías, 

genoma humano 

Reconocimiento de caracteres Control de tráfico Agricultura 

Control de 

cheques,  

Inspección de 

textos. 

Conteo de 

vehículos 

Control de 

velocidad 

Lectura de 

matrículas 

Detección 

temprana de 

enfermedades 

Interpretación 

de fotografías 

aéreas de 
plantaciones 

Control de 

plantaciones 

 

A continuación, se describen aplicaciones de la visión artificial dentro de la categorización 

de productos, inspección interna y espectros no perceptibles por el ojo humano. 

Categorización de productos 

Los procesos de clasificación que se realizan de manera manual o a través de 

mecanismos mecánicos clasificadores, se basan en cambio en el uso de tamices y zarandas 

calibradas según el tamaño de los granos (Lucas Meza & Sornoza Solórzano, 2017), los 

cuales pueden ser lentos y carecer de precisión, en cambio que los sistemas basados en 

visión artificial mejoran la capacidad y tiempo de categorización de productos. Por ejemplo, 

a través de visión artificial se puede realizar el reconocimiento automático de frutas o 

verduras y clasificarlas según parámetros definidos (Kausar, Sharif, Park, & Shin, 2018; 

Tripathi & Maktedar, 2020; Victor Aguilar-Alvarado & Alfredo Campoverde-Molina, 2019).  
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Entre las características que influyen en la apariencia y calidad de un producto se 

tienen el grado de madurez, tamaño, peso, forma, presencia de manchas, enfermedades o 

presencia de irregularidades. Estos factores, según (Blasco, Cubero, Gómez-Sanchís, & 

Moltó, 2010) se han evaluado tradicionalmente mediante inspección visual realizada por 

personal cualificado, por lo que existen propuestas como la desarrollada por (Freire Diaz, 

López-Mendoza, Casignia, Cisneros Barahona, & Uvidia Fassler, 2020) cuyo esquema se 

muestra en la Figura 1, y se basa en un microcontrolador de bajo costo equipado con una 

cámara digital, para detectar la calidad de granos de chocho en función de su forma y color. 

Un conjunto de etapas genéricas para este tipo de proceso se encuentra en la Figura 2.  

 

Figura 1. Ejemplo de un sistema de clasificación de altramuces en función de su color y su salida. 

                      

 

Se usa visión artificial para clasificar elementos de formas más regulares como por 

ejemplo el mango.  Los parámetros de selección escogidos en (Romero Acero, Marín Cano, 

& Jiménez Builes, 2015) son el color y tamaño de esta fruta, tomando en cuenta su color 

predominante sea el caso amarillo, rojo o verde para inferir cuan maduro está, y el tamaño 

de la fruta se deduce por su área en la imagen.  El proceso de clasificación adoptado tiene 

como etapas principales la adquisición, el procesamiento y el reconocimiento de la imagen. 

El sistema de clasificación puede procesar al mismo tiempo hasta tres mangos, que son los 

que caben en el área de la imagen capturada.  

Raspberry Pi B+

(Procesamiento

de la imagen)

Cámara

Granos

de Chocho

Monitor

(Se señalan los

granos rechazados)
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En (Mon & ZarAung, 2020) se realiza una estimación del volumen del mango, 

proponiendo un método de cuatro pasos, donde en primer lugar se halla la correlación 

máxima de ancho y espesor, luego una estimación del ancho, posteriormente una estimación 

del espesor a través de la distribución de la intensidad de la luz y finalmente, el cálculo del 

volumen estimado. Las imágenes son obtenidas mediante una cámara digital. 

Figura 2. Ejemplo de etapas seguidas en un proceso de clasificación por visión artificial  

Iniciar

Adquisición de 

cuadro de 

imágenes

Conversión de 

imagen a escala de 

grises

Binarizar imagen

Realizar 

operaciones 

morfológicas

Obtener 

complemento de la 

imagen

Identificar 

caraterísticas de 

áreas en  la imagen

Segmentar por 

color

Segmentar por 

forma

Identificar objetos 

que cumplen con 

los parámetros de 

color y forma

Mostrar cuadro de 

imagen original con 

los objetos 

clasificados  

 

Mediante un programa se puede detectar y reconocer los caracteres de placas de vehículos 

para cobro de peaje usando: una cámara web como dispositivo de adquisición de la imagen 

de la placa; y una computadora para correr dicho programa en una cabina de peaje (Andrés 

Palma-Jaramillo et al., 2020). 

Inspección interna 

Para la inspección interna de un ser vivo, uno de los métodos es la tomografía axial 

computarizada, que está basada en el hecho de que un problema físico se puede resolver con 

ecuaciones diferenciales parciales definidas en una geometría compleja, por ejemplo, un 

hueso, trasladado a formas más simples que son procesadas individualmente (Cisneros 

Hidalgo, González Carbonell, Puente Alvarez, Camue Corona, & Oropesa Rodríguez, 1982). 
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Las imágenes obtenidas, pueden procesarse usando técnicas de visión artificial para 

diagnósticos médicos más precisos. 

La resonancia magnética usa las propiedades de los materiales, dado que la materia 

al ser colocada bajo un campo electromagnético fuerte tiene reacciones a nivel de sus 

partículas atómicas, que pueden ser captadas en una serie de secciones de dos dimensiones 

que cubren todo el objeto o sus regiones y son ubicadas en una matriz de pixeles volumétricos 

conocidos como vóxeles para una vez procesadas, ser visualizadas como una imagen 

(Armony, Trejo-martínez, & Hernández, 2012). Esta técnica no invasiva, en un principio 

aplicada a las neurociencias, tiene mayor resolución temporal comparada con otras que tienen 

el mismo propósito. 

La calidad interna de las frutas u productos alimenticios tradicionalmente es evaluada 

por métodos destructivos, escogiendo una muestra del elemento y cortándola para verificar 

su interior. Como técnicas no destructivas para la detección de semillas, por ejemplo, se 

encuentran la resonancia magnética (RM), la tomografía axial computarizada (TAC) y los 

rayos X, se puede verificar el estado de cada uno de los objetos. Según (Cubero, Aleixos, 

Moltó, Gómez-Sanchis, & Blasco, 2011), la resonancia magnética es la más prometedora 

dentro de estos métodos. 

Uso de espectros no perceptibles por el ojo humano 

En ciertas aplicaciones, se requiere adquirir imágenes en regiones del espectro no 

perceptibles para el ojo humano, como la radiación ultravioleta (UV) y partes del espectro 

infrarrojo (IR) (Gonzalez Galvis & Parra, 2015). Estas técnicas actualmente bajo 

investigación son costosas dado que los equipos usados son instrumentos médicos.  

La técnica de visión híper-espectral, que es la combinación del procesamiento de 

imágenes y la espectrografía, ha sido usada para analizar los cambios producidos en el grano 

de cacao durante el proceso de fermentación tradicional. Se basa en la medición de un amplio 

rango de estrechas longitudes de ondas, para mostrar la interacción de la radiación 

electromagnética con la materia. La imagen extraída mediante una cámara híper-espectral 

está representada en forma de un cubo de datos, adquiridos en una gran cantidad de canales 
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para obtener una firma espectral, una especie de “huella dactilar” (Soto, Ruiz, Ipanaqué, & 

Chinguel, 2016).   

 Algoritmos usados para visión artificial 

Existe gran variedad de algoritmos para la determinar las estructuras presentes en una 

imagen captada, paso crucial para un proceso de visión artificial. Las técnicas más usadas se 

apoyan en el análisis de los niveles de gris contenidos en cada punto de la imagen, las 

características que presentan en el espacio, usando lógica difusa (Fuzzy Logic), redes 

neuronales o combinaciones y variaciones de dichas técnicas. La elección de una u otra 

depende de la exactitud, rendimiento frente al ruido y el tiempo requerido para el proceso  

(Hernandez-Juarez, Mejia-Rodriguez, Arce-Santana, Scalco, & Rizzo, 2015).   

 

 

 

Lógica difusa 

Para el diseño de sistemas de clasificación, es común combinar los principios de visión 

artificial con algoritmos de lógica difusa. Esta lógica permite tomar decisiones de una manera 

más natural, basadas en aproximaciones y grados de confianza en lugar de reglas estrictas de 

verdad o falsedad. Por ejemplo, en sistemas de control de climatización, la temperatura no se 

ajusta simplemente a "encendido" o "apagado", sino que puede tener grados intermedios 

dependiendo de las condiciones. Los controladores automáticos diseñados con esta técnica 

responden de mejor manera a la imprecisión de la información y a condiciones reales, 

imitando el razonamiento humano. (Anduray & Irigoyen, 2017).  

Un ejemplo de uso de lógica difusa es el trabajo de (Omid, Soltani, Dehrouyeh, Mohtasebi, 

& Ahmadi, 2013), en el cual se describe el proceso para detectar defectos en huevos de 

gallina, sean estas imperfecciones, roturas o fisuras o puntos de sangre internos.  

Redes neuronales 

Las redes neuronales artificiales son un conjunto de técnicas de aprendizaje 

automático entre los más utilizados. Estas redes “aprenden” a partir de la experiencia 
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emulando el funcionamiento del cerebro humano (Cruz Bellas, 2017). Se han probado 

exitosamente técnicas basadas en visión artificial con parámetros visuales difíciles de definir 

y relativos, tales como la forma de células o de frutas, sin importar la posición o tamaño del 

objeto inspeccionado. En el trabajo de (Constante, Chang, Pruna, & Escobar, 2016) las 

imágenes de fresas son adquiridas de una webcam o de una base de datos almacenadas en un 

computador para ser tratadas por algoritmos de visión artificial y de redes neuronales. Se 

analiza las fresas en dos etapas importantes, la primera usando un algoritmo para adquirir y 

procesar las imágenes, y en segundo lugar se entrena una red neuronal. 

 

Técnicas multivariantes 

Las técnicas multivariantes son un conjunto de métodos estadísticos y matemáticos utilizados 

para analizar conjuntamente múltiples variables o características de datos, permitiendo 

entender las relaciones complejas entre ellas y extraer información valiosa para la toma de 

decisiones. Estas técnicas, entre las que se encuentran el Análisis de Componentes 

Principales (PCA), Análisis de Discriminante Lineal (LDA) y el Análisis de Clúster (Cluster 

Analysis), son especialmente útiles cuando se trabaja con datos que involucran múltiples 

dimensiones o aspectos interrelacionados. 

En el trabajo de (Barba-Guamán, Quezada-Sarmiento, Calderon-Cordova, Enciso, & 

Guamán, 2017) se desarrollan prototipos de software mediante la implementación de 

algoritmos fundamentales de visión artificial, tales como el Análisis Discriminante Lineal 

(LDA), Análisis de Componentes Principales (PCA), con el objetivo de detectar movimiento 

de objetos, reconocimiento facial y detección de peatones. Así mismo, (Gualdrón & Duque 

Suárez, 2016) crearon un sistema de identificación facial utilizando una combinación de 

técnicas de reconocimiento de patrones, que incluyen el Análisis de Componentes Principales 

(PCA), y la incorporación de características como el género y la expresión facial, explorando 

el potencial del sistema en aplicaciones específicas, como el control de robots para 

interacción social. 

 

Figura 3. Descripción del algoritmo K-means 
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El algoritmo denominado K-means o K-medias de agrupamiento, es un criterio no 

jerárquico que consiste es un algoritmo de clustering, que se utiliza para dividir un conjunto 

de datos en grupos o clusters, según la similitud entre ellos (Hernandez-Juarez et al., 2015; 

Yu et al., 2020).  Esto consiste en hallar un número K de agrupamientos a partir de los 

vectores de un conjunto determinado, siguiendo los pasos descritos en la figura 3. 

 

Para la clasificación de granos de trigo y cebada (Guevara-Hernández & Gómez-Gil, 

2011), se han usado exitosamente las técnicas multivariantes de análisis discriminante (AD) 

y el algoritmo de los K vecinos más próximos o K-nearest neighbors (K-NN) (Yu et al., 

2020). El procedimiento utilizado para la clasificación se compone de dos etapas, una de 

entrenamiento y otra de prueba. Se realiza un análisis de las características de granos 

considerados óptimos para el entrenamiento del sistema, para luego en la etapa de prueba 

compararlas con las características de granos usados para probar el sistema. En la primera 

etapa se obtiene una lista ordenada de características, denominada vector de características, 

que maximiza el poder de clasificación. En la segunda etapa se lleva a cabo una clasificación 

basada en técnicas multivariantes. Los resultados obtenidos determinan una precisión alta en 

la clasificación y que el análisis de varias características morfológicas, de textura y de color 

de forma conjunta ofrece mejores resultados que el uso de un sólo tipo de características.  
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Un método para el procesamiento de la imagen consiste en luego de adquirida, 

generar histogramas con la información de la matriz, lo que permite evaluar con medidas 

estadísticas la información de la imagen. Posteriormente es necesario determinar las regiones 

donde se encuentran los contornos de la imagen (Blanchet & Charbit, 2006). 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La visión artificial permite automatizar procesos que requerirían una gran cantidad de 

trabajo manual y tiempo si se hicieran por seres humanos. Esto puede aumentar la eficiencia 

y la productividad en la inspección de calidad, detección de defectos. y otros campos, desde 

la manufactura hasta la seguridad y la atención médica. 

Con el uso de visión artificial se puede obtener y analizar grandes cantidades de datos 

de imágenes y extraer información valiosa, como patrones y tendencias, lo que permite tomar 

decisiones instantáneas o realizar acciones en función de la información visual capturada. 

La lógica difusa destaca por su habilidad para gestionar la incertidumbre y tomar 

decisiones flexibles en situaciones de información visual poco clara. Las redes neuronales 

sobresalen en el reconocimiento y aprendizaje de patrones complejos en datos visuales, 

adaptándose y generalizando en entornos cambiantes. Por otro lado, las técnicas 

multivariantes permiten capturar relaciones entre múltiples variables en datos visuales, 

mejorando la precisión y robustez de los algoritmos en tareas como la detección de objetos, 

eliminando características redundantes o irrelevantes. Esto no solo acelera el procesamiento 

de datos, sino que también puede mejorar la eficiencia y la precisión de los algoritmos de 

visión artificial. Estos tres enfoques enriquecen las capacidades de la visión artificial y su 

aplicación en diversos campos. 

Dependiendo del algoritmo utilizado es posible que se presenten varias desventajas. 

Por ejemplo, el uso de lógica difusa puede llegar a ser muy complejo en la creación de reglas 

y la interpretación de resultados debido a su uso de valores de verdad parciales. En cuanto a 

las redes neuronales, demandan grandes cantidades de datos para el entrenamiento, lo que 

puede ser costoso y lleva tiempo, pudiendo ser difíciles de interpretar y entender, 

especialmente en términos de cómo llegan a sus decisiones. Por último, las técnicas 
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multivariantes pueden enfrentar problemas por la presencia de un gran número de variables 

o características en un conjunto de datos en comparación con la cantidad de observaciones o 

muestras disponibles de datos, lo que puede resultar en cargas computacionales 

significativas, y su aplicación efectiva requiere conocimientos estadísticos y matemáticos 

sólidos, lo que puede limitar su accesibilidad para algunos usuarios. 

Si bien en el presente artículo se han descrito varios ámbitos de uso de la visión 

artificial, existen muchos otros, tales como la detección de objetos por vehículos autónomos, 

la supervisión de sistemas de seguridad, identificación de gestos en lenguaje de señas, análisis 

de escritura manuscrita, entre otros.  
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RESUMEN 

 

La pandemia de Covid-19 ha intensificado la necesidad de que las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) actualicen sus métodos de gestión para mantenerse 

competitivas. Este estudio sugiere la transformación digital de procesos como una táctica 

efectiva para incrementar la productividad de las PYMES en Neiva. La modernización 

tecnológica es crucial para asegurar la supervivencia empresarial, siendo este el enfoque 

principal de nuestra investigación. En Neiva y en Colombia, las PYMES son esenciales 

para la creación de empleo y el crecimiento económico, reflejando el espíritu emprendedor 

de la región. Este trabajo ofrece un análisis detallado de la transformación digital y la 

gestión documental, destacando su relevancia para la sostenibilidad y expansión de las 

PYMES. Se examinan tanto los aspectos teóricos como prácticos de estos elementos clave, 

mediante una revisión documental con un enfoque descriptivo y explicativo. Se enfatiza  

cómo la transformación digital puede ser implementada sistemáticamente en las PYMES de 
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Neiva, aumentando su conocimiento y adopción. Los resultados de la investigación se 

dirigen hacia la implementación de nuevos enfoques administrativos fundamentados en 

teorías contemporáneas. Las conclusiones resaltan el continuo crecimiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito empresarial, 

subrayando su impacto en la eficiencia operativa y la competitividad de las PYMES. 

Además, se enfatiza el papel crucial de las TIC en la adaptación a los cambios del mercado 

y en la mejora de la resiliencia empresarial. También se destaca cómo las TIC facilitan la 

innovación y la flexibilidad necesarias para que las PYMES enfrenten los desafíos actuales. 

ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has intensified the need for small and medium-sized businesses 

(SMEs) to update their management methods to remain competitive. This study suggests 

the digital transformation of processes as an effective tactic to increase the productivity of 

SMEs in Neiva. Technological modernization is crucial to ensure business survival, this 

being the main focus of our research. In Neiva and Colombia, SMEs are essential for job 

creation and economic growth, reflecting the entrepreneurial spirit of the region. This work 

offers a detailed analysis of digital transformation and document management, highlighting 

its relevance for the sustainability and expansion of SMEs. Both the theoretical and practical 

aspects of these key elements are examined, through a documentary review with a 

descriptive and explanatory approach. It emphasizes how digital transformation can be 

systematically implemented in SMEs in Neiva, increasing their knowledge and adoption. 

The research results are directed towards the implementation of new administrative 

approaches based on contemporary theories. The conclusions highlight the continuous 

growth of information and communication technologies (ICT) in the business field, 

underlining its impact on the operational efficiency and competitiveness of SMEs. 

Furthermore, the crucial role of ICT in adapting to market changes and improving business 

resilience is emphasized. It also highlights how ICT facilitates the innovation and flexibility 

necessary for SMEs to face current challenges. 

 

PALABRAS CLAVE: Competitividad empresarial, Modernización Tecnológica, 

Productividad Empresarial, Resiliencia Organizacional, Transformación Digital. 

Keywords: Business competitiveness, Technological Modernization, Business 

Productivity, Organizational Resilience, Digital Transformation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La transformación digital se ha convertido en un pilar fundamental para la competitividad 

de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a nivel mundial. En países como 

Alemania, el impulso hacia la digitalización ha permitido que las PYMES optimicen sus 

procesos productivos y mejoren la calidad de sus productos. La adopción de tecnologías 

avanzadas como el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial ha facilitado la 

gestión eficiente de recursos, reduciendo costos y aumentando la eficiencia operativa. 

Este enfoque tecnológico ha sido crucial para mantener la competitividad de las PYMES 

alemanas en el mercado global, permitiéndoles responder rápidamente a las demandas 

cambiantes del mercado y las expectativas de los consumidores (Alexopoulos et al., 

2022). 

 
En Japón, la digitalización de las PYMES ha sido esencial para enfrentar los desafíos de 

un mercado laboral en declive y una población envejecida. Las empresas japonesas han 

aprovechado la automatización y la robótica para suplir la escasez de mano de obra, lo que 

ha permitido mantener la productividad y la calidad de los productos. Además, la 

integración de tecnologías digitales en la cadena de suministro ha mejorado la 

transparencia y la trazabilidad, fortaleciendo la confianza de los consumidores y facilitando 

el acceso a mercados internacionales. La transformación digital en Japón ha demostrado 

ser un motor de crecimiento sostenible, impulsando la innovación y la eficiencia en todos 

los sectores (Oztemel et al., 2020). 

 
El éxito y la supervivencia de las PYMES en la era actual dependen en gran medida de su 

capacidad para adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos y la globalización del 

mercado. Herencia (2022) subraya que la transformación digital ha adquirido una 

relevancia crucial, influyendo en todas las organizaciones al expandir su presencia en un 

entorno digital en constante cambio. Sin embargo, muchas PYMES aún no comprenden 

plenamente la magnitud y los beneficios de esta transformación, lo que destaca la 

necesidad de adaptación tecnológica como un factor vital para su sostenibilidad y 

crecimiento en el mercado global (Perego, 2000). 
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En Brasil, la digitalización de las PYMES ha sido clave para fomentar la inclusión y la 

competitividad en un mercado en desarrollo. La adopción de soluciones tecnológicas ha 

permitido a las empresas brasileñas acceder a nuevos mercados y mejorar su 

competitividad frente a las grandes corporaciones. Las plataformas digitales y el comercio 

electrónico han democratizado el acceso a recursos y oportunidades, permitiendo a las 

PYMES brasileñas expandirse más allá de las fronteras locales. La transformación digital 

ha sido especialmente relevante durante la pandemia de COVID-19, ayudando a las 

empresas a adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones del mercado y mantener la 

continuidad del negocio en tiempos de crisis (Sharma et al., 2023). 

 
En la era de la información, las redes sociales y de comunicación son esenciales para la 

viabilidad y el crecimiento de las empresas. Las PYMES dependen considerablemente de 

estrategias empresariales de comunicación eficaces para relacionarse adecuadamente con 

todos los grupos de interés afectados por sus actividades. La implementación de nuevas 

tecnologías se ha convertido en un factor vital para mantener la competitividad y asegurar 

su presencia en este entorno empresarial tan dinámico (Veramendi Oliva, 2021). 

 
Numerosas investigaciones han subrayado la relevancia de que las PYMES adopten 

tecnologías avanzadas. Martínez et al. (2019) señalan que la integración de estas 

tecnologías puede mejorar notablemente tanto la productividad como la capacidad de las 

empresas para adaptarse a las exigencias del mercado. De igual manera, estudios recientes 

de Smith y Brown (2020) sugieren que la adopción tecnológica puede ofrecer a las PYMES 

la posibilidad de ampliar su alcance más allá de sus fronteras locales, facilitando su 

competencia en el mercado global. 

 
Comprender que la adaptación tecnológica va más allá de la simple adopción de nuevas 

herramientas es crucial. Implica una transformación integral en la manera en que las 

PYMES operan y se relacionan con sus clientes, socios y competidores. Este estudio 

busca identificar las mejores prácticas, los desafíos comunes y las lecciones aprendidas 

por aquellas PYMES que han logrado adaptarse tecnológicamente de manera exitosa. 
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El marco teórico de este proyecto se basa en investigaciones como las de Sierra y Vargas- 

Hernández (2018), quienes sostienen que la tecnología puede otorgar una ventaja 

competitiva sostenible para las PYMES, siempre que se integre estratégicamente en sus 

operaciones. Asimismo, García Monsalve et al. (2021) enfatizan la importancia de la 

capacitación y el desarrollo del capital humano en el proceso de adaptación tecnológica. 

Para obtener una comprensión completa de cómo las PYMES pueden utilizar la adaptación 

tecnológica como una estrategia efectiva, este estudio incluye casos de estudio, encuestas, 

entrevistas y análisis de datos. El objetivo es proporcionar información valiosa a las 

PYMES, a los tomadores de decisiones, a los investigadores y a la comunidad empresarial 

en general, para que comprendan la importancia de la adaptación tecnológica y desarrollen 

estrategias prácticas para su implementación exitosa. El futuro de las PYMES en el 

mercado global depende en gran medida de su capacidad para adaptarse al cambio 

tecnológico y enfrentar proactivamente los nuevos paradigmas comerciales (Villegas, 

2022). 

 
En Colombia, es esencial avanzar en áreas que impacten el desarrollo social y las 

oportunidades económicas. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar una iniciativa 

de conocimiento y formación para las PYMES, promoviendo la automatización de 

procesos como un medio para mejorar la productividad. La sistematización y 

documentación de procesos permiten la generación rápida y escalable de documentos e 

información, facilitando decisiones informadas y la adaptación tecnológica a necesidades 

específicas. 

 
El rápido avance tecnológico global ofrece nuevas oportunidades a las PYMES. Este 

estudio presentará las mejores opciones y soluciones en términos de automatización y 

gestión documental, permitiendo a las PYMES tomar decisiones informadas y adaptar 

estas tecnologías a sus necesidades particulares. 

 

 
DESARROLLO 

 

La automatización de procesos en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha sido 
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un foco constante de investigación a nivel internacional. Universidades y entidades 

dedicadas al desarrollo tecnológico han clasificado esta idea como una clave de 

innovación para el avance tecnológico (Forradellas, 2022). 

En el ámbito mundial, la inteligencia artificial ha sido ampliamente estudiada, enseñada 

y aplicada, especialmente en comunicación y producción industrial. Esta tecnología 

representa un cambio profundo en la tecnología y la información (Oztemel et al., 2020). 

 
Un estudio en Grecia describió un enfoque de Transformación Digital aplicado a una 

PYME dedicada a la fabricación de moldes. El proceso incluyó la identificación de 

necesidades específicas, la asignación de funcionalidades digitales pertinentes y la 

integración de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y la gestión de datos. La 

digitalización redujo la carga de trabajo y aportó beneficios significativos a la 

organización, capacitando al equipo directivo ya los ingenieros sobre los aspectos positivos 

de la Transformación Digital (Alexopoulos et al., 2022). 

 
En un estudio realizado en Indonesia, se analizó cómo las PYMES eligen diferentes 

caminos hacia la digitalización empresarial, ya sea acelerando la adopción de tecnología, 

digitalizando sus funciones de ventas o colaborando con socios digitales para llegar al 

mercado. Estas decisiones dependen del nivel de madurez digital, la cultura de 

aprendizaje y la historia de adopción tecnológica de cada empresa (Priyono et al., 2020). 

 
En Arabia Saudita, las tendencias políticas y reguladoras han permitido a las PYMES 

reducir sus gastos operativos y mejorar su eficiencia, aumentando la transparencia y 

simplificando el acceso a financiamiento. La tecnología digital y los enfoques de 

negocios innovadores han contribuido a reducir la brecha financiera que enfrentan las 

PYMES (Alshareef et al., 2022). 

 
Las PYMES juegan un papel fundamental en el crecimiento económico y en la generación 

de empleo a nivel global. Un análisis bibliométrico de 135 artículos de investigación sobre 

las barreras que enfrentaron las PYMES durante la pandemia de COVID-19 reveló desafíos 

en áreas organizativas, operativas, tecnológicas y estratégicas. Este estudio subraya la 

necesidad de que los gobiernos implementen políticas de apoyo para asegurar la 
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supervivencia y recuperación de las PYMES en la era post-crisis (Sharma et al., 2023). 

En Argentina y Francia, un estudio sobre los factores que influyen en el potencial de 

innovación de las PYMES reveló que tanto los determinantes internos como los 

externos tienen un impacto positivo. La cooperación con entidades de apoyo a la 

innovación se identificó como un factor moderador significativo. Las PYMES que 

cuentan con condiciones financieras sólidas tienden a basar su crecimiento en recursos 

internos y personal calificado. Este estudio subrayó la importancia de la innovación 

para mejorar la competitividad de las PYMES (Seroka-Stolka et al., 2023). 

 
En América Latina, especialmente en México, las PYMES enfrentan desafíos financieros 

y tecnológicos que limitan su progreso en digitalización e innovación. Un estudio demostró 

que la digitalización influye positivamente en la gestión de la innovación y el rendimiento 

empresarial, aunque las barreras tecnológicas han obstaculizado este proceso (Valdez et al., 

2023). 

 
En Colombia, la innovación tecnológica es esencial para que las micro, pequeñas y 

medianas empresas optimicen procesos y mejoren su competitividad en los mercados 

nacionales. Las políticas implementadas en la última década han fomentado la inversión 

y el crecimiento económico, permitiendo a las empresas y a las personas aumentar su 

competitividad y productividad (López et al., 2022). 

 
La tesis de la Universidad EIZ destacó la importancia de la gestión de información y 

análisis financiero para las PYMES en Colombia. Esta investigación subrayó cómo el uso 

de herramientas como Excel y la automatización de informes contables pueden aumentar 

la eficiencia y facilitar la toma de decisiones (Suescún et al., 2020). 

 
Un artículo del blog Soyconta.com enfatizó que la automatización de procesos 

administrativos es crucial, especialmente durante crisis económicas, ya que ayuda a las 

PYMES a mejorar su productividad y eficiencia, reduciendo errores y agilizando tareas 

redundantes (Torres, 2020). 

 
En respuesta a los desafíos económicos derivados de la pandemia de COVID-19, la 
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PYME Wayna Colombia aceleró su transformación digital. La capacitación en 

herramientas 

tecnológicas y la gestión digital de negocios permitieron a la empresa adaptarse a un 

mercado cambiante y abrir nuevas oportunidades (Rincón, 2021). 

 
En la era digital, la automatización inteligente es esencial debido a las aceleradas 

transformaciones impulsadas en parte por la pandemia. Tecnologías como la robótica, la 

inteligencia artificial (IA), el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), las herramientas 

de gestión de procesos de negocio (BPM) y el monitoreo de procesos están siendo 

ampliamente adoptadas (Peso, 2022). 

 
La transformación digital de las PYMES ha sido ampliamente investigada en diversos 

países, subrayando su importancia para la competitividad global. En Grecia, se ha 

implementado un enfoque de transformación digital en empresas de fabricación de moldes, 

integrando tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y la gestión de datos. Esta 

digitalización ha demostrado reducir la carga de trabajo y aportar beneficios significativos 

a las organizaciones, capacitando tanto a los directivos como a los ingenieros en los 

aspectos positivos de la transformación digital (Alexopoulos et al., 2022). 

 
En América Latina, especialmente en México, las PYMES enfrentan desafíos 

significativos en su camino hacia la digitalización y la innovación. Un estudio detallado ha 

demostrado que la digitalización tiene un impacto positivo en la gestión de la innovación 

y el rendimiento empresarial. Sin embargo, las barreras tecnológicas siguen siendo un 

obstáculo importante. La investigación sugiere que, para superar estas barreras, es esencial 

que las PYMES reciban apoyo en forma de políticas gubernamentales y programas de 

capacitación que faciliten la adopción de nuevas tecnologías (Valdez et al., 2023). 

 
La pandemia de COVID-19 ha servido como un catalizador para la digitalización en 

muchas PYMES, incluyendo las de Colombia. La automatización de procesos y la gestión 

documental se han convertido en herramientas cruciales para mejorar la productividad y 

la eficiencia. Un estudio de caso en Wayna Colombia destaca cómo la capacitación en 

herramientas tecnológicas y la gestión digital de negocios permitieron a la empresa 
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adaptarse rápidamente a un mercado cambiante y abrir nuevas oportunidades. Este ejemplo 

ilustra la importancia de la transformación digital para la resiliencia y el crecimiento 

sostenible de las PYMES en tiempos de crisis (Rincón, 2021). 

 
Gráfico 1 

 

Departamentos en las PYMES con mayor potencial de automatización 

 

Nota: tomado de Negocios Bancolombia, 

https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/tendencias/automatizacion-en-

las- empresas 

 

 

 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

La investigación destaca la importancia vital de la adaptación tecnológica para las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) en un contexto de globalización y rápido avance 

tecnológico. A medida que los mercados se internacionalizan y cambian las expectativas 

de los consumidores, las PYMES deben reconsiderar sus modelos de negocio tradicionales 

para seguir siendo competitivas. La digitalización es esencial no solo para la supervivencia 

de estas empresas, sino también para su capacidad de crecer y expandirse. Diversos 

http://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/tendencias/automatizacion-en-las-
http://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/tendencias/automatizacion-en-las-
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estudios han demostrado que la implementación de tecnologías avanzadas puede conducir 

a mejoras significativas en la productividad y la capacidad de respuesta de las PYMES 

ante las demandas del mercado. 

 
Es fundamental comprender que la adaptación tecnológica implica más que la simple 

adopción de nuevas herramientas; se trata de una transformación integral en la forma en 

que las PYMES operan y se relacionan con sus clientes, socios y competidores. Las 

mejores prácticas identificadas en esta investigación subrayan la importancia de integrar 

estratégicamente la tecnología en las operaciones empresariales y de capacitar 

adecuadamente al personal para maximizar los beneficios de la digitalización. El marco 

teórico de esta investigación se basa en estudios que destacan cómo la tecnología puede 

proporcionar una ventaja competitiva sostenible (Sierra y Vargas-Hernández, 2018). 

 
La pandemia de COVID-19 ha acelerado la necesidad de digitalización en las PYMES, 

poniendo de aliviar la importancia de la automatización de procesos y la gestión 

documental. Durante la crisis, muchas PYMES que ya habían adoptado tecnologías 

digitales pudieron adaptarse más rápidamente a las nuevas condiciones del mercado y 

mantener la continuidad del negocio. Este fenómeno subraya la necesidad urgente de que 

las PYMES adopten la transformación digital no solo como una estrategia de crecimiento, 

sino también como un medio de resiliencia ante futuras crisis. La investigación muestra 

que aquellas empresas que abrazan el cambio tecnológico de manera proactiva y 

estratégica tienen mayores posibilidades de éxito y crecimiento sostenido (Rincón, 2021). 

 
La transformación digital impacta a las PYMES de manera significativa, abarcando 

mucho más que la optimización de procesos internos y la eficiencia operativa. La 

digitalización permite acceder a nuevos mercados y facilita la expansión internacional. 

Las PYMES que integran tecnologías digitales pueden utilizar plataformas de comercio 

electrónico, estrategias de marketing digital y herramientas de análisis de datos para llegar 

a una audiencia más amplia y diversa. Esto amplía las oportunidades de negocio y permite 

competir en condiciones más equitativas con grandes empresas, democratizando el acceso 

al mercado global. 

Además, la transformación digital mejora significativamente la toma de decisiones basada 
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en datos. Con el acceso a grandes volúmenes de datos en tiempo real, las PYMES pueden 

tomar decisiones más informadas y estratégicas. Herramientas avanzadas de análisis de 

datos e inteligencia artificial permiten identificar tendencias del mercado, optimizar la 

cadena de suministro y mejorar la experiencia del cliente. Este enfoque basado en datos no 

solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fomenta la innovación y la capacidad 

de adaptación. 

 
Finalmente, la transformación digital también juega un papel fundamental en la 

sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial (RSE) de las PYMES. Las 

tecnologías digitales pueden ayudar a las empresas a reducir su huella de carbono, 

mejorar la eficiencia energética y gestionar mejor los recursos naturales. Además, la 

digitalización permite a las PYMES implementar prácticas más transparentes y éticas, 

fortaleciendo la confianza y la lealtad de los consumidores. La integración de la 

sostenibilidad en la estrategia digital no solo contribuye a la protección del medio 

ambiente, sino que también mejora la reputación. 

 
En resumen, la adopción de tecnologías es fundamental para que las PYMES sobrevivan 

y prosperen en el mercado global actual. La digitalización ofrece mejoras tangibles en la 

productividad, permite una mayor capacidad de respuesta a las demandas del mercado y 

facilita la expansión más allá de las fronteras locales. Para que las PYMES implementen 

con éxito la adaptación tecnológica, es crucial contar con el apoyo adecuado a través de 

políticas gubernamentales, programas de formación y acceso a financiamiento. La 

innovación y la transformación digital no solo habilitan a las PYMES para competir a nivel 

global, sino que también las preparan para un crecimiento sostenible y resiliente. Una base 

tecnológica sólida les permitirá estar mejor preparadas para enfrentar futuros desafíos y 

aprovechar nuevas oportunidades en un entorno empresarial cada vez más dinámico y 

competitivo. 

 
La transformación digital en las PYMES debe considerarse un proceso continuo y en 

evolución. Las empresas deben estar dispuestas a adaptarse y evolucionar constantemente, 

adoptando nuevas tecnologías y metodologías emergentes en el mercado. Además, es 

esencial que las PYMES fomenten una cultura organizacional que promueva la 
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innovación y la adaptabilidad, creando un entorno que favorezca el cambio y el 

crecimiento sostenido. 

 
En conclusión, el futuro de las PYMES en un mercado globalizado y tecnológicamente 

avanzado depende en gran medida de su capacidad para adoptar y adaptarse a las nuevas 

tecnologías. Las empresas que inviertan en la transformación digital estarán mejor 

posicionadas para enfrentar los desafíos del mercado y aprovechar las oportunidades de 

crecimiento. La resiliencia y la capacidad de innovación serán los factores determinantes 

que permitirán a las PYMES no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno 

empresarial. 
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RESUMEN  

El presente texto tiene como objetivo analizar los comportamientos contrarios a la disciplina 

del estudiante antiguo en el contexto de las escuelas de formación policial. Para tal efecto, se 

acude al enfoque cualitativo a partir del tipo de investigación analítico y documental, toda 

vez que se hace el abordaje de las fuentes y el aparato crítico con el fin de analizar sus aportes 

relacionados con la disciplina en los entornos educativos y especialmente en relación con el 

objetivo de investigación, es decir, la disciplina en la formación policial y los 

comportamientos contrarios que se dan cuando se tiene la condición de estudiante antiguo. 

Los resultados de la indagación revelan que existen normatividades que tienen como 

finalidad regular los ambientes educativos a partir del respeto y la convivencia armónica 

entre los miembros de las instituciones, y en este sentido, de los estudiantes en las escuelas 

de la policía. Se puede concluir que hay normas para regular la disciplina en las instituciones 

educativas, sin embargo, hay miembros que las transgreden de manera sistemática y en 

muchos casos, justificados a partir de su antigüedad, lo cual consideran un privilegio frente 

a los demás compañeros con quienes conviven diariamente. En este sentido, se hace necesario 

implementar estrategias convivenciales que busquen minimizar los comportamientos 

contrarios a la disciplina y se apliquen a tiempo los correctivos necesarios. 
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ABSTRACT 

The objective of this text is to analyze the anti-discipline behaviors of the former student in 

the context of police training schools. For this purpose, the qualitative approach is used based 

on the type of analytical and documentary research, since the sources and critical apparatus 

are approached in order to analyze their contributions related to the discipline in educational 

environments and especially in relation to the research objective, that is, discipline in police 

training and the contrary behaviors that occur when one has the status of a former student. 

The results of the investigation reveal that there are regulations that aim to regulate 

educational environments based on respect and harmonious coexistence between members 

of the institutions, and in this sense, of students in police schools. It can be concluded that 

there are rules to regulate discipline in educational institutions, however, there are members 

who violate them systematically and in many cases, justified based on their seniority, which 

they consider a privilege compared to the other colleagues with whom they They coexist 

daily. In this sense, it is necessary to implement coexistence strategies that seek to minimize 

behaviors contrary to discipline and apply the necessary corrective measures in time. 

PALABRAS CLAVE: Antigüedad, comportamiento, disciplina, estudiante, policía. 

KEYWORDS: Seniority, behavior, discipline, student, police. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La sociedad plantea constantemente paradigmas que se van vinculando a la 

cotidianidad de la convivencia de los seres humanos. En este sentido, el poder y la autoridad 

se han vinculado de manera significativa convirtiéndose en componentes que relacionan a 

los individuos y a los colectivos sociales. 

La disciplina ha tenido como finalidad regular el orden en las instituciones educativas 

a partir de promulgación y emisión de normar de convivencia. En este sentido, la disciplina 

aporta a la creación de entornos de aprendizajes efectivos y respetuosos, evitando 

comportamientos contrarios a la naturaleza de la sana convivencia en las instituciones 

educativas.  

Como antecedentes investigativos se tienen los aportes de como las de Arias y Zúñiga 

(2008), en la cual se hace referencia a la gravedad del comportamiento del individuo en el 

contexto de la formación policial. En este sentido, está la investigación de Herrera (2006), 

quien realiza un señalamiento sobre la ética social como el fundamento de la ética policial y, 

por consiguiente, el cumplimiento de las normas y reglas en orden a la disciplina policial. 

En los ambientes educativos donde se hace realidad la acción pedagógica, también se 

hace presente la fuerza impositiva de quien ostenta el poder de manera real o simbólica 

asumiendo connotaciones de autoridad pedagógica, a partir de la legitimización del poder de 

quien ostenta un fuero, un cargo o un grado de superioridad. (Prieto et al, 2020b). 

La escuela es un centro en el que la disciplina es esencial, porque da lugar al orden, 

al juicio, al castigo, a la recompensa, a la aceptación, así como también a la expulsión. En 

ese sentido categorías como vigilar, controlar y corregir son cualidades relacionantes con el 

poder institucional. (Policía Nacional, 2020). 

Ahora bien, en el contexto de las escuelas de formación policial se hace evidente la 

superioridad del mando relacionado de manera directa con el poder frente a la autoridad y la 

disciplina. En este sentido, el problema radica en confundir el autoritarismo con la autoridad, 

de tal manera que se da lugar al ejercicio del poder como un defecto manifestativo, en tanto 

un poder arbitrario supeditando la misma norma o los principios de convivencia establecidos 
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por la institución (Barón et al, 2021). El problema se hace más evidente cuando se transgrede 

la disciplina y permite el irrespeto y la desobediencia frente a los principios, los valores y los 

Derechos Humanos según el código de ética policial. En este orden está el acatamiento a la 

jerarquía y la subordinación. (Ley 2196 18 de enero del 2022). 

El problema se evidencia al confundir autoridad con búsqueda de sumisión, la 

intimidación y la obediencia, desconociendo el papel fundamental de la disciplina para 

generar miedo que es una realidad totalmente distinta frente al cuidado del orden y la 

autonomía, el buen juicio y la autodeterminación. 

En la formación policial se tienen procesos rigurosos en orden al cumplimiento de la 

ley, la protección de la comunidad y el mantenimiento de escenarios de paz, y este objetivo 

se logra desde las escuelas de formación. Sin embargo, en estas escuelas se presentan 

situaciones de abuso de autoridad de parte de estudiantes de mayor antigüedad, en condición 

de veteranos y con más avance en su proceso de formación. Utilizan estos argumentos para 

ejercer control o influencia de manera indebida sobre sus compañeros nuevos y con menos 

experiencia, de tal manera que, en la cotidianidad, los acosan verbal y físicamente, los 

coaccionan y los humillan. Ahora bien, Hay una serie de elementos que aportan para que se 

establezca este tipo de comportamientos contrarios a la disciplina y entre ellos está la cultura 

de la dureza, la estructura jerárquica y en ocasiones, la falta de supervisión efectiva que no 

detecta ni sanciona estas anomalías, así como tampoco establece canales seguros para 

denunciar estos comportamientos. 

Esta investigación se justifica porque surge la necesidad de aplicar la disciplina y los 

estatutos disciplinarios sin vulnerar los derechos fundamentales constitucionales y los 

instrumentos internacionales del derecho humano en relación con los contextos y ambientes 

de las escuelas de formación policial. 

De acuerdo con los argumentos anteriores, es válido plantearse el objetivo de la 

investigación: analizar los comportamientos contrarios a la disciplina del estudiante antiguo 

en el contexto de las escuelas de formación policial. De esta manera se establece la pregunta 

problema: ¿De qué manera los comportamientos contrarios a la disciplina del estudiante 

antiguo afectan los procesos de formación policial en las escuelas? 
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DESARROLLO 

 

Concepto de disciplina escolar 

 

Vivir en comunidad implica asumir principios de empatía y sensibilidad social a partir 

del respeto y el reconocimiento de las diferencias entre los individuos y los colectivos 

sociales, así como la comprensión y la aceptación de los derechos y deberes que tienen las 

personas para vivir en comunidad. De esta manera, las leyes se han emitido para regular los 

procesos de interacción social, de tal manera que les permita vivir y trabajar en ambientes 

comunitarios. (Ortega y del Rey, 2003, p. 19). 

Según Stenhouse (1974, p. 24), las personas establecen relaciones laborales y de 

convivencia en las que es imprescindible plantear normas para que estas regulen el 

comportamiento de los individuos y aseguren el orden social (Gotzens, 2001, p. 3).  

Por lo tanto, se hace extensiva esta comprensión en el contexto del ambiente 

educativo recayendo la exigencia de la disciplina en quienes ejercen el rol docente. Para 

Funes (2000, p. 15), la disciplina se asocia a la cultura y la comprensión progresiva y asertiva 

de las normas para que se establezcan compromisos participativos, activos y responsables. 

De esta manera se comprende que la disciplina es esencial para la convivencia social la cual 

hunde sus raíces, se fundamenta y se nutre en la familia, y de allí se fortalece en los ambientes 

escolares. (González, 2004, p. 67). 

La familia es la base y fuente de valores y el escenario de modelación de las conductas 

(Fernández, 2002, p. 124), y la familia se convierte, por lo tanto, en el lugar de encuentro 

para que se forjen los grandes principios en la construcción de la personalidad, de la 

autoestima y se forje el carácter para establecer comportamientos respetuosos de la norma 

para convivir armónicamente en sociedad. 

En este sentido, se considera que la disciplina es fundamental para que los grupos y 

los individuos funcionen (Howard, citado por Yelon y Weinstein, 1988, p. 390). De aquí 

deviene la necesidad de organizar normas y reglas de conducta para que se generen ambientes 

y valores, cimentados a partir del respeto mutuo. Es por eso que dentro de las instituciones 

sociales se encuentra la escuela y la disciplina se convierte en un elemento fundamental para 
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establecer relaciones de convivencia, (Bernal et al, 2018), a partir normas explícitas e 

implícitas de autocontrol y de autodirección de los procesos educativos. 

En el ambiente escolar se establecen principios para vivir mejor en comunidad y 

preparar a los educandos, para que enfrenten de manera responsable madura y autónoma a 

las exigencias que le plantea el mundo laboral académico. 

Desde la escuela se asumen competencias básicas para interactuar socialmente, lo 

cual implica el desarrollo de actitudes y aptitudes emocionales cognitivas (Parral et al, 1998, 

p. 203), y comunicacionales para vivir sanamente en sociedad. 

La disciplina se asocia a las normas y pautas de comportamiento, de tal forma que, al 

aplicarlas, permitan que se pueda gobernar y asumir las diferentes situaciones para vivir en 

sociedad legitimando las normas. Es por eso que cuando hay estudiantes que de manera 

incoherente asumen actitudes comportamentales respecto a la misión, la visión, la filosofía, 

los valores y los objetivos de una institución que dan lugar a que se desestabilice la disciplina 

en la institución y se generen conductas de tipo disruptivo y conflictivo. Para que se 

comienzan a empoderar ante esta realidad, es importante que la institución como un todo 

establezca dinámicas organizacionales y rija los comportamientos de quienes pertenecen a la 

institución. 

En este sentido, a partir de la disciplina escolar se busca contrarrestar todo tipo de 

comportamiento conflictivo para mitigarlo y regularlo, teniendo en cuenta principios 

normativos y procedimientos de acuerdo a la injerencia de cada centro educativo (Gotzens, 

2001, p. 328). 

La disciplina se dirige a la sana convivencia de quienes conforman el ambiente 

educativo en orden a favorecer ambientes de aprendizaje significativos de tal manera que si 

se transgrede la disciplina se da lugar a construcción de escenarios caóticos que complejizan 

los procesos de enseñanza aprendizaje afectando igualmente las relaciones humanas 

Es por esto que la disciplina se ha convertido en un eje transversal de discusión en las 

instituciones educativas en todos los niveles, para no afectar la cotidianidad organizacional 

de la institución y facilite el adecuado proceso de aprendizaje (Cubero et al 1996, p. 9). 

Ahora bien, los orígenes de los comportamientos derivados de la indisciplina se 

encuentran en los ambientes relacionados con el hogar, con los colectivos sociales, con las 

circunstancias contextuales de la institución educativa, con el manejo procedimental 
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administrativo y directivo, así como en la autoridad de los docentes en el aula de clase, dando 

lugar a que el estudiante asuma un comportamiento contrario a la sana disciplina, justificado 

en la praxis de su cotidianidad. 

La disciplina exige respeto por la seguridad y el orden a partir de consensos de 

conducta estándar (Curwin y Mendler, 1983), asociados a la comprensión de los límites, 

responsabilidades y consecuencias de la convivencia social (Cubero et al, 1996). 

Las normas deben ser consensuadas, comprendidas y socializadas para que se asuma 

responsablemente su aplicación y alcances. Por lo tanto, las normas deben ser asumidas de 

manera consciente, de tal manera que, cuando se infrinjan, se reconozca cuál es la afectación 

y las consecuencias concretas que se derivan al no tenerlas en cuenta. 

En otras palabras, cuando las reglas son claras, igualmente se sabe cuáles son las 

consecuencias que se asumen al infligirlas. En este sentido, las normas son circunscritas 

dependiendo los contextos institucionales y la objetividad de la realidad educativa. (Watkins 

y Wagner, 1991). Ahora bien, para que la disciplina sea efectiva, es necesario tener en cuenta 

técnicas de tipo preventivo (Tattum, 1997), de apoyo y correctivas. 

Según Curwin y Mendler (1983), las técnicas preventivas se establecen para 

minimizar y prevenir la indisciplina. Las técnicas establecidas para apoyar la disciplina se 

hacen especialmente cuando se hace manifiesta la perturbación del ambiente escolar. Y 

respecto a las técnicas correctivas, es necesario emplear y utilizar recursos y estrategias 

pedagógicas para demostrar quién ha transgredido la norma como principio de disciplina y 

que asuma de manera consciente y de manera responsable las consecuencias que conlleva ir 

en contra de lo pautado para vivir mejor y en armonía social. 

Es importante considerar que la disciplina debe ser contextualizada de acuerdo con 

las objetivos y situaciones específicas que se vivan en los ambientes educativos, porque no 

todas las instituciones tienen la misma regularidad en la cotidianidad de sus acciones y 

comportamientos sociales, sin olvidar que es una construcción convivencial regida por 

parámetros que se establecen para la convivencia social. (Abderrahaman, 2019). Por lo tanto, 

en una institución universitaria, se tienen en cuenta ciertas normas de acuerdo con los 

contextos, las modalidades y las características poblacionales, lo cual puede diferir con 

establecimientos educativos (Fajardo, 2019), de orden militar o policial. Para una universidad 

no es exigente un uniforme, salvo que sea una facultad que prime algún tipo de vestuario 
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identitario, sin embargo, para una institución militar o policial portar el uniforme es esencial 

a sus principios doctrinales, y no llevarlo implica una falta al reglamento y someterse a un 

proceso disciplinario. 

La disciplina se orienta a la promoción de comportamientos deseables interiorizables 

y valorados por los integrantes de la comunidad educativa, los cuales aportan a la formación 

integral autónoma y dialogante, teniendo como referentes de socialización el pensamiento 

crítico (Fajardo, 2016), la tolerancia, el diálogo (Bandura, 1986), la aperturalidad y el respeto 

a los derechos de los demás. (Segura, 2004, p. 13). 

Un fenómeno que se hace evidente en la interacción social es el conflicto, el cual se 

establece a partir de la confrontación entre dos o más individuos, generando ambientes 

antagónicos motivados a partir de la confrontación de intereses (Fernández, 2002, p. 20). 

Ahora bien, según Fernández (2002, p. 20), en el ambiente educativo hay 

enfrentamientos donde se busca imponer la ley del más fuerte sobre el más débil propiciando 

comportamientos agresivos de índole físico y psicológico. Son acciones de tipo negativo e 

intencionado que buscan provocar afectaciones y consecuencias que perjudican y deterioran 

la autoestima y que generan estados de ansiedad y cuadros de depresión los cuales influyen 

en los procesos de interacción social. (Smokowski et al, 2017). 

De acuerdo con Aguirre et al (2000, p. 138), los conflictos se establecen a partir de la 

agresión física directa o indirecta causada a partir de la expresión de intereses e 

intencionalidades propias las cuales conllevan a conformar actitudes de egoísmo, envidia y 

humillación frente a los compañeros. En este sentido, se hacen evidentes las expresiones 

verbales preferidas por medio de insultos, gritos y agresiones ofensivas, como ocurre con los 

sobrenombres y las amenazas a la integridad de las demás personas con las que se convive. 

Igualmente, el conflicto se da a partir del abuso de confianza frente a los compañeros. 

En este orden se encuentra también el conflicto propiciado por el abuso de poder en 

donde existe un agresor y un individuo agredido y la forma como se evidencia este conflicto 

es a partir de la agresión física y verbal con el que se trata de ejercer cierto tipo de control 

sobre los demás compañeros (Torres y Velázquez, 2002, p. 81). 

La disciplina se establece cuando se generan cambios en la vivencia experiencial de 

las competencias, las actitudes y valores que deben tener quienes conforman la comunidad 

académica. Es importante, por lo tanto, reconocer el valor de la participación de todos para 
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establecer un clima organizacional adecuado y ajustado a la sana convivencia, (Andrades, 

2020), al respeto de las normas y el trabajo conjunto en beneficio de la institución. 

Los principios convivenciales se apartan de la violencia, y, por lo tanto, en el contexto 

de la institución educativa, se aprende a convivir, a diferenciar y a desarrollar ambientes y 

conductas propias de la sana convivencia para luego interiorizar y concientizar sobre las 

eventuales consecuencias que conlleva no respetar las normas. 

Desde la institución se educa para la vida y para ello se insta a los miembros de la 

institución educativa para que desarrollen las competencias suficientes en orden a la 

autoestima, a la toma de decisiones de manera responsable, a la capacidad de relacionarse 

con los demás miembros de la comunidad educativa y así aprendan a resolver los conflictos 

de forma adecuada y positiva. 

Desde las instituciones educativas se brindan herramientas y estrategias para 

desarrollar competencias, actitudes y comportamientos para vivir armónicamente en 

comunidad, basados en valores y principios como el respeto hacia los demás, lo cual permite 

reconocer el valor de la norma, el valor del otro en su dignidad como ser humano, el valor en 

la tolerancia la cual implica aceptar la realidad convivencial con los otros desde la 

singularidad y la pluralidad de comportamiento, y el valor de los principios relacionados con 

la diversidad social y cultural a partir de la autonomía de la expresión singular y colectiva en 

aras de la interacción social. 

Disciplina en las escuelas de formación policial 

De acuerdo con la Resolución número 02338 de 2004 por la cual se aprueba el 

reglamento académico de la Escuela Nacional de policía General Francisco de Paula 

Santander (ECSAN), en el artículo 78 se hace referencia a las faltas disciplinarias que atentan 

contra el buen nombre de la institución, contra la moral, el orden público, las buenas 

costumbres y las violaciones a las leyes o reglamentos de conformidad con lo establecido en 

el Manual Disciplinario Único para estudiantes correspondientes al periodo de formación en 

la Escuela de Cadetes. 

Ahora bien, según la Resolución número 04048 del 3 de octubre de 2014, se adopta 

el manual académico para estudiantes de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía 

Nacional (DINAE), donde específicamente en el título II sobre la disciplina, en el capítulo 

II, hace énfasis en la acción disciplinaria teniendo como referentes varios artículos para 
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ilustrar la cuestión citada. En primer lugar, está el artículo 130 el cual trata sobre el alcance 

e importancia que tiene la disciplina en la formación policial y la exigencia de observar las 

disposiciones constitucionales legales y reglamentarias que consagran el deber estudiantil 

académico. 

En este orden se encuentra el artículo 131 con el cual se hace referencia al 

mantenimiento de la disciplina en la institución educativa, la cual es responsabilidad de toda 

la comunidad académica, y como se afirma en el artículo 132, para realizar esta tarea, se 

establecen los medios que buscan encauzar la disciplina a nivel preventivo y correctivo, 

afectando a los autores según reza el artículo 133, ya sea por quien comete la falta 

disciplinaria o porque incite a otros a cometerla (Resolución 04048 del 03 de octubre de 

2014). 

En cuanto a las faltas disciplinarias, el capítulo 3 las clasifica en gravísimas, graves y 

leves. Según el artículo 135, el numeral 15 se refiere a afectaciones derivadas de la 

discriminación causadas por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. Así mismo, el numeral 16 discrimina la población 

vulnerable y el numeral 17 hace referencia a constreñir, comprometer o inducir a miembros 

de la institución a que oculten las faltas cometidas. 

Igualmente, el numeral 20 enfatiza en conductas violatorias de los derechos humanos 

o los derechos fundamentales. Así mismo, el numeral 22 alude a las agresiones físicas contra 

los compañeros. 

En cuanto a las faltas graves, estas se encuentran enunciadas en el artículo 136 y los 

numerales que más hacen referencia a los comportamientos contrarios a la disciplina y que 

son causados por ser más antiguos en la institución, se pueden describir como falta de respeto 

evidenciado por la expresión de palabras, gestos y actitudes adversas a los compañeros. 

El numeral 9 se refiere al respecto que se debe tener al derecho a la opinión y a los 

puntos de vista de los demás, sin impedir que ejerzan su libre ejercicio y expresión. El 

numeral 11 describe la falta de quien incurriré en la comisión de conductas descritas en la 

ley como contravención. (Resolución 04048 del 03 de octubre de 2014). 

Igualmente, la normativa se encuentra estipulada en la resolución y dependiendo los 

casos concretos, se dará lugar a la afectación de esta. En este sentido, también en el capítulo 

quinto se hace referencia a los correctivos y entre ellos está la expulsión de la escuela después 
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de proferir un fallo disciplinario ejecutoriado. Así mismo está la suspensión que se entiende 

como cesación provisional de la calidad de estudiante y la amonestación escrita como 

llamada de atención. Ahora bien, según el artículo 141, hay circunstancias que agravan la 

falta, así como también hay circunstancias de atenuación de la falta como reza el artículo 

142. (Resolución 04048 del 03 de octubre de 2014). 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Respecto a los hallazgos, se puede evidenciar que la disciplina (Palacios y Herrera, 

2013), es un tema de fundamental importancia en el contexto educativo, la cual se asocia al 

fenómeno del conflicto y las eventuales alternativas de solución que se puedan presentar para 

resolver un problema de carácter social. Igualmente, es un problema que depende de los 

contextos sociales y del fenómeno de violencia latente que se expresa de diversas maneras 

(Torres y Velázquez, 2002, p. 6), porque donde haya pluralidad de presencias personales se 

hace evidente el lenguaje del desacuerdo y de la oposición que se normalmente se materializa 

en conflictos y en agresiones hacia los demás individuos que pertenecen a una entidad social 

(Aguirre et al, 2003, p. 9), y que directa e indirectamente afecta a los procesos de enseñanza 

aprendizaje. (Yamada et al, 2017). 

Toda esta realidad da lugar a que se implementen normas y acuerdos para regular los 

comportamientos y busquen asegurar el orden institucional (Stenhouse, 1975, p. 24), porque 

las normas están promulgadas para que permitan el equilibrio manifiesto en la relación social 

y abran paso al consenso, de tal manera que ayuden a afrontar los conflictos adecuadamente. 

En este sentido, tanto la familia como la escuela son reconocidas como escenarios 

privilegiados para el desarrollo y el fortalecimiento de habilidades y actitudes que generen 

competencias de orden social (Barón et al, 2022), para que se pueda vivir en armonía y en 

disciplina. Ahora bien, cuando se presentan casos de comportamientos contrarios a la 

disciplina es importante primero identificar los casos puntuales para tratarlos de manera 

adecuada (Fontana, 2000, p, 25), de tal manera que, al identificar los casos, se pueda indagar 

sobre los motivos que desencadenan los comportamientos contrarios a la disciplina y se 

puedan establecer las estrategias adecuadas para resolver el problema. Para tal efecto, se 
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considera la realización de diagnósticos que determinen las condiciones de afectación a la 

disciplina, la revisión de los antecedentes familiares, sociales, económicos, culturales y se 

plantee la necesidad de registrar conductas y su consecuente evolución. 

Asimismo, se establezcan acuerdos y compromisos firmados por parte de los 

estudiantes involucrados en conductas contrarias a la disciplina.  No resta afirmar que es 

necesario acudir a instancias psico orientadoras para el manejo de las habilidades 

psicosociales (Prieto et al, 2020a), y así se conduzca al manejo de criterios prácticos a partir 

de la comprensión responsable de la tolerancia, la solidaridad y la empatía social. 

Es fundamental conocer el manual de convivencia escolar (Evans y Padilla, 2019), y 

las expectativas que tiene la institución educativa, para favorecer los procesos pedagógicos 

de enseñanza aprendizaje y así afianzar y promover en la práctica los comportamientos 

deseables y valorados en orden a la constitución de ambientes armónicamente disciplinados. 

Así como la familia es fundamental para determinar el cauce de los comportamientos 

de los individuos en la sociedad, así mismo, las instituciones educativas ayudan a moldear la 

personalidad de quienes conforman los colectivos sociales. Es así que para Kleiman (s.f), 

cuando se presenta irrespeto y burla en el contexto educativo, es porque se está respondiendo 

a expresiones que determinan falencias comunicativas y de baja autoestima, las cuales en 

muchas ocasiones dependen de situaciones traumáticas familiares, (Bolaños y Stuart, 2019), 

ocurridas en la infancia (Fajardo et al, 2020; Erikson, 1963). No siempre en el ambiente 

familiar se vivieron climas de cordialidad, (Lorber et al, 2003), sino más bien al contrario, se 

experienciaron momentos de crisis, de falta de afecto y de presencia efectiva de 

responsabilidad paternal y filial. 

Más allá del castigo, lo que se busca es implementar métodos positivos (Lustick, 

2017), para asegurar ambientes disciplinados que se dirijan al cambio de actitudes para 

aprender a convivir con las demás personas. Los eventos donde más se hace manifestado el 

conflicto hace referencia a la agresión verbal y física, los cuales obedecen a estigmatizaciones 

derivadas de la estratificación social, las condiciones socioeconómicas, la xenofobia, el 

racismo, el rango adquirido debido a la antigüedad, la influencia de los amigos (Shin, 2016), 

entre otros factores que determinan superioridad frente a quienes no han alcanzado estándares 

cualitativos y cuantitativos de convivencia social. 
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Por lo tanto, el ambiente de formación policial es también un escenario en el que 

confluyen una serie de factores sociales, los cuales inciden de manera directa e indirecta en 

las relaciones cotidianas entre los estudiantes y su entorno educativo en las escuelas. Ahora 

bien, son diversos los comportamientos contrarios a la disciplina, y abusar por ser más 

antiguo, no es una sana justificación de poder; al contrario, quien es antiguo, es modelo de 

comportamiento y testimonio evidente de que las normas se han hecho para aprender a vivir, 

para aprender a convivir con respeto y dignidad.  

En todas las instituciones educativas hay normas y acuerdos explícitos e implícitos 

para vivir armónicamente, sin embargo, hay miembros que aun sabiendo que al infringir los 

acuerdos convivenciales pueden recaer sobre ellos amonestaciones, correctivos e incluso la 

pérdida de su condición como miembro de la comunidad académica, buscan transgredirlas 

de manera sistemática, justificados a partir de su condición de antigüedad y privilegio de 

superioridad en mando, como sucede con los estudiantes policiales o militares. Esta situación 

da lugar a reconsiderar el valor que tiene en esencia la disciplina y el cumplimiento de las 

normas de convivencia para vivir mejor en los contextos de las escuelas de formación 

policial, lo cual implica asumir con respeto y responsabilidad los compromisos adquiridos 

con su proceso de formación policial. 

Es evidente que hay realidades disciplinarias propias de las escuelas de formación 

policial que forman parte del fuero interno de la institución, y, que, por su naturaleza, no son 

de divulgación expresa en todos los medios, y esto de alguna manera es una limitante para 

ahondar en este propósito investigativo, sin embargo, da lugar a nuevas indagaciones para 

enriquecer el valor intrínseco que tiene la disciplina en las escuelas de formación policial. 
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RESUMEN  

El trabajo de investigación sobre el “Análisis de competitividad del sector 

agroindustrial del departamento de Boyacá en el período 2017-2019”, con el objetivo de 

determinar los factores económicos, empresariales, sociales y de innovación que tienen 

incidencia en la competitividad del sector agroindustrial del departamento de Boyacá a fin 

de responder la pregunta propuesta en la investigación.  

 El sector agroindustrial se entiende como aquel que se deriva de procesos de 

transformación de materias primas y productos de bienes y servicios originados en la 

producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera. Este sector se convierte en 

estratégico toda vez, que corresponde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteado 

por las naciones del mundo. A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo contempla una 

transformación productiva, poniendo al sector agroindustrial como protagonista apoyado por 

procesos de innovación, desarrollo, asociatividad y asistencia técnica, por resaltar algunos de 

ellos.  

 

ABSTRACT 

The research work on the "Analysis of competitiveness of the agroindustrial sector of the 

department of Boyacá in the period 2017-2019", with the objective of determining the 
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economic, business, social and innovation factors that have an impact on the competitiveness 

of the agroindustrial sector of the department of Boyacá in order to answer the question 

proposed in the research. 

 The agroindustrial sector is understood as that which is derived from processes of 

transformation of raw materials and products of goods and services originating in 

agricultural, livestock, forestry, aquaculture and fishing production. This sector becomes 

strategic at all times, which corresponds to the Sustainable Development Goals set by the 

nations of the world. In turn, the National Development Plan contemplates a productive 

transformation, placing the agroindustrial sector as a protagonist supported by processes of 

innovation, development, associativity and technical assistance, to highlight some of them. 

PALABRAS CLAVE:  Competitividad, agroindustria, innovación  

Keywords:  Competitiveness, agribusiness, innovation 
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INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo de investigación sobre el “Análisis de competitividad del sector 

agroindustrial del departamento de Boyacá en el período 2017-2019”, con el objetivo de 

determinar los factores económicos, empresariales, sociales y de innovación que tienen 

incidencia en la competitividad del sector agroindustrial del departamento de Boyacá a fin 

de responder la pregunta propuesta en la investigación.  

 El sector agroindustrial se entiende como aquel que se deriva de procesos de 

transformación de materias primas y productos de bienes y servicios originados en la 

producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera. Este sector se convierte en 

estratégico toda vez, que corresponde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteado 

por las naciones del mundo. A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo contempla una 

transformación productiva, poniendo al sector agroindustrial como protagonista apoyado por 

procesos de innovación, desarrollo, asociatividad y asistencia técnica, por resaltar algunos de 

ellos.  

El departamento de Boyacá geográficamente cuenta con dos grandes ventajas: la 

primera es que se encuentra en el centro del país y la segunda es que todo su territorio tiene 

los cinco pisos términos, lo cual, le permite explotar y desarrollar grandes oportunidades en 

el sector agroindustrial por su vocación agrícola natural. Pese a ello, diversos estudios 

confluyen en la falta de competitividad de las empresas agroindustriales del departamento, 

identificando factores que son claves. 

En consecuencia, el departamento de Boyacá resulta estratégico para los propósitos 

nacionales e internacionales en marco de la apuesta por la competitividad regional, gracias a 

las ventajas comparativas que tiene. El departamento está conformado por 14 provincias, lo 

cual, la posiciona como prioritaria en el diseño e implementación de políticas y estrategias 

que le permitan producir bienes y servicios con valor agregado y diferenciado que permita 

competir en el mercado regional y de contera posicionar e incursionar en el mercado 

extranjero.  

Por tanto, la presente investigación busca diagnosticar el sector agroindustrial del 

departamento de Boyacá en los últimos 5 años; analizar las tendencias de economías de 



 

  
313 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

referencia en el sector agroindustrial y proponer un mapa de oportunidades para el sector 

agroindustrial del departamento de Boyacá. 

Fase 2: Justificación  

 

Colombia en marco de la búsqueda por satisfacer las necesidades básicas de sus 

habitantes y consonancia con lo establecido en septiembre del año 2015 por 193 países 

miembros de Organización de Naciones Unidas ONU, estableció una ruta y estrategias que 

le permitan dar cumplimento a la Agenda de Desarrollo 2030 y sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y 169 metas. Esto significa que la agenda en la formulación, diseño y 

desarrollo de políticas públicas en el país debe estar a tono en el largo plazo en esta visión de 

desarrollo sostenible.  Es así como el país el documento Conpes 3918 denominado Estrategia 

para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en Colombia, 

propicio un marco general que articule su estructura institucional con la participación de 

todos actores que permitan en términos generales la erradicación de la pobreza, garantía de 

derechos y acceso a bienes públicos (Conpes, 2018). 

Particularmente, el sector agroindustrial tiene relación directa e intrínseca con al 

menos 8 objetivos: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; industria, innovación e 

infraestructura; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida submarina y 

vida de ecosistemas terrestres, cada uno de ellos asociado estrechamente a metas que 

contemplan competitividad en un modelo de desarrollo sostenible y que conlleve a un campo 

con progreso.  

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial 

de la Vida”, en marco por la apuesta al Derecho humano a la alimentación propone como 

catalizador la disponibilidad de alimentos que contempla la “transformación del sector 

agropecuario para producir más y mejores alimentos” para lo cual, expone el desarrollo de 

“procesos agroindustriales, y consolidar una oferta agropecuaria exportable que cumpla con 

los atributos y estándares de calidad, sanidad e inocuidad, que demandan los mercados. Todas 

las líneas de política trazadas en esta transformación se enmarcarán en la reforma rural 

integral y sus planes nacionales sectoriales.” (PND, p. 118). Ello significa generación de 
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valor, fortalecimiento de la competitividad a través de la adopción y adaptación de 

herramientas tecnológicas y de innovación en el campo que transforme el modelo económico 

en el país y permita “Soberanía alimentaria y agroindustrial mediante el fortalecimiento de 

encadenamientos en la producción de alimentos, fertilizantes, agroinsumos, maquinaria, 

equipos y digitalización para llevar la modernidad al campo, aumentar la productividad y 

reconocer la economía popular como fuente de valor” (PND, p.153). 

En consonancia con lo anterior, la Comisión Regional de Competitividad del 

Departamento de Boyacá, en su Plan Regional de Competitividad 2018, propone como visión 

para el año 2032 que Boyacá “será una región articulada con el desarrollo mundial y 

altamente competitiva” mediante la oferta de bienes y servicios entre otros de la 

Agroindustria, ubicando a este sector como uno de los priorizados a fin de lograr el “ 

Fortalecimiento de la competitividad del sector agroindustrial a través de procesos de 

investigación, desarrollo e innovación” (Comisión, 2018).  

De las 14 provincias que componen el departamento de Boyacá, su territorio es uno 

de los más diversos, toda vez que en él se encuentran actividades agropecuarias, pecuarias, 

agroindustriales y de manufactura, en medio de un gran expansión urbanística, turística y 

religiosa; todas de gran importancia para el desarrollo social y económico del departamento.  

En consecuencia, se requiere de una identificación de los factores que determinan la 

competitividad del sector agroindustrial del departamento que permitirá plantear perspectivas 

para el desarrollo de programas y proyectos tendientes a mejorar las capacidades productivas 

del territorio, así como de prácticas sostenibles. 

 

Planteamiento del problema 

o Problema de investigación 

Análisis de factores económicos, empresariales, sociales y de innovación que tienen 

incidencia en la competitividad del sector agroindustrial del departamento de Boyacá. 

 

o Descripción del problema 
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El departamento de Boyacá, ubicado en el centro del país, cuenta con una población 

de 1.242.731 personas (que representan el 2,57% de la población nacional). Por sus 

condiciones geográficas y la variedad de pisos térmicos se le conoce como la despensa 

agrícola del país (Ordenanza 06, 2020, art 5). El Producto Interno Bruto (PIB) 

departamental para el año 2018 sumó alrededor de 24 billones de pesos y representó el 2,7% 

del total del país. (DANE, 2018). 

Ahora bien, según los resultados definitivos del Censo Nacional Agropecuario 

(DANE, 2016), en Colombia existen 11.5 millones de hectáreas del área rural dispersa de las 

cuales el 38.6%, es decir, 43 millones de hectáreas tienen uso del suelo agropecuario. De las 

de uso agropecuario: 34.4 millones de hectáreas son pastos (79.7%); 0.1 millones 

corresponden a infraestructura agropecuaria (0.3%) y el 20.1% equivalente a 8.6 millones de 

hectáreas son de uso agrícola. Respecto de las hectáreas de uso agrícola, el 82.4% (7.1 

millones de hectáreas) corresponde a cultivos, seguido de 1.3 millones de hectáreas dedicadas 

a descanso y 0.2 millones de hectáreas al Barbecho. Se puede identificar que al menos 3 

millones de hectáreas están destinadas a cultivos agroindustriales como: café, caña azucarera, 

caña panelera, pala, algodón, caucho y tabaco.  

De estas, el departamento de Boyacá ocupa el puesto número 12 entre 32 

departamentos con una participación del 2.7% en el total de hectáreas de los cultivos 

agroindustriales; ocupa el puesto número 9 del total de cultivos de plátano y tubérculos con 

un 3.9%; respecto del cultivo de frutas, ocupa el puesto número 7 con un 5.2% del total de 

hectáreas sembradas; en cereales ocupa el puesto 15 con una participación del 2.3% del total 

sembrado; respecto del cultivo de hortalizas, verduras y legumbres representa el 3.9% del 

total de hectáreas sembradas ubicándose en el puesto número 10 y respecto del cultivo de 

papa ocupa el puesto número 3 con una participación del 20.7% respecto del total de áreas 

sembradas en el este producto.  

Respecto de tenencia de animales, el Departamento de Boyacá tiene una participación 

total el inventario bovino (cabezas de ganado) del 3.5%; el 2.5% del inventario porcino; el 

5.7% e inventario de búfalos, equinos, ovinos y caprinos. 

No obstante, a pesar de las condiciones y ventajas comparativas que tiene el 

departamento respecto de otras zonas del país, el mismo Censo posiciona en el último lugar 



 

  
316 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

al departamento respecto de la tenencia de maquinaria que puede ser usada en cosecha, pos-

cosecha, preparación y siembra y manejo con una participación de apenas el 5.2%. Del lado 

de la construcción para el desarrollo de actividades agropecuarias el departamento de Boyacá 

también ocupa el último lugar con solo el 5.2% con tenencia de construcciones y frente a 

asistencia técnica que manifestaron los productores recibir para el desarrollo de sus 

actividades, el departamento ocupo el último lugar con tan solo el 4.3% que manifestó tener 

asistencia técnica.  

De otro lado, en el departamento de Boyacá, de las 8 actividades industriales que 

representan el 100 % de la producción total y el 100 % del valor agregado total del 

departamento, se encuentra la elaboración de productos lácteos representa el 0,8% y la 

elaboración de otros productos alimenticios el 0,5% (MINTIC, 2023) lo anterior 

principalmente en productos como: cacao y sus derivados, frutas y sus derivados, café y sus 

derivados, acuicultura y lácteos. En consecuencia, se infiere un bajo nivel de agro 

industrialización en el departamento.  

Adicionalmente, el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación 

de Boyacá – CREPIB en asocio con la Gobernación del Departamento, en el año 2018 

público un boletín en donde se evidencia que el departamento “tiene potencialidades que no 

han sido aprovechadas, de acuerdo con la experiencia adquirida en el estudio de la 

competitividad del sector agroindustrial de alimentos procesados durante los últimos cinco 

años, se evidencia que problemas” CREPIB, 2018, p.35),  y según Becerra & Cruz (2014) 

en diagnóstico de la competitividad agroindustrial del departamento encontró que “de ellos 

se destacan elementos como: el bajo nivel de empresas certificadas con registro INVIMA, 

las dificultades en la comercialización fuera de Boyacá y la escasa implementación de gestión 

del conocimiento y desarrollo tecnológico, que conlleva niveles bajos de innovación” (p.112) 

Finalmente, los resultados del Escalafón de la competitividad de los departamentos 

2019 de la CEPAL, el Departamento de Boyacá se ubica en nivel alto, al analizar los factores 

transversales, entre los que se resalta la competitividad asociada a resultados sociales, Boyacá 

se ubica como uno de los departamentos con déficit de logros sociales, toda vez que no 

traducen “no traducen adecuadamente el tamaño de sus economías en bienestar social y 

calidad de vida” (CEPAL, 2019). 
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o Formulación del Problema  

¿Cuáles son los factores que tienen incidencia en la competitividad del sector 

agroindustrial de las empresas afiliadas a la caja de compensación familiar Comfaboy del 

departamento de Boyacá en el periodo 2017 - 2019?  

Objetivos 

Objetivo General  

Analizar la competitividad del sector agroindustrial del departamento de Boyacá en 

el periodo 2017 - 2019.  

Objetivos específicos  

● Diagnosticar las cadenas (agrícola, ganadera y manufactura) del sector 

agroindustrial del departamento de Boyacá en el periodo 2017 - 2019.   

● Realizar la referenciación competitiva de las cadenas del sector 

agroindustrial.  

● Proponer una agenda competitiva para el sector agroindustrial del 

departamento de Boyacá que contribuya a su fortalecimiento del sector. 

 

 

Antecedentes 

En el Estudio realizado por Becerra & Cruz (2014) a 658 empresas agroindustriales 

registradas en las Cámaras de Comercio del Departamento de Boyacá en el que se definieron 

variables e indicadores para evaluar la competitividad de las empresas encuestadas, los 

resultados permitieron el desarrollo de un análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 

y Amenazas, que arrojó la priorización de cinco factores positivos y cinco negativos que 

inciden sobre la competitividad de la agroindustria.  

Entre los negativos se resaltan los siguientes: poca sofisticación y baja agregación de valor 

en procesos productivos; problemas de estandarización de procesos y baja productividad y 

capacidad de generación de empleo. 
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Alerta el artículo que, aunque el panorama del sector agroindustrial no es desfavorable, las 

empresas están en riesgo de posicionamiento o de supervivencia en el largo plazo sino se 

ocupan de elementos como: marketing; inversión en innovación e investigación y personal 

competente.  

Por su parte, Becerra & Gallardo (2015) a través de una investigación descriptiva- analítica 

usaron un modelo que buscaba medir la competitividad empresarial, analizando ochos 

funciones: gerencial, administrativa, comercial y logística, financiera, talento humano, 

tecnológica, ambiental y factores externos en las empresas agroindustriales del departamento 

de Boyacá que hubieran renovado su registro mercantil.  

Los resultados como indican los autores son poco halagadores, ya que en la mayoría de las 

funciones indagadas se encontró el 50% del óptimo de competitividad y para el caso de la 

función comercial y logística que contempla comercio internación se encontraron valores 

bajos. (Becerra & Gallardo, 2015) En suma, el sector el sector agroindustrial en Boyacá se 

encuentra rezagado en términos competitivo, resultado que concuerda con investigaciones 

realizadas por entidades como el CREPIB y otros autores.  

De igual manera, el estudio advierte de la urgencia de acciones inmediatas en varios frentes: 

políticas públicas; asistencia técnica; mejora de calidad; fortalecimiento de apropiación de 

conocimiento a través de la relación ente empresas y la academia.  

De otra parte, la secretaria de productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de Boyacá 

(SPTIC) – CREPIB (2015) con información de las 953 empresas registradas en cámara de 

comercio del departamento y diversas fuentes publico boletín titulado “Boyacá agroindustria 

productiva y competitiva” (CREPIB, 2015). Este boletín presenta un con un análisis nacional 

y departamental de la distribución y uso del suelo; realizó la identificación de la producción 

de productos agrícolas en Boyacá contando con su participación, resaltando los productos 

del departamento con mayor preponderancia en el país. Expone la composición general de la 

agroindustria del departamento, en el que se identifican distribución por subsectores de 

empresas procesadoras de alimentos y su distribución por ciudades. 
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Dentro de los resultados y reflexiones el boletín arguye que el departamento tiene un gran 

potencial agrícola, sin embargo, existe una desarticulación que no le permite llegar a una 

transformación competitiva. Indica que se hace necesario fortalecer la relación Universidad-

Empresa-Estado propiciando una correcta articulación para convertir a Boyacá en un 

departamento líder en competitividad agroindustrial.  

Finalmente, las empresas del sector deben estar atentan a los cambios, lo que significa 

competir con productos diferencias de algo valor agregado, para lo cual, pueden buscar 

aliados en los departamentos de Cundinamarca y Santander que por sus condiciones 

geográficas resultas estratégicos. 

 

MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se hace necesario retomar la teoría de la 

competitividad en la administración. Esta tiene como objetivo comprender las fuerzas con 

las que las empresas, en este caso de estudio las que corresponden a las cadenas del sector 

agroindustrial del departamento de Boyacá compiten y cómo estas pueden utilizar estrategias 

que les permiten aprovechar de sus ventajas competitivas. 

Uno de los exponentes de la teoría de la competitividad, es el economista Michael E. Porter, 

quien en varias de sus publicaciones ilustra el panorama competitivo las empresas para 

identificar las oportunidades y amenazas que podrían afectar a su posición competitiva. 

Algunas de las publicaciones más relevantes para nuestra investigación son las siguientes:  

La "Ventaja Competitiva: Creación y Sostenibilidad de un Desempeño Superior" (1985): En 

este libro, Porter explora la importancia de desarrollar una ventaja competitiva sostenible y 

examina los elementos clave para lograrla. Discute las estrategias genéricas de liderazgo en 

costos, diferenciación y enfoque, y proporciona ejemplos y casos de estudio para respaldar 

sus argumentos. 

Otro titulado "La Ventaja Competitiva de las Naciones" (1990): En esta obra, Porter examina 

las bases de la ventaja competitiva a nivel nacional y analiza los factores que influyen en la 

competitividad de las naciones. Proporciona un marco teórico para comprender los 
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determinantes de la ventaja competitiva nacional y discute cómo las políticas y las 

instituciones pueden influir en la posición competitiva de un país. 

Finalmente, la publicación "Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de la Industria 

y los Competidores" (1980): Aunque este libro no lleva el título exacto mencionado, es una 

obra fundamental de Porter en la que aborda el análisis de la industria y los competidores. 

Presenta un marco analítico para evaluar las fuerzas competitivas que afectan a una industria 

y cómo estas fuerzas determinan la rentabilidad y la competencia en el mercado. También 

explora estrategias genéricas y proporciona herramientas prácticas para el análisis 

competitivo. 

Ahora bien, del libro "Estrategia Competitiva", Porter (1980), expone cinco estrategias para 

el análisis de la competitividad, así: 

 

1. Propone cinco fuerzas para analizar: rivalidad entre competidores existentes, 

amenaza de nuevos entrantes, poder de negociación de los proveedores, poder de 

negociación de los clientes y amenaza de productos o servicios sustitutos. De manera 

que, el análisis de estas fuerzas permite comprender el nivel de competencia y 

determinar la posición competitiva de una empresa en la industria, con el objeto de 

evaluar el atractivo y la rentabilidad de una industria en particular (Porter, 1980).  

2. Estrategias genéricas: aquí se identifican tres estrategias genéricas para lograr 

una ventaja competitiva sostenible: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. El 

liderazgo en costos busca ofrecer productos o servicios a precios más bajos que los 

competidores, mientras que la diferenciación implica crear productos o servicios 

únicos y valorados por los clientes. El enfoque se refiere a concentrarse en un 

segmento específico del mercado y atender sus necesidades de manera superior. 

(Porter, 1980). 

3. Cadena de valor: concibe el concepto de cadena de valor para analizar las 

actividades internas de una empresa y cómo contribuyen a la ventaja competitiva. La 

cadena de valor se divide en actividades primarias, que están directamente 

relacionadas con la creación y entrega del producto o servicio, y actividades de 

apoyo, que respaldan las actividades primarias 
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4. Ventaja competitiva sostenible: que implica que la ventaja debe ser difícil de 

imitar por los competidores y mantener su valor en el tiempo. Para lograrlo, una 

empresa debe enfocarse en activos estratégicos valiosos y únicos, como marcas 

fuertes, tecnología patentada, economías de escala, relaciones sólidas con los clientes 

o una cultura organizacional distintiva. 

5. Estrategia de diversificación: Además de abordar las estrategias genéricas, 

expuestas anteriormente, Porter (1980) explora diferentes formas de diversificación 

empresarial, es así que abre el debate sobre las estrategias de diversificación 

relacionada (en la que se aprovechan las sinergias entre los negocios) y la 

diversificación no relacionada (en la que las empresas ingresan a industrias no 

relacionadas).  

6.  

Ahora bien, para complementar y reforzar la teoría de la investigación se hace necesario la 

identificación del papel y responsabilidades desde la dirección de cada empresa, toda vez, 

que uno de los productos de esta investigación propondrá una agenda de oportunidades para 

los afiliados a Combaboy. Para ello, se elige La Naturaleza del Trabajo Directivo, propuesta 

por Henry Mintzberg en 1973, donde explora el papel y las responsabilidades de los gerentes 

en las organizaciones.  

Mintzberg (1973), identifica diez roles gerenciales que desempeñan los gerentes en su trabajo 

diario. Estos roles se agrupan en tres categorías: roles interpersonales (figura clave, líder y 

enlace), roles informativos (monitor, difusor y portavoz) y roles de toma de decisiones 

(emprendedor, solucionador de problemas, asignador de recursos y negociador). Estos roles 

reflejan las diferentes actividades y relaciones que los gerentes deben manejar para cumplir 

con sus responsabilidades. 

Finalmente, Mintzberg (1973) destaca que el trabajo de los gerentes está lleno de 

interrupciones, crisis y demandas inesperadas. Señala que los gerentes dedican una cantidad 

significativa de tiempo a actividades no programadas y reactivas, como responder a llamadas 

telefónicas, asistir a reuniones inesperadas y solucionar problemas imprevistos. 
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Marco Normativo 

En Colombia, el marco normativo del sector agroindustrial este contenido en el decreto único 

reglamentario del sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural 1071 

de 2015, que compila varias leyes y regulaciones, que pueden resumirse de la siguiente 

manera:  

Ley 160 de 1994, Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 

Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones., la cual, 

principalmente crea FINAGRO con el objetivo de financiar la viabilidad técnica y económica 

y el desarrollo de proyectos productivos del sector agroindustrial.  

Ley 1731 de 2014. Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento 

para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y 

se dictan otras disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica). Esta ley ordinaria, en su artículo 6 

crea el Fondo Agropecuario de Garantías – FAG como instrumento para “garantizar los 

créditos y operaciones financieras destinados a financiar proyectos del sector agropecuario, 

pesquero, de la acuicultura, forestal, y rural en general.” 

Decreto 1987 de 2013, por el cual se organiza el Sistema de coordinación de actividades 

públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro 

y el Desarrollo Rural. En este se propone un sistema de coordinación basado en un Pacto por 

el Agro y Desarrollo Rural, creando programas, cuya ejecución estará a cargo del Consejo 

Nacional Agropecuario y Agroindustrial.  

 

Ley 301 de 1996, por la cual se Crea el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial, 

que, entre otros según lo dispuesto en el artículo cuarto, debe conceptual sobre líneas 

generales de la política agropecuaria y agroindustrial; estudiar la programación de la política 

agropecuaria y agroindustrial a corto, mediano y largo plazo, que conlleve a la 

internacionalización de estos sectores.  
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Marco Conceptual  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO (1997) 

advirtió que: 

Una definición común y tradicional de la agroindustria se refiere a la subserie de 

actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y 

productos intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria significa así la 

transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la 

pesca. (FAO, 1997, p.222). 

Estos fragmentos fueron tomados de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) de la publicación El Estado Mundial de la Agricultura 

y la Alimentación del año 1997 página 222.  

La FAO en el año 2013 retomando el concepto anterior, adiciona que “la agroindustria forma 

parte del concepto más amplio de agronegocio, que incluye proveedores de insumos para los 

sectores agrícola, pesquero y forestal, además de distribuidores de alimentos y de productos 

no alimentarios procedentes de la agroindustria.” (FAO, 2013, p.12). 

En Colombia, el Departamento Nacional de Estadística - Dane, define la agroindustria como 

“la interrelación entre la producción de materias primas vegetales y animales y su 

transformación para un uso específico, sea como materia prima o como producto terminado 

para el consumo” (Dane, 2016). 

El decreto 1273 de 2016 en su artículo 2.18.1.1. numeral 7 define agroindustria como 

“conjunto de procesos que pueden incluir desde la producción primaria hasta la 

comercialización y aprovechamiento de los productos agropecuarios (agrícola, pecuario, 

forestal, acuícola y piscícola), lo cual puede incorporar o no acondicionamiento y/o 

transformación física y/o química de los mismos. 

Del lado de la competitividad la competitividad se encuentra que “está determinada por 

factores tales como las economías de escala, el rendimiento logístico, el cumplimiento de 
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estrictos grados y estándares y la capacidad de alcanzar mercados globales con productos 

diferenciados” (FAO, 2013 p.4) 

Es así que, según el Manual Metodológico para la definición de agendas de investigación y 

desarrollo tecnológico en cadenas productivas agroindustriales, la competitividad se define 

“la capacidad de una cadena o de un sistema productivo para posicionar un producto en un 

determinado mercado consumidor, puede darse por liderazgo en costos, diferenciación y/o 

foco en nichos de mercado (Porter,1987)” (Castro & Lima, 2009, p 169).  

De tal forma que, alineado con estos conceptos la evaluación de factores como tecnologías e 

innovación son determinantes para la competitividad, en otras palabras, Porter  la 

competitividad de una nación depende de la capacidad de la industria para innovar y mejorar 

(Porter, 1990).  

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

La investigación es cuantitativa de tipo descriptivo con un diseño de investigación no 

experimental toda vez que es sistemática y empírica (Hernández et al. 2014) y un muestreo 

centrado en las unidades económicas afiliadas a la caja de compensación familiar de Boyacá, 

población a la cual se le aplica un cálculo muestral estratificado.  

Para la ejecución, se trabajarán 3 fases, una correspondiente a cada objetivo 

específico de la investigación, las cuales se estructurarán a través de la metodología descrita 

en la “Guía metodológica para el análisis de sistemas productivos agroindustriales regionales 

a través de herramientas de gestión estratégica” de la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria, (CORPOICA, 2017). 
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En la fase 1 se realizará un diagnóstico que contempla caracterización, revisión de la 

normatividad, revisión de antecedentes e identificación de mapa de actores. Por su parte la 

fase 2 realiza el análisis de los factores tales como: Tecnología, comercio, competitividad e 

innovación por medio del instrumento (encuesta) que permite determinar las tendencias. 

Finalmente, la fase 3 será la construcción de perspectivas que consiste en el análisis de 

información determinación de la incidencia de los factores evaluados y la construcción de un 

mapa de oportunidades y limitaciones del sector agroindustrial del departamento de Boyacá. 

Fase II Análisis por factores de acuerdo con el sector. 

 

  

•Diagnóstico

•Caracterización

•Normatividad

•Antecedentes

•Mapa de Actores

Fase 1 

•Análisis de Factores

•Tecnología

•Comercio

•Innovación

•Mapa de Actores

Fase 2
•Construcción 
tendencias

•Análisis información

•Incidencia factores 
evaluados

•Mapa de 
oportunidades

Fase 3
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CAPITULO 1.  Diagnóstico del sistema productivo regional: El sector agrícola en 

Boyacá desempeña un papel fundamental en la economía regional y nacional.      El Producto 

Interno Bruto (PIB) departamental para el año 2018 sumó alrededor de 24 billones de pesos 

y representó el 2,7% del total del país. (DANE, 2018). 

De manera que la región contribuye significativamente a la producción de cultivos diversos, 

y es crucial entender cómo este sector interactúa con la cadena de suministro alimentario a 

nivel local y nacional para evaluar su competitividad. Adicionalmente, la producción agrícola 

del departamento de Boyacá representa el XXX% del consumo nacional y el XXX% de la 

canasta exportadora  

Caracterización básica del sistema productivo regional: La agricultura en Boyacá muestra 

una rica variedad de actividades y cultivos, para el año 2018 (EVA) en el departamento se 

reportó un 50% de cultivos transitorios, 44% permanentes y 6% con ciclo de cultivo anual; 

por grupo de cultivo el más representativo en el departamento es el de tubérculos y plátanos, 

seguido de las leguminosas, hortalizas, frutales y cereales.  

 

 

 

TRANSITORIO
50%PERMANENTE

44%

ANUAL
6%

CICLO DE CULTIVO
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La caracterización del sistema productivo es esencial para aplicar las estrategias de 

diferenciación y enfoque propuestas por Porter. Clasificar los tipos de cultivos, identificar 

las particularidades locales, cuantificar las unidades productivas y diseñar un modelo que 

refleje los eslabones de la cadena permitirá identificar los puntos fuertes en los cuales Boyacá 

puede destacar y crear ventajas competitivas. 

Análisis de los entornos: 

● Entorno Socioeconómico: El sector agrícola en Boyacá se enfrenta a desafíos 

socioeconómicos, como la equidad en el acceso a tierras y recursos. Evaluar cómo la 

región aborda estos desafíos y cómo influye en la eficiencia y calidad del producto es 

clave. Las estrategias de costos propuestas por Porter podrían encontrar 

oportunidades en la optimización de recursos y la gestión eficiente de mano de obra. 

● Entorno Tecnológico: En un análisis porteriano, la adopción de tecnologías 

agrícolas es un elemento central. La incorporación de prácticas modernas como la 

agricultura de precisión y la gestión de datos podría permitir una producción más 

eficiente y de mayor calidad. Estas tecnologías pueden representar una ventaja 

competitiva significativa al mejorar la productividad y reducir costos. 
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● Entorno Político-Normativo: Las políticas y regulaciones pueden actuar como 

facilitadores o barreras para la competitividad. Porter resalta la importancia de un 

entorno político favorable, y en el caso de Boyacá, esto implica la creación de 

políticas que respaldan la modernización y sostenibilidad de la agricultura, junto con 

las regulaciones que aseguren la calidad y la seguridad de los productos. 

Escaneo comercial y tecnológico: 

● El sector agrícola en Boyacá tiene un potencial comercial sólido, especialmente si se 

aplica la estrategia de diferenciación. La diversidad de productos y la calidad de los 

cultivos pueden generar ventajas competitivas en el mercado, ya que los 

consumidores buscan alimentos saludables y locales. 

● Las tendencias comerciales apuntan hacia una mayor demanda de alimentos 

orgánicos y de origen local. Aquí, la estrategia de enfoque puede ser efectiva al 

satisfacer las necesidades de nichos específicos de mercado que valoran la calidad y 

la trazabilidad. 

● En términos tecnológicos, la adopción de soluciones digitales puede mejorar la 

eficiencia y la toma de decisiones en la producción agrícola. Esto se alinea con la 

estrategia de liderazgo en costos de Porter, al permitir una gestión más precisa de los 

recursos y una reducción de desperdicios. 

Sondas prospectivas: 

● En un escenario futuro, la adopción generalizada de tecnologías avanzadas y la 

modernización del sector agrícola podrían conducir a un aumento significativo en la 

productividad y la calidad. 

● La demanda creciente por alimentos saludables, orgánicos y locales podría generar 

oportunidades para la diversificación de cultivos y la producción sostenible, 

alineándose con la estrategia de diferenciación. 

● La creación de políticas gubernamentales que fomenten la inversión y la innovación 

en la agricultura podría influir en el desarrollo del sector, logrando la aplicación 

efectiva de estrategias competitivas. 

En resumen, al aplicar el enfoque de Porter al análisis del sector agrícola en Boyacá, se 

destacan las estrategias de diferenciación y enfoque como vías para mejorar la 
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competitividad. La combinación de tecnologías modernas, cumplimiento normativo y una 

estrategia comercial sólida permitirá al sector agrícola boyacense posicionarse de manera 

más competitiva en el mercado nacional e internacional. 

 

 

RESULTADOS  

 

2.1 Análisis del sector agrícola en Boyacá desde la perspectiva de las Fuerzas de Porter: 

 

Michael Porter tiene un marco conceptual para evaluar la competitividad de un sector a través 

de las "Cinco Fuerzas de Porter". Esta herramienta permite entender la dinámica competitiva 

y cómo se moldea la ventaja competitiva. Aquí se aplica este enfoque al sector agrícola en 

Boyacá: 

● Rivalidad entre competidores existentes: El sector agrícola boyacense enfrenta una 

competencia intensa debido a la diversidad de productores y cultivos. Para destacar, 

las estrategias de diferenciación pueden ser cruciales. Los agricultores pueden buscar 

formas únicas de cultivar y comercializar sus productos, como la producción de 

alimentos orgánicos o la promoción de la agricultura sostenible. 

● Amenaza de nuevos entrantes: Dada la tradición agrícola en Boyacá, la entrada de 

nuevos competidores puede ser limitada por las barreras de entrada, como el acceso 

a tierras y la inversión inicial. Sin embargo, las políticas gubernamentales que 

fomentan la inversión en tecnología y la formación de agricultores pueden aumentar 

esta amenaza. Para contrarrestarla, los actores existentes pueden fortalecer sus 

relaciones con proveedores y compradores. 

● Amenaza de productos sustitutos: Los productos agrícolas son susceptibles a los 

productos sustitutos, como los alimentos procesados o importados. Para enfrentar esta 

amenaza, el sector agrícola boyacense puede enfocarse en la calidad, la trazabilidad 

y la promoción de productos locales. La estrategia de enfoque puede ser valiosa al 

atender a nichos de mercado que buscan alimentos frescos y saludables. 
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● Poder de negociación de los proveedores: En el caso de insumos agrícolas como 

semillas y fertilizantes, el poder de negociación de los proveedores puede ser 

moderado. Los agricultores pueden formar alianzas para obtener insumos a precios 

competitivos. Además, la adopción de tecnologías puede reducir la dependencia de 

insumos externos y fortalecer la posición de negociación. 

● Poder de negociación de los compradores: Los compradores, como los minoristas 

y los consumidores, pueden influir en los precios y la calidad de los productos 

agrícolas. Aquí, la estrategia de diferenciación puede ser efectiva al ofrecer productos 

únicos y de alta calidad que los compradores están disponibles a pagar. La creación 

de alianzas con distribuidores y la promoción de la producción local también pueden 

mejorar la posición de negociación. 

 

 

Diagnóstico del sistema productivo regional: El sector ganadero en Boyacá es un 

componente clave de la economía local y nacional. Su impacto en la producción de carne y 

lácteos es significativo, y comprender cómo interactúa con la cadena de suministro, la 

seguridad alimentaria y el desarrollo regional es fundamental para evaluar su competitividad 

en un mercado cambiante. 

Caracterización básica del sistema productivo regional: La ganadería en Boyacá abarca 

desde la producción de carne hasta la generación de productos lácteos. La caracterización del 

sistema productivo es esencial para aplicar las estrategias de diferenciación y enfoque 

propuestas por Porter. Identificar las particularidades de cada rama ganadera, cuantificar las 

unidades productivas y modelar las interacciones entre los actores podrán identificar los 

aspectos en los cuales Boyacá puede crear ventajas competitivas. 

Análisis de los entornos: 

● Entorno Socioeconómico: El sector ganadero enfrenta desafíos como la gestión 

sostenible de pastizales y la eficiencia en la producción. Para enfrentar estos desafíos, 

las estrategias de costos y la adopción de prácticas sostenibles pueden ser esenciales. 
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Además, el sector contribuye al empleo rural y puede influir en la migración rural-

urbana, lo que influye en la equidad y el desarrollo local. 

● Entorno Tecnológico: La tecnología desempeña un papel crucial en el análisis de 

Porter. La adopción de técnicas modernas, como la genética selectiva y la 

monitorización del ganado, puede mejorar la productividad y calidad. La aplicación 

de sistemas de gestión y monitoreo puede ser una fuente de ventaja competitiva al 

optimizar la eficiencia y la trazabilidad. 

● Entorno Político-Normativo: Las políticas y regulaciones pueden influir en la 

competitividad de la ganadería en Boyacá. Las normas de calidad, los entornos 

ambientales y las políticas de apoyo al sector pueden ser determinantes. Aquí, la 

adhesión a políticas y la adopción de prácticas sostenibles pueden generar ventajas 

competitivas. 

Escaneo comercial y tecnológico: 

● El sector ganadero en Boyacá tiene un potencial comercial sólido tanto a nivel local 

como nacional. La calidad de la carne y la leche producida en la región pueden ser 

fundamentales para la estrategia de diferenciación. 

● Las tendencias comerciales apuntan hacia la demanda de productos de origen local y 

alta calidad. La estrategia de enfoque puede ser efectiva al atender a nichos de 

mercado que valoran la trazabilidad y la producción sostenible. 

● En términos tecnológicos, la adopción de tecnologías de monitoreo del ganado, la 

gestión de datos y la mejora genética puede aumentar la eficiencia y la calidad. 

Sondas prospectivas: 

● En un escenario futuro, la adopción de tecnologías avanzadas y la modernización en 

la ganadería pueden aumentar la eficiencia y reducir los impactos ambientales. 

● La demanda creciente de alimentos sostenibles podría generar oportunidades para la 

producción de carne y lácteos con certificaciones de calidad y prácticas sostenibles. 

● Las políticas gubernamentales y los incentivos pueden influir en el desarrollo del 

sector ganadero en Boyacá, especialmente si fomentan la inversión en tecnología y 

prácticas sostenibles. 

2.2 AN´ALISIS DEL Sector Ganadero en Boyacá: 
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● Rivalidad entre competidores existentes: La rivalidad en la ganadería boyacense 

puede ser intensa debido a la diversidad de productores. Para destacar, la estrategia 

de diferenciación puede ser crucial. La certificación de calidad, la producción 

sostenible y la trazabilidad pueden diferenciar a los productos y fortalecer la posición 

competitiva. 

● Amenaza de nuevos entrantes: Las barreras de entrada en la ganadería, como la 

inversión en infraestructura y el conocimiento del mercado, pueden limitar la entrada 

de nuevos competidores. Sin embargo, las políticas gubernamentales que fomentan 

la inversión en tecnología podrían aumentar esta amenaza. La diferenciación y la 

inversión en prácticas sostenibles pueden ser barreras efectivas. 

● Amenaza de productos sustitutos: Los productos sustitutos, como alternativas 

basadas en plantas o productos procesados, pueden amenazar la demanda de carne y 

lácteos. La estrategia de diferenciación a través de la producción sostenible y la 

promoción de productos locales puede mitigar esta amenaza. 

● Poder de negociación de los proveedores: En términos de insumos para la 

ganadería, como alimento para el ganado y suministros veterinarios, el poder de 

negociación de los proveedores puede variar. La cooperación entre productores y la 

adopción de tecnologías para el control de insumos pueden influir en la posición de 

negociación. 

● Poder de negociación de los compradores: Los compradores, como minoristas y 

consumidores, pueden influir en los precios y la calidad de la carne y los productos 

lácteos. La diferenciación en términos de calidad, sostenibilidad y trazabilidad puede 

ser una estrategia efectiva para influir en los compradores y mantener una posición 

de negociación favorable. 

 

 

Diagnóstico del sistema productivo regional: El sector de industrias manufactureras en 

Boyacá desempeña un papel esencial en la economía local y nacional. Su contribución a la 

producción y transformación de bienes es clave para el desarrollo regional. Comprender 
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cómo se inserta en la cadena productiva, su impacto económico y su relación con la demanda 

y la oferta es fundamental para evaluar su competitividad. 

Caracterización básica del sistema productivo regional: Las industrias manufactureras en 

Boyacá abarcan una amplia gama de actividades, desde la producción de textiles hasta la 

manufactura de productos agroindustriales. La caracterización del sistema productivo es vital 

para aplicar las estrategias de diferenciación y enfoque propuestas por Porter. Identificar las 

particularidades de cada tipo de industria, cuantificar las unidades productivas y modelar las 

interacciones entre los actores podrán identificar los aspectos en los cuales Boyacá puede 

generar ventajas competitivas. 

Análisis de los entornos: 

● Entorno Socioeconómico: El sector de industrias manufactureras enfrenta desafíos 

como la competitividad en costos y la disponibilidad de recursos humanos 

capacitados. Las estrategias de costos y eficiencia pueden ser vitales aquí. Además, 

el sector contribuye a la generación de empleo y puede influir en la dinámica urbano-

rural y el equilibrio económico. 

● Entorno Tecnológico: La tecnología es un factor crítico en el análisis de Porter. La 

adopción de tecnologías avanzadas en procesos de producción y automatización 

puede mejorar la eficiencia y la calidad. La inversión en tecnología puede ser una 

fuente de ventaja competitiva al optimizar la producción y reducir los costos. 

● Entorno Político-Normativo: Las políticas y regulaciones pueden impactar la 

competitividad de las industrias manufactureras en Boyacá. Normas de calidad, 

incentivos fiscales y condiciones ambientales pueden influir en la producción y 

comercialización de productos fabricados. Aquí, la adhesión a políticas y la adopción 

de prácticas sostenibles pueden generar ventajas competitivas. 

Escaneo comercial y tecnológico: 

● El sector de industrias manufactureras en Boyacá tiene un potencial comercial sólido 

tanto a nivel local como nacional. La diversidad de productos fabricados y la calidad 

pueden ser la base para la estrategia de diferenciación. 
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● Las tendencias comerciales apuntan hacia la demanda de productos personalizados y 

de calidad. La estrategia de enfoque puede ser efectiva al acercarse a nichos de 

mercado específicos que valoran la autenticidad y la personalización. 

● En términos tecnológicos, la adopción de tecnologías de fabricación avanzada y la 

optimización de procesos pueden aumentar la eficiencia y la calidad. 

Sondas prospectivas: 

● En un escenario futuro, la adopción de tecnologías avanzadas y la modernización de 

procesos pueden aumentar la eficiencia y reducir los tiempos de producción. 

● La demanda de productos personalizados y sostenibles podría aumentar, abriendo 

oportunidades para la innovación y la diferenciación en el sector. 

● Las políticas gubernamentales y los incentivos pueden influir en el desarrollo del 

sector de industrias manufactureras en Boyacá, especialmente si promueven la 

inversión en tecnología y la formación de recursos humanos capacitados. 

2.3 ANÁLISIS Sector de Industrias Manufactureras en Boyacá: 

● Rivalidad entre competidores existentes: La rivalidad en las industrias 

manufactureras puede ser intensa debido a la diversidad de productos y empresas en 

Boyacá. La estrategia de diferenciación puede ser esencial para destacar. La inversión 

en tecnología, la calidad y la personalización pueden fortalecer la posición 

competitiva. 

● Amenaza de nuevos entrantes: Las barreras de entrada para nuevas industrias 

manufactureras en Boyacá, como la inversión en tecnología y la formación de 

recursos humanos, pueden ser significativas. Sin embargo, las políticas 

gubernamentales que fomentan la innovación y la inversión podrían aumentar esta 

amenaza. La adopción de tecnología y la calidad pueden ser defensas efectivas. 

● Amenaza de productos sustitutos: Los productos sustitutos, tanto de origen 

nacional como internacional, pueden influir en la demanda de productos fabricados. 

La estrategia de diferenciación a través de la innovación y la calidad puede mitigar 

esta amenaza. 

● Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de los 

proveedores de insumos y materiales puede variar en las industrias manufactureras. 



 

  
335 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

La diversificación de proveedores y la inversión en relaciones a largo plazo pueden 

influir en la posición de negociación. 

● Poder de negociación de los compradores: Los compradores, como minoristas y 

consumidores, pueden influir en los precios y la calidad de los productos fabricados. 

La diferenciación en términos de calidad, innovación y personalización puede influir 

en los compradores y mantener una posición de negociación favorable. 

 

Análisis DE LAS Actividades Agropecuarias en Boyacá Integrando la Teoría de las 

Fuerzas de Porter: 

Diagnóstico del sistema productivo regional: El sector de apoyo a las actividades 

agropecuarias en Boyacá desempeña un papel crucial al proporcionar servicios y recursos 

esenciales para el desarrollo y la eficiencia del sector agropecuario. Comprender cómo este 

sector se entrelaza con la cadena productiva, su impacto en la productividad y sostenibilidad, 

así como su relación con la oferta y la demanda, resulta esencial para evaluar su 

competitividad en un entorno cambiante y demandante. 

Caracterización básica del sistema productivo regional: Las actividades de apoyo a las 

actividades agropecuarias en Boyacá engloban una amplia gama de servicios, desde 

suministros agrícolas hasta asesoramiento técnico. La caracterización detallada de este 

sistema productivo es de suma importancia para la aplicación efectiva de las estrategias de 

diferenciación y enfoque propuestas por Porter. Identificar las particularidades de cada tipo 

de servicio, cuantificar las unidades productivas y modelar las interacciones entre los actores 

podrán descubrir los aspectos en los que Boyacá puede construir ventajas competitivas. 

Análisis de los entornos: 

● Entorno Socioeconómico: El sector de apoyo a las actividades agropecuarias en 

Boyacá enfrenta desafíos como la adaptación a las cambiantes necesidades de los 

agricultores y ganaderos. En este sentido, las estrategias de flexibilidad y 

personalización resultan vitales. Además, este sector contribuye significativamente al 

empleo rural y puede influir en la formación de capacidades locales y en la cohesión 

comunitaria. 
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● Entorno Tecnológico: La tecnología desempeña un rol trascendental en el análisis 

de Porter. La adopción de tecnologías de información para la gestión de datos 

agrícolas, así como la implementación de soluciones de agricultura de precisión y 

automatización, pueden aumentar la eficiencia y calidad de los servicios 

proporcionados. La inversión en tecnología, en este contexto, puede erigirse como 

fuente primordial de ventaja competitiva al optimizar los procesos y la toma de 

decisiones. 

● Entorno Político-Normativo: Las políticas y aplican un impacto significativo en la 

competitividad del sector de apoyo a las actividades agropecuarias en Boyacá. 

Normas de calidad de los servicios, requisitos ambientales y políticas de fomento al 

sector agropecuario son factores que pueden influir en la oferta y demanda de los 

servicios. En este contexto, la adhesión a políticas y la adopción de prácticas 

sostenibles pueden generar ventajas competitivas. 

Escaneo comercial y tecnológico: 

● El sector de apoyo a las actividades agropecuarias en Boyacá posee un potencial 

comercial sólido, ya que su aporte es vital para la productividad y sostenibilidad del 

sector agropecuario. La calidad de los servicios ofrecidos, así como la capacidad de 

personalización, pueden servir como base para una estrategia de diferenciación 

efectiva. 

● Las tendencias comerciales sugieren una creciente demanda de soluciones 

tecnológicas y servicios de asesoramiento especializado. En este sentido, la estrategia 

de enfoque puede demostrar ser altamente efectiva al enfocarse en nichos de mercado 

específicos que valoran la innovación y el conocimiento técnico. 

● En términos tecnológicos, la adopción de tecnologías de información para la gestión 

de datos agrícolas, así como la implementación de soluciones digitales para la 

comunicación y prestación de servicios, pueden contribuir a incrementar la eficiencia 

y calidad de los servicios. 

Sondas prospectivas: 
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● En un escenario futuro, la adopción generalizada de tecnologías de información y la 

digitalización de los servicios pueden conducir a una optimización significativa en 

eficiencia y calidad. 

● La demanda de servicios personalizados y tecnológicos podría aumentar, aumentando 

las oportunidades para la innovación y la diferenciación en el sector. 

● Las políticas gubernamentales y los incentivos pueden desempeñar un papel 

fundamental en el desarrollo del sector de apoyo a las actividades agropecuarias en 

Boyacá, especialmente si promueven la adopción de tecnología y la formación de 

capacidades locales. 

 

Aplicando las Cinco Fuerzas de Porter al Sector de Apoyo a las Actividades 

Agropecuarias en Boyacá: 

● Rivalidad entre existentes: La rivalidad en el sector de apoyo a las actividades 

agropecuarias puede ser intensa debido a la diversidad de servicios ofrecidos y la alta 

competencia. Una estrategia de diferenciación que se enfoque en la personalización, 

calidad y tecnología puede ser crucial para resaltar en este entorno. La inversión en 

tecnología y la adaptación continua a las necesidades cambiantes pueden fortalecer 

la posición competitiva. 

● Amenaza de nuevos entrantes: Las barreras de entrada para nuevos actores en el 

sector de apoyo a las actividades agropecuarias pueden variar, pero la confianza de 

los agricultores y ganaderos en los proveedores establecidos puede ser un desafío para 

los nuevos participantes. Sin embargo, las políticas gubernamentales que fomentan la 

innovación y la inversión pueden aumentar esta amenaza. La adopción de tecnología 

y la creación de relaciones sólidas con los clientes pueden actuar como defensas 

efectivas. 

● Amenaza de productos sustitutos: Los productos sustitutos, como servicios de 

apoyo proporcionados por empresas tecnológicas o soluciones en línea, pueden 

influir en la demanda de servicios tradicionales. La estrategia de diferenciación a 

través de la innovación, la adaptación continua y la personalización puede mitigar 

esta amenaza. 
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● Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de los 

proveedores de insumos para los servicios de apoyo puede variar. La diversificación 

de proveedores, la creación de relaciones a largo plazo y la inversión en tecnología 

pueden influir en la posición de negociación. 

● Poder de negociación de los compradores: Los compradores, en este caso granjero 

y ganaderos, pueden influir en los precios y calidad de los servicios de apoyo. La 

diferenciación a través de la calidad, la innovación y la tecnología puede influir en 

los compradores y mantener una posición de negociación favorable. 

 

CAPITULO 3. AGENDA COMPETITIVA 

 

3.1 Enfoque en la Competitivo 

Boyacá posee un potencial significativo para fortalecer su competitividad agroindustrial en 

los sectores agrícolas, ganadero y manufacturero, aprovechando los principios de la teoría de 

Porter para ventajas distintivas en el mercado. Aquí se presentan estrategias específicas para 

cada sector, focalizadas en la diferenciación y el posicionamiento: 

Sector Agrícola: 

● Especialización en Productos de Alta Calidad: La teoría de Porter enfatiza la 

diferenciación. Boyacá puede operar en la producción de cultivos orgánicos y 

productos especiales de alta calidad, como frutas exóticas y hortalizas únicas. 

Certificaciones de calidad y sostenibilidad pueden diferenciar los productos, 

atrayendo a consumidores conscientes de la salud y el medio ambiente. 

● Tecnología Agrícola Avanzada: La adopción de tecnologías de agricultura de 

precisión y sistemas de información geográfica (SIG) puede mejorar la eficiencia y 

la gestión de cultivos. La innovación en riego inteligente, monitoreo de cosechas y 

análisis de datos puede optimizar la producción y aportar un valor agregado a los 

productos agrícolas. 
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Sector Ganadero: 

● Ganadería Sostenible: Siguiendo la estrategia de enfoque, Boyacá podría promover 

la ganadería sostenible, implementando prácticas de pastoreo rotativo y bienestar 

animal. La certificación de carne de alta calidad y producción responsable puede 

destacarse en un mercado cada vez más orientado hacia productos éticos y saludables. 

● Valor Agregado en Productos Lácteos: La teoría de Porter resalta la creación de 

valor. Boyacá puede invertir en la diversificación de productos lácteos, como quesos 

artesanales y productos de leche especializados. La promoción de la trazabilidad y 

calidad en los productos puede diferenciarlos y ganar la confianza de los 

consumidores. 

Sector Fabricante: 

● Manufactura Sostenible y Artesanal: Boyacá puede enfocarse en la manufactura 

sostenible y artesanal. Siguiendo la estrategia de diferenciación, la creación de 

productos fabricados con enfoque en la artesanía y la utilización de materiales locales 

puede crear una ventaja competitiva única. 

● Tecnología e Innovación: La adopción de tecnologías de fabricación avanzada 

puede mejorar la eficiencia y calidad de los productos. La teoría de Porter destaca la 

importancia de la innovación. Boyacá podría invertir en la investigación de nuevos 

procesos y en la creación de productos con un enfoque en la tecnología. 

3.2 Enfoque en el Desarrollo de Clusters: 

La teoría de Porter también aborda la colaboración entre empresas para la creación de 

clústeres. Boyacá puede impulsar la formación de clústeres agroindustriales que reúnan a 

productores agrícolas, ganaderos y manufactureros. Esta colaboración puede generar 

economías de escala, fomentar la innovación conjunta y mejorar la cadena de suministro. 

3.3 Políticas Gubernamentales y Apoyo: 

El enfoque gubernamental en el desarrollo de infraestructura, formación de capacidades y 

acceso a financiamiento puede ser fundamental para fortalecer la competitividad 

agroindustrial en Boyacá. Incentivos fiscales para la adopción de tecnologías, programas de 
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formación técnica y apoyo en la promoción de los productos pueden impulsar el crecimiento 

de los sectores y mejorar su posición en el mercado. 

En resumen, el enfoque en la competitividad agroindustrial en Boyacá debe considerar la 

diferenciación, la innovación y la colaboración. Aplicar los principios de la teoría de Porter, 

como la creación de ventajas distintivas y la formación de clusters, puede posicionar a 

Boyacá como un líder en la producción agroindustrial sostenible y de alta calidad. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El sector agroindustrial de Boyacá enfrenta diversos desafíos que requieren un enfoque 

multifacético para mejorar su competitividad y potenciar su capacidad exportadora. 

Identificar oportunidades de mejora es esencial para trazar un camino hacia un desarrollo 

sostenible y robusto del sector. Las áreas identificadas para la mejora incluyen la 

digitalización, diversificación productiva, formación técnica, infraestructura tecnológica, 

vigilancia y control, y el fomento a las exportaciones. A continuación, se detallan estas 

oportunidades, explorando cómo cada una puede contribuir al fortalecimiento del sector 

agroindustrial en Boyacá. 

Digitalización y Tecnología: La transformación digital en Boyacá se presenta como una 

oportunidad significativa para aumentar la competitividad del sector agroindustrial. La 

simplificación de trámites y la modernización tecnológica facilitan una operatividad más 

eficiente, beneficiando tanto a productores como a consumidores. Además, una robusta 

infraestructura tecnológica puede brindar acceso a información crítica, apoyando la toma de 

decisiones informadas. 

 

Diversificación y Formación: La diversificación productiva es crucial para mitigar riesgos 

asociados a fluctuaciones de mercado y para explorar nuevos mercados. En paralelo, la 

formación técnica de productores es esencial para adoptar mejores prácticas agrícolas, lo que, 

a su vez, mejora la calidad y competitividad de los productos agroindustriales de Boyacá. 
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Control y Exportaciones: Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control es fundamental 

para asegurar la calidad y la seguridad de los productos. Además, desarrollar estrategias de 

fomento a las exportaciones puede abrir nuevos horizontes comerciales, incrementando los 

ingresos y fortaleciendo la posición competitiva del sector agroindustrial en el departamento 

y en el contexto nacional 1 . 

Infraestructura Tecnológica: Una infraestructura tecnológica robusta puede facilitar la 

comunicación y el acceso a información crucial para la toma de decisiones. 

Vigilancia y Control: Fortalecer los mecanismos de control ayuda a asegurar la calidad, lo 

que puede mejorar la reputación del sector agroindustrial en Boyacá. 

Fomento a las Exportaciones: Estrategias que fomentan las exportaciones pueden 

incrementar los ingresos y la competitividad del sector agroindustrial. 

Boyacá ostenta un potencial agroindustrial considerable, respaldado por su diversidad 

productiva y capacidad exportadora. El apoyo institucional del ICA y la necesidad de invertir 

en tecnología resaltan la ruta hacia una mayor competitividad. Cada una de estas 

conclusiones se entrelaza, indicando que, mediante un apoyo institucional continuo, 

diversificación productiva y adopción tecnológica, Boyacá puede fortalecer aún más su 

posición en el panorama agroindustrial nacional e internacional, enfrentando desafíos y 

aprovechando oportunidades para un desarrollo sostenible y rentable del sector.  

Competitividad Exportadora: Boyacá tiene una diversa gama de productos exportables que 

contribuyen significativamente a las exportaciones agropecuarias del país. 

Apoyo Institucional: La inversión del ICA demuestra un apoyo institucional para mejorar 

la competitividad del sector. 

Diversidad Productiva: La diversidad productiva es una fortaleza que contribuye a la 

competitividad del sector agroindustrial en Boyacá. 

Necesidad de Inversión Tecnológica: La inversión en tecnología es crucial para 

mantener y mejorar la competitividad del sector agroindustrial en Boyacá . 
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EL FESTIVAL DE TAMBORES Y EXPRESIONES 

CULTURALES DE PALENQUE DE SAN BASILIO 

PERCEPCIONES EN LA PROMOCIÓN DEL 

TURISMO EN LA REGIÓN191  

Alba Lucía Lucumí Silva192, Juan Felipe Quintero Leguizamon193 

 

RESUMEN  

Este manuscrito se centra en analizar las percepciones de los visitantes al festival de tambores 

y expresiones culturales de Palenque de San Basilio y su influencia en el desarrollo y 

sostenibilidad del turismo local y regional. 

Los resultados más destacados del estudio indican que el festival tiene un impacto 

significativo en el turismo. Atrae a una gran cantidad de visitantes tanto nacionales como 

internacionales, lo que no solo aumenta la visibilidad de la región, también contribuye 

positivamente a la economía local. Este aumento en el turismo genera empleo, aumenta los 

ingresos y mejorar la infraestructura local. 

Sin embargo, el estudio también identificó varios desafíos asociados con la organización de 

un evento de esta magnitud. Entre ellos se incluyen la necesidad de preservar la autenticidad 

cultural y garantizar una distribución equitativa de los beneficios del turismo entre los 

locales. Estos desafíos requieren una cuidadosa planificación y gestión para garantizar que 

el festival siga siendo beneficioso para todos los involucrados. 

El estudio concluye que para maximizar los beneficios y minimizar los desafíos del festival, 

es necesario que los organizadores y los responsables de políticas turísticas colaboren. 

Aunque el estudio proporciona información valiosa sobre cómo los eventos culturales pueden 
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impulsar el turismo, se requiere más investigación para desarrollar estrategias efectivas para 

superar los desafíos identificados. 

ABSTRACT 

This manuscript focuses on analyzing the perceptions of visitors to the Palenque de San 

Basilio drum and cultural expressions festival and its influence on the development and 

sustainability of local and regional tourism. 

The most salient results of the study indicate that the festival has a significant impact on 

tourism. It attracts a large number of national and international visitors, which not only 

increases the visibility of the region, but also contributes positively to the local economy. 

This increase in tourism generates employment, increases income, and improves local 

infrastructure. 

However, the study also identified several challenges associated with organizing an event of 

this magnitude. These include the need to preserve cultural authenticity and ensure an 

equitable distribution of the benefits of tourism among residents. These challenges require 

careful planning and management to ensure that the festival remains beneficial to all 

involved. 

The study concludes with a call for collaboration between festival organizers and tourism 

policymakers. This partnership is deemed necessary to maximize the benefits derived from 

the festival and minimize the challenges it presents. The study offers valuable insights into 

how cultural events like this festival can serve as catalysts for tourism, it also underscores 

the need for further research. 

 

PALABRAS CLAVE: Festival, turismo, cultura, percepciones, economía local, 

planificación y gestión 

 

Keywords: Festival, tourism, culture, perceptions, local economy, planning and 

management 
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INTRODUCCIÓN  

El presente estudio se centra en el “Festival de tambores y expresiones culturales de Palenque 

de San Basilio y su papel en la promoción del turismo en la región”. Este festival, iniciado 

en 1985, ha evolucionado hasta convertirse en un atractivo turístico tanto para locales como 

extranjeros. Sin embargo, el impacto del turismo en la región y su población es un tema de 

debate. 

El festival, que se celebra en octubre, tiene una profunda conexión con la diáspora 

africana. A lo largo de los años, ha atraído a músicos y grupos que han contribuido a su 

popularidad. Sin embargo, el turismo también ha llevado a una fetichización de la pobreza 

que no beneficia a los menos favorecidos, sino solo a los agentes turísticos Paz (2020). 

Además, las poblaciones afro y palenqueras que participan en el turismo lo hacen de 

manera marginal, mientras que los afro-cartageneros discriminan a los palenqueros. Este 

estudio busca entender estas dinámicas y explorar cómo el festival puede utilizarse para 

promover un turismo más inclusivo y sostenible. 

La investigación también se basa en trabajos anteriores que han estudiado 

comparativamente los festivales. En 2010, Getz, Andersson y Carlsen publicaron un estudio 

titulado “Festival management studies: Developing a framework and priorities for 

comparative and cross‐cultural research” en el International Journal of Event and Festival 

Management. En este estudio, desarrollaron un marco y establecieron prioridades para 

estudios comparativos y transculturales en la gestión de festivales. 

El escrito se basó en muestras de festivales en Suecia, Noruega, Reino Unido y 

Australia que se compararon sistemáticamente. El objetivo del estudio era desarrollar un 

marco sistemático y establecer prioridades para estudios comparativos y transculturales en la 

gestión de festivales, basándose en la revisión de la literatura y los resultados de un estudio 

realizado en cuatro países. 

El artículo identificó similitudes y diferencias importantes que existen dentro del 

Reino Unido, Suecia, Noruega y Australia, por tres tipos de propiedad, en cómo se organizan 

los festivales, sus operaciones y estrategias, influencias y dependencias de las partes 

interesadas, amenazas y estrategias. 

El marco recomendado incluye cinco componentes: antecedentes; planificación y 

gestión; experiencias y significados del evento planificado; resultados e impacto; y patrones 
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dinámicos y procesos. Dentro de cada componente se enumeran puntos específicos de 

comparación, se identifican teorías y conceptos fundamentales, y se sugieren algunas 

prioridades de investigación. 

Además, se examinó el potencial del turismo en la región. Gil et al. (2016) presentaron 

un estudio de caso basado en modelos internacionales para medir la competitividad turística. 

Benedetti (2011) destacó las fortalezas culturales de San Basilio de Palenque como destino 

turístico. 

Por otro lado, Tresseras (2013) discutió las exigencias y el futuro del turismo 

comunitario ligado al patrimonio cultural. En el caso de San Basilio de Palenque, señaló que 

para su mantenimiento y conservación se requiere implementar estrategias a través del 

turismo comunitario. 

Villadiego (2018) se centró en el turismo rural en el departamento de Bolívar, 

Colombia, como una alternativa de desarrollo sostenible. El estudio concluyó que Bolívar 

cumple con los requisitos para el desarrollo del turismo rural, pero requiere la 

implementación de actividades para la gestión y protección adecuada de los recursos 

naturales. 

Montoya y Solarte (2016) discuten los riesgos que enfrenta San Basilio de Palenque 

debido a la negligencia del Estado, incluyendo la sequía, la falta de un plan de manejo de 

basuras y la falta de espacios comunitarios cualificados. Sin embargo, también destacan que 

el aumento del turismo ha fortalecido la frágil condición económica de sus habitantes. 

Obezo (2013) analiza los factores que han hecho posible el turismo étnico en San 

Basilio de Palenque. Después de la declaración de la Unesco, se produjeron cambios que 

afectaron la vida cotidiana de San Basilio de Palenque, incluyendo la selección de bienes 

para proyectos turísticos y el aumento del turismo. Aunque el turismo ha mejorado la 

economía de la comunidad, también ha tenido un impacto en su cultura. 

Estos trabajos sugieren que el turismo puede ser una fuente importante de desarrollo 

sostenible en San Basilio de Palenque y en el departamento de Bolívar en general. Sin 

embargo, es necesario equilibrar este desarrollo con la protección de la identidad cultural 

local. 

También hay otras posturas como la de Doria (2013) que describe su experiencia en 

el festival de tambores de San Basilio de Palenque. Critica la romantización del festival y 
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argumenta que los turistas asisten principalmente por el alcohol, no por la cultura ancestral. 

Doria concluye que lo que sucede en Palenque es más que un problema cultural, es una 

situación política, donde las decisiones públicas, negociadas con algunos nativos, pueden 

tener consecuencias discutibles. 

Otra es la posición de Miranda (2015), quien presenta una propuesta de desarrollo 

económico inclusivo en San Basilio de Palenque, basada en las iniciativas productivas de la 

comunidad y los activos culturales. Miranda concluye que, para salvaguardar San Basilio de 

Palenque, las instituciones públicas y privadas deben acompañar y capacitar a la comunidad, 

proporcionándoles recursos materiales y logísticos. 

Por su parte, Cortecero et al. (2020, hablan de su búsqueda de información para la 

implementación del etnodesarrollo en San Basilio de Palenque, un proceso dirigido a proteger 

y conservar la cultura y la memoria, en consonancia con la riqueza del entorno natural para 

el bienestar de la comunidad. Los autores enfatizan en la importancia de adaptar las teorías 

y procesos investigativos a las particularidades de una comunidad como San Basilio de 

Palenque. 

Finalmente, Hernández (2021) en su trabajo “Entre cantos y tambores: el rol de la 

música en la configuración de discursos identitarios en San Basilio de Palenque, Bolívar”, 

analiza el papel protagónico de la música en San Basilio de Palenque. Hernández sostiene 

que la música es un elemento aglutinador de la comunidad y un vestigio de identidad. El 

autor observa cómo la música en Palenque, que no es fija ni estática, se encuentra en un 

constante juego entre la apropiación y la transformación, lo cual incide en la configuración 

de los discursos identitarios de sus habitantes. Hernández concluye que la música está 

presente en todas las actividades de la vida del palenquero hasta su muerte, por lo que es muy 

importante indagar alrededor de este valor cultural en el que la lengua reivindica sus 

derechos, pero ante todo su resistencia para proteger y fortalecer su ancestralidad. 

En resumen, este estudio busca entender cómo el Festival de Tambores puede 

desempeñar un papel en la promoción del turismo en la región, teniendo en cuenta tanto sus 

beneficios potenciales como sus desafíos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

La muestra partió de considerar 6.000 visitantes al festival de tambores durante el 

2022 con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. La muestra quedó 

definida así: 

Tamaño de la muestra = ((1.96)² x 0.5 x (1-0.5)) / (0.05)² 

Tamaño de muestra aproximada = 385. 

Tamaño de la muestra corregido = Tamaño de la muestra / (1 + ((Tamaño de la 

muestra - 1) / población)) = 361 

Para conocer la percepción de estas 361 personas sobre el festival de tambores, se 

acudió a una combinación de técnicas de análisis estadístico y métodos de investigación 

cualitativa. 

Encuestas: Se diseño una encuesta para recoger los datos sobre las percepciones de 

las personas. Con preguntas cuantitativas (por ejemplo, calificar la experiencia en una escala 

del 1 al 10) y cualitativas (por ejemplo, descripción de lo que más les gustó del festival). 

Análisis descriptivo: Calculo de la media, la mediana, la moda, la desviación estándar. 

Análisis inferencial: pruebas t. 

La mayoría de los datos se recopilaron mediante métodos autoadministrados, con solo 

una pequeña porción obtenida a través de interacciones directas durante el transcurso del 

festival. 

Entre las posibles limitaciones que podríamos encontrar en este estudio se encuentran: 

Sesgo de autoselección: Existe la posibilidad de que los visitantes que decidieron 

participar en el estudio no representen de manera precisa a la totalidad de los asistentes al 

festival. 

Identificación de impactos directos del turismo: Puede resultar complicado 

determinar si un impacto percibido es causado directamente por el turismo o si existen otras 

causas subyacentes. 

Falta de conocimiento por parte de los visitantes: Es posible que los visitantes no 

estén suficientemente informados sobre los diferentes aspectos del festival, lo cual podría 

limitar su capacidad para ofrecer opiniones informadas sobre ciertos impactos. 
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Variabilidad en las percepciones: Las percepciones pueden variar considerablemente 

entre los individuos, lo cual podría dificultar la identificación de tendencias claras. 

Cambios temporales en las percepciones: Las percepciones pueden cambiar con el 

tiempo, por lo que los resultados del estudio podrían no ser aplicables en el futuro. 

 

RESULTADOS  

Los resultados de la investigación sobre las percepciones de los visitantes del Festival 

de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque son los siguientes: 

Valoración positiva del festival: Un notable 85% de los visitantes expresaron una 

percepción muy positiva del festival, disfrutando especialmente de las presentaciones 

musicales y culturales. 

Reconocimiento de la importancia cultural: De manera unánime, el 100% de los 

visitantes reconocieron el valor cultural del festival y su importancia para la preservación y 

promoción de las tradiciones palenqueras. 

Apreciación de la diversidad musical: El 75% de los visitantes apreciaron la 

diversidad de las presentaciones musicales, que incluyen ritmos africanos y vallenatos. 

Interés en aprender sobre la cultura palenquera: Un 30% de los visitantes mostraron 

interés en aprender más sobre la cultura palenquera a través de los talleres y seminarios 

ofrecidos durante el festival. 

Impacto en el turismo local y de la región: El 95% de los visitantes destacaron el 

impacto significativo del festival en el turismo local, afirmando que atrae a miles de visitantes 

a la región. Esto genera un efecto positivo en la economía local, ya que los visitantes 

demandan servicios como alojamiento, alimentación, bebidas, souvenirs, música y 

etnoturismo, entre otros. 

En resumen, los resultados sugieren que el Festival de Tambores y Expresiones 

Culturales de Palenque es altamente valorado por sus visitantes y juega un papel importante 

en la promoción del turismo local y regional. Sin embargo, también indican áreas potenciales 

para mejorar, como aumentar las oportunidades para la educación cultural durante el evento 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Nuestras observaciones sobre el impacto del Festival de Tambores en la promoción 

del turismo en la región se alinean con otros estudios que han examinado el papel de los 



 

  
353 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

eventos culturales en el fomento del turismo. Estos estudios han encontrado que los eventos 

culturales pueden atraer a un gran número de visitantes, aumentar la visibilidad de la región 

y contribuir a la economía local. 

Nuestro estudio aporta a este cuerpo de investigación al proporcionar un análisis 

detallado de cómo un evento cultural específico, el Festival de Tambores, puede desempeñar 

un papel en la promoción del turismo. Además, nuestro estudio también destaca los desafíos 

asociados con la organización de tales eventos, como la necesidad de preservar la 

autenticidad cultural y garantizar una distribución equitativa de los beneficios del turismo. 

Sin embargo, nuestro estudio también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, nuestro 

análisis se basa principalmente en datos cuantitativos y podría beneficiarse de una mayor 

inclusión de perspectivas cualitativas. Además, nuestro estudio se centra en un solo evento 

cultural y puede no ser generalizable a otros contextos o tipos de eventos culturales. 

Finalmente, aunque hemos identificado varios beneficios potenciales y desafíos del Festival 

de Tambores, se necesita más investigación para entender completamente cómo maximizar 

estos beneficios y minimizar estos desafíos. 

Basado en los hallazgos del estudio, se puede inferir que el Festival de Tambores tiene 

un impacto significativo en la promoción del turismo en la región. Este evento cultural no 

solo atrae a turistas nacionales e internacionales, sino que también resalta la rica herencia y 

tradiciones de la región. 

En cuanto a las investigaciones futuras, se podrían explorar varias áreas. Por ejemplo, 

se podría realizar un estudio más detallado sobre cómo el festival afecta la economía local y 

cómo se distribuyen estos beneficios entre los residentes locales. Además, sería interesante 

investigar cómo el festival podría adaptarse o evolucionar para atraer a un público más 

amplio sin perder su autenticidad cultural. 

Enlazando las conclusiones con el objetivo del estudio, se puede decir que el Festival 

de Tambores desempeña un papel crucial en la promoción del turismo en la región. Sin 

embargo, también presenta desafíos, como la necesidad de preservar la autenticidad cultural 

y garantizar que los beneficios del turismo se distribuyan equitativamente. Por lo tanto, es 

esencial que los organizadores del festival y los responsables de las políticas turísticas 

trabajen juntos para maximizar los beneficios potenciales del festival mientras minimizan sus 

desafíos. 
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FACTORES ASOCIADOS CON EL CONSUMO DE 

QUINUA EN ESTUDIANTES DE LA ZONA 
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RESUMEN  

Los estudiantes de nivel secundario pasan por diversos cambios que los hacen susceptibles a 

las modificaciones de la dieta y hábitos alimentarios que la industria alimentaria utiliza para 

posicionarse con productos que no tienen beneficio alguno, desplazando el consumo de 

alimentos nutritivos como la quinua (Chenopodium Quinoa Willd). El objetivo fue 

determinar la relación de los factores sociodemográficos, aceptabilidad, accesibilidad y nivel 

de conocimientos con el consumo de quinua en estudiantes. El estudio fue descriptivo 

correlacional, la muestra fue 358 seleccionados por conglomerados de colegios públicos y 

privados, la técnica fue la encuesta y el cuestionario como instrumento, que fue validado en 

un grupo piloto, se aplicó Chi-cuadrada. Los resultados obtenidos fueron: si existe relación 

con la edad; no se encontró relación con los factores sociodemográficos (sexo, procedencia, 

grado de instrucción, ocupación de los padres, número de integrantes de la familia); si existe 

relación con el nivel de conocimientos; en cuanto a la aceptabilidad solo existe relación en 

la quinua batida y mazamorra de quinua; no existe relación con la accesibilidad a pesar de 

que tienen acceso físico al cereal y la frecuencia de consumo de diversas preparaciones con 
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quinua si existe relación, el 84.6% consume menos de 149 g/semana (bajo), ya que refieren 

el costo elevado y que no les gusta el sabor; el 6.7% consume más de 200 g/semana (alto). 

ABSTRACT 

Secondary school students go through various changes that make them susceptible to 

modifications in diet and eating habits that the food industry uses to position itself with 

products that have no benefit, displacing the consumption of nutritious foods such as quinoa 

(Chenopodium Quinoa Willd ). The objective was to determine the relationship of 

sociodemographic factors, acceptability, accessibility and level of knowledge with the 

consumption of quinoa in students. The study was descriptive correlational, the sample was 

358 selected by conglomerates of public and private schools, the technique was the survey 

and the questionnaire as an instrument, which was validated in a pilot group, Chi-square was 

applied. The results obtained were: if there is a relationship with age; no relationship was 

found with sociodemographic factors (sex, origin, level of education, parental occupation, 

number of family members); if there is a relationship with the level of knowledge; Regarding 

acceptability, there is only a relationship in whipped quinoa and quinoa mazamorra; There is 

no relationship with accessibility, although they have physical access to the cereal and the 

frequency of consumption of various preparations with quinoa. If there is a relationship, 

84.6% consume less than 149 g/week (low), since they report the high cost and that they don't 

like the taste; 6.7% consume more than 200 g/week (high). 

PALABRAS CLAVE: Adolescentes, Chenopodium Quinoa Willd, consumo, factores 

asociados, frecuencia de consumo.  

Keywords: Adolescents, associated factors, Chenopodium Quinoa Willd, consumption, 

frequency of consumption. 
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INTRODUCCIÓN  

El distrito de Puno es una de las zonas con más alta producción de quinua en sus 

diversas variedades considerando que los rendimientos han sido estables en los últimos cinco 

años, se advierte que existe un esfuerzo para aumentar la producción y atender la creciente 

demanda externa e interna (1). Actualmente el mercado interno parece no tener mucha 

expectativa con la quinua porque existe un abandono del consumo de productos tradicionales 

y sustitución por productos más bien “modernos” e  industrializados datos revelados en el 

estudio “ Perú: Consumo per cápita de los principales alimentos” realizados el 2008- 2009, 

la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (ENAPREF)  obtuvo  resultados que en el 

grupo “otros cereales” en el que se encuentran la quinua, kañihua, kiwicha y otros tiene un 

consumo promedio per cápita de 0.6 kg anualmente y un promedio de 50 g mensuales (2), 

siendo esta cantidad muy reducida en comparación con la cantidad establecida por el Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) y el Instituto Nacional de Salud (INS) 2005 

que establece como consumo idóneo 150 g semanales (3). Los estudiantes de nivel 

secundario de cuarto y quinto año son un grupo que necesitan  una alimentación saludable, 

nutritiva y el consumo frecuente de granos andinos como la quinua apoyaría en el crecimiento 

y desarrollo pleno; ya  que es uno de los períodos de mayores demandas  nutricionales, tanto 

desde el punto de vista energético como plástico (4), desde el aspecto psicológico y social, 

diversos factores asociados como grupo etario, aceptabilidad, accesibilidad y nivel de 

conocimiento podrían estar relacionados  con el consumo en este grupo susceptible a 

modificaciones en su alimentación.  Si se visualiza el portafolio de productos a base de otros 

cereales es más accesible en supermercados, tiendas, mercados y quioscos por ser materia 

prima más utilizadas en la elaboración de diversos productos como panes, galletas, fideos, 

entre otros a diferencia de la quinua que comúnmente se encuentra en grano o harina; la 

percepción que modula la sensación percibida antes de decidir la aceptación o rechazo del 

alimento y el nivel de conocimiento son factores  importantes y probables determinantes de 

los hábitos de consumo alimentario a nivel individual.(5). Por tanto, se ve la necesidad de 

contar con información actual sobre la temática planteada ya que tiene implicancias 

nutricionales, de salud, sociales, económicas y culturales. El consumo alimentario consiste 

en la obtención, preparación e ingestión de alimentos. Por el contrario, la nutrición es el 

conjunto de procesos fisiológicos mediante el cual los alimentos ingeridos se transforman y 
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se asimilan. Siendo así el consumo alimentario un acto voluntario y la nutrición un acto 

involuntario (8). 

En la región Puno, existe una asombrosa variedad de formas de preparados para el 

consumo de este grano que provienen de las diferentes culturas y tradiciones (9).  En la 

alimentación humana, los granos se usan directamente en diferentes platos gastronómicos, 

después de haber sido tratados para eliminar el sabor amargo causado por la presencia de 

saponina también las semillas germinadas se utilizan principalmente en la comida 

vegetariana. Actualmente, se está utilizando como ingrediente de productos tipo granola para 

el desayuno, en reemplazo de hojuelas de trigo, al igual que en expandidos y extruidos. Las 

hojas y las plántulas tiernas se pueden utilizar como reemplazo de las hortalizas de hoja tales 

como la acelga y la espinaca, en ensaladas, cremas y sopas. En el país y la localidad, se 

producen comercialmente hojuelas, tortillas, panqueques y expandidos; otro derivado es la 

harina de quinua que es pobre en gluten debido al bajo contenido de prolaminas y glutaminas. 

Usualmente se utiliza para enriquecer la harina leudante en la preparación de bizcochos, 

pastas y pasteles, y para la preparación de alimentos horneados para mantener la humedad y 

darle un sabor agradable (10); el chullpi para las sopas, pasancalla para los tostados, el coytus 

para las harinas, los quellus para las mazamorras entre otros, Mujica et al., 2004 (11). 

Las zonas productoras de quinua actualmente priorizan la comercialización y a su vez 

presentan una clara tendencia de reducción del consumo debido a la preponderancia a las 

exportaciones que conlleva a la dificultad del beneficio en el consumo familiar. A nivel 

nacional se ha mencionado que el consumo no supera los 5 kg/persona/año; estos niveles son 

considerados aun bajos tomando en cuenta la población y los niveles de consumo de otros 

alimentos (2), en comparación con la cantidad establecida por el Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN) y el Instituto Nacional de Salud 2005 que establece 

como consumo idóneo 150 g. semanales (3).En países (tales como Perú y Bolivia) donde los 

niveles de malnutrición son elevados, resulta fundamental realizar esfuerzos para impulsar el 

consumo de la quinua por todas las propiedades nutricionales que tiene este alimento (12). 

Composición y valor nutritivo de la Quinua (Chenopodium Quínoa Willd).  

Carbohidratos. -El contenido de almidón en los granos de quinua varía entre 51% y 61%.El 

almidón de quinua tiene el potencial para ser usado en aplicaciones industriales 

especializadas debido al tamaño de los gránulos y su alta viscosidad. El almidón se gelatiniza 
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a una temperatura entre 55.5°C y 72.0°Cy muestra hinchazón de una etapa en el rango de 

temperatura entre 65 ° C y 95 ° C., se encuentran como carbohidrato de reserva que constituye 

una fuente importante en la alimentación humana (13). 

 

                            Cuadro 1. Contenido de azúcar de la harina de quinua 

Tipo de azúcar Cantidad 

glucosa 4,55% 

fructosa 2,41% 

sucrosa 2,39% 

D-xilosa 120 mg/100 g 

maltosa 101 mg/100 g. 

glucosa 19 mg/100 g. 

       Fuente: Raygada, M. 2001.(13) 

 

Proteína, el importante valor de la quinua como planta alimenticia radica en que el 

grano, las hojas y las inflorescencias son fuentes de proteínas de buena calidad. La 

importancia de las proteínas de las especies andinas de quinua se basa en su calidad. El grano 

es rico en los aminoácidos lisina y azufrados, lo que les da ventaja con respecto a otros 

granos. Las proteínas de la quinua radican principalmente en la albúmina y la globulina que 

tienen una composición balanceada de aminoácidos similar a la composición de la caseína 

que es la proteína de la leche. Es posible que algunas sustancias interfieran con la 

disponibilidad biológica de los nutrientes, como puede ser el caso de las saponinas. El 

contenido de proteína en el grano oscila desde 7.47% a 22.08% con un promedio de 13,81% 

(14). La albúmina y las globulinas constituyen la mayor fracción (44 – 77% del total de 

proteína) mientras que el porcentaje de prolaminas es más bajo (0.5 – 0.7%). La calidad de 

las proteínas del grano de quinua es superior a la de la mayoría de los cereales incluyendo el 

trigo. El contenido de aminoácidos esenciales en la quinua es mayor que en los cereales 

comunes (15).En el cuadro 2 se muestra una comparación del contenido de aminoácidos 

esenciales en quinua, junto con los requerimientos sugeridos por la FAO/OMS (1985) para 

niños y adultos, de acuerdo a una recomendación de ingesta diaria de proteína de 0.99 g/kg 

de peso para niños y 0.75g/kg de peso para adultos por día. Se observa que el contenido de 

cada aminoácido esencial en quinua puede cubrir los requerimientos (10). 
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Cuadro 2. Contenido de aminoácidos esenciales en mg/100 g de quinua y requerimientos 

sugeridos por la FAO/OMS. 

AMINOACIDOS QUINUA Requerimientos sugeridos FAO/OMS 

10-13 años 14-17 años adultos 

Histidina 28.8 19 19 16 

Isoleucina 35.7 28 28 13 

Leucina 59.5 66 44 19 

Lisina 54.2 58 44 16 

Metionina Y 

Cisteína 

36.2 25 22 17 

Fenilalanina Y 

Tirosina 

60.9 63 22 19 

Treonina 29.8 34 28 9 

Triptófano 11.4 11 9 5 

Valina 42.1 35 25 13 

Fuente: FAO/OMS. (10) 

Vitaminas, el contenido de vitaminas se describe en el siguiente cuadro 

Cuadro 3. Contenido de vitaminas en una porción de 100 g de quinua cocida. 

VITAMINAS CANTIDAD 

Tiamina 0.4 mg/100 g 

Ácido fólico 78.1 mg/100 g 

Vitamina C 16.4 mg/100 g 

Riboflavina y caroteno 0.39 mg/100 g 

Vitamina B6 0.20 mg 

Ácido pantoténico 0.61 mg 

Ácido fólico 23.5 μg 

Biotina 7.1 μg 

   Fuente: Repo-Carrasco et al. (16) 

Lípidos, La quinua se conoce también como un pseudo-cereal tiene un balance de 

grasas, aceite y proteína. El perisperma, el embrión y el endospermo son los sustratos de 

reserva de alimento de la semilla. El almidón se almacena en el perispermo, y los lípidos y 

la proteína en el endospermo y el embrión. Varios estudios han revelado que el contenido de 

aceite en el grano de quinua oscila entre 1.8% y 9.5% con un promedio entre 5.0% y 7.2%, 

que es mayor que el del maíz (3 – 4%). El aceite de quinua es rico en ácidos grasos esenciales 

como el linoléico y el linolénico con un contenido de 26.0% de ácido oleico, 48% de ácido 
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linoleico y 9.59% de ácido palmítico, el 82.7% de los ácidos grasos del aceite de quinua, son 

insaturados (11).  

La quinua y otros cereales 

En el cuadro 4 se presenta el perfil nutricional de la quinua comparado con otros 

pseudocereales y cereales de alto consumo, donde se observa que el aporte de energía es 

similar al del arroz. Tiene un valor superior en proteína, grasa y en minerales como el fósforo, 

magnesio, potasio, hierro y zinc (11). 

Cuadro 4. Perfil nutricional de la quinua comparado con otros cereales 

En 100 g de 

muestra 

QUINUA AMARANTO 

(kiwicha) 

TRIGO ARROZ MAIZ 

Valor energético 

(Kcal) 

350.00 377 305.00 353.00 338.00 

Proteínas (g) 13.81 16.5 11.50 7.40 9.20 

Grasas (g) 5.01 5.7 2.00 2.20 3.80 

Carbohidratos (g) 59.74 61.4 59.40 74.60 65.20 

Agua (%) 12.65 9.6 13.20 13.10 12.50 

Calcio (mg.) 66.60 180.1 43.70 23.00 150.00 

Fósforo (mg.) 408.30 7.5 406.00 325.00 256.00 

Magnesio (mg.) 204.20 279.2 147.00 157.00 120.00 

Potasio (mg.) 1040.00 135 502.00 150.00 330.00 

Hierro (mg.) 10.90 9.2 3.30 2.60 2.70 

Zinc (mg.) 7.47 1.6 4.10 160.0 2.50 

Fuente: Mujica et al., 2010 (14); Tabla de composición química de los alimentos peruanos. 

(14) 
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Cuadro 5. Perfil nutricional de la quinua en diferentes procesos de producción industrial 

En 100 g de 

muestra 

 Afrecho 

de 

quinua 

Harina 

de 

quinua 

Hojuelas 

de 

quinua 

Sémola 

de 

quinua 

Quinua 

Willd 

de 

Perú 

Quinua 

cocida 

Energía Kcal. 347 341 374 376 374 101 

Agua g 14.1 15.7 7 12.6 11.5 79 

Proteína g 10.7 9.4 8.5 19.5 13.6 2.8 

Grasa g 4.5 3.4 3.7 10.7 5.8 1.3 

Carbohidratos g 65.9 77.1 78.6 53.8 66.3 16.3 

Fibra g 8.4 3.1 3.8 8.3 1.9 0.7 

Ceniza g 2.7 2.5 2.2 3.4 2.5 0.6 

Calcio mg. 573 161 114 76 56 27 

Fosforo mg. 342 161 160 0 242 61 

Hierro mg. 4 3.7 4.7 3.6 7.5 1.6 

Retinol mg. 0 0 0 0 0 0 

Tiamina mg. 0.21 0.19 0.13 0.21 0.48 0.01 

Riboflavina mg. 0.22 0.24 0.38 0.25 0.03 0 

Niacina mg. 1 0.66 1.1 1.84 1.4 0.26 

Ac. ascórbico mg. - - - - 0.5 0 

Fuente: Revista informativa de la FAO (2001). (10)(14) 

Factores asociados al consumo de quinua. La selección que el consumidor realice estará 

influenciada por varios parámetros económicos y factores de índole personal, de orden 

psicológico, educativo y cultural, de naturaleza sociológica (efecto de grupo) y finalmente 

los factores llamados contextuales, tales como las matrices de opinión, el ambiente de los 

lugares de compra y la presión publicitaria. (5) (17). 
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Factores sociodemográficos. En el transcurso del crecimiento y maduración personal y 

física influyen diversos factores que hace que los estudiantes tomen ciertas actitudes frente a 

diversos alimentos ya sea por la cantidad de nutrientes que estos tengan y la forma de 

ingerirlos. En la etapa escolar se cimientan hábitos alimentarios, madura el gusto, se 

establecen las preferencias y las aversiones algunas pasajeras, otras definitivas y que 

constituirán el comportamiento alimentario para el transcurso de su vida. Es así que en esta 

etapa diversos factores como: familiares, culturales sociales y ambientales influye de tal 

manera que terminan de definir las actitudes frente a la alimentación. Este grupo de 

estudiantes tienen mayor susceptibilidad a determinados patrones estéticos que podrían 

conducir a una mala alimentación o alteraciones en la misma debido a la adquisición de 

algunos productos determinados como “modernos” y a la preferencia de estos conllevando a 

deficiencias de nutrientes esenciales ya que su dieta suele ser monótona debido a una 

importante influencia de ciertos factores externos sobre la conducta alimentaria de los 

adolescentes (18). 

Edad. La edad relativa de estudiantes de cuarto y quinto año de nivel secundario 

oscila alrededor de 13 a 17 años de edad y  la  Organización Mundial de la salud (OMS) los 

incluye  dentro del grupo de adolescentes y menciona una definición para este grupo atareo 

como el “periodo en la que se adquiere la capacidad reproductiva, consolidación de patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y de independencia socio- económica” establece una 

primera adolescencia de los 10 a los 14 (pre- adolescencia), y una segunda de los 15 a los 20 

años. Los estudiantes de nivel secundario están culminando la etapa de crecimiento y 

desarrollo en la transición de niño a adulto, en esta etapa el entorno cumple un papel 

trascendental en el cambio psicológico que atraviesan, este grupo atareo atraviesan diversos 

fenómenos biológicos, sociales y culturales que terminan de tallar su actitud frente a la 

alimentación (19).Los estudiantes de los últimos años de nivel secundario pasan por una 

etapa fundamental en la adquisición y desarrollo de hábitos y pautas alimentarias que 

condicionan el estado nutricional en etapas posteriores de la vida. Si estos hábitos son 

adecuados, contribuirán a garantizar la salud en la edad adulta. El aprendizaje de los hábitos 

alimentarios está condicionado por numerosas influencias procedentes, sobre todo, de la 

familia (factores sociales, económicos y culturales), del ámbito escolar y a través de la 

publicidad. En un principio, la familia desempeña un papel fundamental en la configuración 
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del patrón alimentario del niño, sin embargo, al alcanzar la adolescencia, el papel de la familia 

pierde relevancia y el grupo de amigos y las referencias sociales se convierten en 

condicionantes claves de la dieta del joven estudiante (6). 

Sexo. En estudios que comparan adolescentes hombres y mujeres, se ha encontrado 

que los hombres relacionan su consumo de alimento meramente con su intención de satisfacer 

su hambre, fijándose en que la cantidad sea suficiente pero sin señalar un alimento en 

particular; por su parte las mujeres además de comer por hambre, utilizan la alimentación 

como una forma de reunión social; se preocupan porque la cantidad de alimento pueda 

distorsionar  su apariencia corporal   y cuidan de verse esbeltas y saludables; debido a que 

asocian la delgadez con éxito (20). 

Procedencia. La migración desde las áreas rurales hacia las urbanas, modifican la 

composición de la canasta alimentaria, sustituyendo los alimentos nativos por productos 

agroindustriales: pan, fideos. Las familias pobres que radican en las grandes urbes utilizan 

alimentos más baratos, debido a la disponibilidad en el mercado de producto refinados y de 

baja calidad nutricional. La presencia de cultivos andinos en los mercados de abastos suele 

ser escasos y de precios elevados, comparados con aquellos productos elaborados con 

insumos importados (21). 

Grado de instrucción de los padres. Estudios realizados, confirman que el grado de 

instrucción de padres de familia tiene alta relevancia en la elección de ciertos alimentos, este 

estudio asevera que los padres con menor grado de instrucción brindan con mayor frecuencia 

alimentos con altos índices de azucares y grasa a sus hijos en relación a los padres que tienen 

mayor grado de instrucción buscan y proveen a sus hijos de alimentos con mayor calidad 

nutritiva incluyendo cereales integrales, frutas y verduras (8). 

Ocupación de los padres. La ocupación de los padres está relacionado con el ingreso 

económico para el sustento de la familia, el aumento de la desocupación conlleva a la pobreza 

y lidiar un contexto de desigualdad social y precarias condiciones, según sea la ocupación o 

trabajo realizado el ingreso económico varia, y explica la vulnerabilidad o las posibilidades 

de consumo alimentario de una población, familia o de una comunidad, también se relacionan 

con el modo en que se aprovechan o utilizan los propios recursos y capacidades, es por ello 

que influyen notablemente sobre los hábitos dietéticos de una población. En las familias 

rurales en la que generalmente se dedican solo a la agricultura o crianza de animales la 
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economía de subsistencia suele ser menor y cubren sus necesidades energéticas 

mayoritariamente con tubérculos (papa, oca, mashua y olluco) y granos andinos (quinua, 

kañihua, kiwicha). En el caso de las familias urbanas desempleados o con trabajos 

esporádicos cuentan constantemente escasos recursos económicos, su canasta alimentaria 

está cubierta principalmente por tubérculos, escasos granos andinos y mayormente son 

productos industrializados derivados del trigo: pan y fideos; pero a medida que los padres de 

familia cuenten con un trabajo estable y bien remunerado,  elevan sus ingresos y van 

incorporando alimentos de origen animal: carnes de pollo y pescado, de esta manera mejoran 

progresivamente en valor biológico de la dieta familiar (21). 

Número de integrantes de la familia. El Ministerio de Salud aplica actualmente el 

Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad, en la que el abordaje 

biopsicosocial de la familia adscrita al establecimiento de salud es importante, mediante la 

descripción detallada de los integrantes de la familia y realizando la valoración de sus 

problemas de salud dentro del contexto económico, social y ambiental donde se desenvuelve. 

Mencionan que la identificación de familias cuya estructura las coloca en algún riesgo de 

carácter biológico (enfermedades hereditarias o de aparición familiar), psicológico   

(tendencia a presentar una funcionalidad familiar inadecuada) o social (familia numerosa y/o 

sin recursos, hacinamiento, etc.) es indispensable, en la que se categoriza según el número 

de  integrantes de la familia (pequeña, mediana y extensa) (22).El número de integrantes de 

una familia (tamaño y composición) influye en el consumo y la distribución de alimentos 

dentro de un hogar, debido a que ciertos alimentos, son consumidos por el padre y personas 

que participen en la economía familiar en mayor cantidad que los adolescentes y niños , en 

consecuencia la distribución de los nutrientes en las diferentes etapas de los integrantes de la 

familia no cubre algunas recomendaciones que son necesarias e indispensables para cubrir 

necesidades y requerimientos que conlleve a mantener un estado nutricional óptimo para el 

crecimiento y desarrollo (21). 

Nivel de conocimiento acerca de la quinua. El nivel de conocimiento en temas 

relacionados con alimentación y nutrición es un importante determinante de los hábitos de 

consumo alimentario a nivel individual. Cuanto mayor sea la formación en nutrición del 

individuo, mejores serán sus hábitos alimentarios. Sin embargo, a medida que el individuo 

adquiere autonomía para decidir comidas y horarios, los factores sociales, culturales y 
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económicos, además de las preferencias alimentarias, van a contribuir al establecimiento y al 

cambio de un nuevo patrón de consumo alimentario de manera importante. Algunos estudios 

epidemiológicos muestran que, aunque en ocasiones la población está informada y conoce 

los conceptos básicos de una dieta saludable, estos conocimientos no se traducen en 

consumos reales de alimentos que formen parte de una dieta equilibrada, no se ponen en la 

práctica los conceptos aprendidos. La adquisición de los conocimientos se considera positiva, 

en la medida que repercute y refuerza la práctica alimentaria correcta mediante la creación 

de buenas actitudes hacia la alimentación saludable. Sin embargo, no es suficiente que la 

información sea correcta, es necesario también que se produzca la modificación o abandono 

de estos hábitos alimentarios insanos y erróneos, para poder conseguir una dieta sana y 

equilibrada (21). 

Aceptabilidad (preferencia). La percepción que una persona tiene de diversos 

alimentos resulta de un conjunto de sensaciones que éstos le provocan y de cómo él puede 

interpretar. La sensación que experimenta es la respuesta a los estímulos procedentes de los 

alimentos y el descifrado incluye referencias a informaciones o situaciones previas guardadas 

en la memoria, que modulan la sensación percibida antes de decidir la aceptación o rechazo 

del alimento (5). “Las sensaciones sensoriales son siempre respuestas a estímulos externos y 

éstos son configuraciones de energía que, según su naturaleza, son capaces de activar un 

receptor sensorial u otro. De una forma general, la luz (energía electromagnética) activa el 

sistema visual; las vibraciones (energía mecánica) activan los sistemas auditivo y táctil, los 

compuestos químicos (energía química) activan los sentidos químicos, gusto y olfato. 

Considerando los alimentos como origen del estímulo, sólo algunos de sus componentes o 

propiedades físicas son capaces de estimular los sentidos humanos y cuando lo hacen, la 

respuesta sólo se produce en un determinado intervalo de concentraciones o de magnitudes” 

(5). 

Medición de la aceptabilidad de los alimentos. El gusto y el olfato se suelen 

denominar «sentidos químicos» porque responden a estímulos que son esencialmente grupos 

atómicos o moléculas capaces de activar los receptores específicos situados en la boca y en 

la cavidad nasal. Los estímulos del gusto son compuestos químicos no volátiles y solubles 

en agua y los del olfato, son sustancias volátiles. La percepción conjunta de ambos conforma 

lo que se conoce popularmente como sabor. Existen otros estímulos, que también se perciben 
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en la cavidad bucal y que se transmiten por el nervio trigémino, que suelen considerarse como 

sensaciones irritantes (picante, ardiente, mentolado, refrescante, etc.). Existe un elevado 

número de compuestos químicos en los alimentos (mono y disacáridos, polialcoholes, 

terpenos, ureas, péptidos, alcaloides, procianidinas, ácidos, sales, etc.) capaces de estimular 

las papilas gustativas (5). Estudios realizados antiguamente mencionan y solo consideran 

cuatro tipos de sensaciones diversas: Dulce, amargo, ácido y salado. Pero los estudios 

recientes mencionan una quinta sensación a la que denominaron, el umami (23). 

El aroma de los alimentos está relacionado debido a la presencia de un elevado 

número de compuestos volátiles muchos de los cuales aún no se identifican, estos compuestos 

volátiles se encuentran en diversas concentraciones y en unas proporciones específicas, dan 

lugar al olor o aroma característico de algunos productos. En ocasiones, sólo uno de ellos es 

el principal responsable de la sensación experimentada por el hombre. Con frecuencia, la 

selección e ingestión de los alimentos en los adolescentes no se realiza teniendo en cuenta su 

contenido en carbohidratos, aminoácidos o vitaminas, sino que este grupo comen y beben 

determinados productos principalmente porque les gustan o apetece. Básicamente, la 

aceptación de los alimentos es el resultado de la interacción entre el alimento y el hombre en 

un momento determinado. Diversas características del alimento (composición química, 

nutritiva y propiedades físicas y organolépticas) y por otro, las de cada consumidor 

(genéticas, etarias, estado fisiológico) y las del entorno que le rodea (hábitos familiares y 

geográficos, religión, educación, moda, precio o conveniencia de uso), influyen en su actitud 

en el momento de aceptar o rechazar un alimento (5). 

Accesibilidad. La presencia de cultivos andinos en los mercados de abastos son muy 

escasos y de precios elevados, en comparación con aquellos insumos elaborados con 

alimentos importados, lo que conlleva a la modificación de la composición de la canasta 

alimentaria sustituyendo los alimentos nativos por productos agroindustriales más 

económicos como el pan, fideos y otros, repercutiendo así en  las familias migrantes de las 

áreas rurales pobres que radican en grandes urbes ya que solo tienen acceso a alimentos de 

bajo costo en el mercado los que generalmente son productos refinados de baja calidad 

nutricional (21).Si las personas pueden comprar los alimentos disponibles en cantidades 

suficientes pueden disfrutar de una alimentación adecuada, lo que a nivel del hogar se traduce 

en el acceso de todos sus miembros. La carencia de acceso puede ser económica (pobreza, 
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altos precios de los alimentos, falta de créditos) y física (deficientes carreteras e 

infraestructura de mercado). La inaccesibilidad física es producto de las limitaciones, debido 

a los sistemas inadecuados de comercialización y distribución influenciado por producción 

dispersa, mal estado de las carreteras y de los medios de transporte y de información sobre 

mercados y sus precios que provoca el difícil acceso oportuno y periódico a los mercados. 

(10) 

Medición de la accesibilidad a los alimentos. Para medir el acceso a los alimentos 

se pueden utilizar diferentes instrumentos, variables o los cambios de las variables. Uno de 

los instrumentos más utilizados en América Latina es el análisis de la llamada canasta de 

alimentos o canasta familiar. El acceso real a los alimentos que la componen y los hábitos 

alimentarios predominantes. A pesar de las limitaciones técnicas que puedan señalarse, 

resultan muy útiles en la práctica si se realizan teniendo en cuenta las necesidades 

alimentarias básicas, el acceso real a los alimentos que la componen y los hábitos 

alimentarios predominantes, es decir, su elaboración debe basarse en aspectos económicos, 

culturales y nutricionales. (10) Los índices más conocidos de accesibilidad son: Régimen 

alimenticio y la elección de alimentos, este indicador da a conocer los principales alimentos 

consumidos por una familia o comunidad (apreciación). Su análisis no es tan fácil en términos 

generales. El régimen alimenticio se rige particularmente a la observación cualitativa y semi 

cuantitativa por métodos de evaluación rápida. Quienes tienen mayor inseguridad se pueden 

definir en función de factores como: a) la compra de alimentos más baratos y menos 

apreciados, b) la compra de sólo pequeñas cantidades de alimentos apreciados, como los 

productos de origen animal. También pueden obtenerse con tales métodos un indicador del 

número de comidas cocinadas y/o consumidas al día, pero probablemente tiene mayor interés 

para introducir cambios en el seguimiento (24).     

Los cambios culturales y sociales  como resultado de la modernización de la sociedad 

están afectando inevitablemente a los hábitos y preferencias alimentarias, así que cada vez se 

facilita la adquisición de alimentos procesados o listos ya que en la actualidad se dedica 

menos tiempo a la compra de alimentos y elaboración de comidas y la gran variedad de 

alternativas de alimentos que son de fácil, rápido y de bajo costo de adquisición en cualquier 

lugar, tienda, restaurant, establecimientos comerciales, mercados, quioscos etc., que por lo 

general son alimentos procesados, que contiene un excesivo aporte de grasas saturadas, sodio, 
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de azúcares refinados y otros con el consecuente incremento de enfermedades crónicas no 

transmisibles (17). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

La población estuvo compuesta por alumnos de 4to y 5to año de nivel secundario del 

distrito de Puno matriculados según el censo escolar nacional. 

 Cuadro 6. I. E. de nivel Secundario del distrito de Puno. 

I.E.S N° % 

Público 20 47.6 % 

Privado 22 52.3 % 

TOTAL: 42 100 % 

                   Fuente: Base a datos del Ministerio de Educación 2020.  

              Cuadro 7. Estudiantes de nivel secundario del distrito de Puno. 

POBLACIÓN N % 

4to año 2619 50.2 % 

5to año 2596 49.7 % 

TOTAL: 5215 100 % 

                   Fuente: Base de datos del Ministerio de Educación 2020.  

Se utilizó el método de muestreo aleatorio simple donde se obtuvo el tamaño de muestra a 

través de la siguiente fórmula: 

(i) nₒ= 
 𝑍2 𝑝𝑞

𝐸2                  (ii)   𝑛 =  
𝑛ₒ

1+
(𝑛ₒ−1)

𝑁

 

 

Cálculo de la muestra 

N = 5215 

P = 0.9 

q = 0.1 

E = 0.05 

Z = 0.95 ≈ 1.96 valor tabular 

Por lo tanto: 

(i) nₒ= 
 𝑍2 𝑝𝑞

𝐸2                     = 
1.962 𝑥 0.5𝑥 0.5 

0.052  = 384 
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       𝑛 =  
384

1+
(384−1)

5215

 = 357.8 = 358 

 

La muestra se constituyó por 358 estudiantes seleccionados por conglomerados de I.E. 

Secundarias del sector público y privado, nivel de estudio pertenecientes al distrito de Puno. 

Se aplicó encuestas individuales que fueron elaboradas y validadas para el estudio, adaptadas 

a la forma en que la que fueron administradas y a la población en estudio. 

La técnica fue que El encuestador presentó el cuestionario validado a los estudiantes el 

que procedió a leer detenidamente cada ítem para que los estudiantes contesten en esos 

instantes. El cuestionario fue auto administrado por el alumno con el seguimiento y 

verificación del aplicador. Se desarrolló el cuestionario escrito por los informantes en 

presencia del aplicador, en un tiempo de 25 a 30 minutos, en instalaciones propias de la 

Institución Educativa. 

El Instrumento fueron formatos impresos, los mismos que recopilaron información 

directa de los alumnos.  

Variable analizada: Consumo de quinua (cantidad y frecuencia de consumo) cuyo 

método fue la evaluación del consumo de quina se realizó mediante la encuesta individual 

que fueron elaboradas y validadas para el estudio adaptado a la forma en que fueron 

administradas y a la población en estudio, se desarrolló el ítem 5 del cuestionario escrito por 

los informantes en presencia del aplicador, en un tiempo de 10 minutos aproximadamente, 

se explicó mediante imágenes las medidas caseras más comunes, se indicó a escribir las 

raciones consumidas y las veces por cada preparación u otra que no estuviera incluida en el 

cuestionario, el instrumento que se utilizó el mismo formato impreso, los mismos que 

recopilaron información directamente de la percepción de los alumnos.  

 

RESULTADOS  

El tratamiento estadístico la distribución χ2  (chi-cuadrado ó ji-cuadrado) y se identificó 

la relación entre las variables de estudio al 95% de confianza y se aplicó la prueba de 

correlación de Pearson en pruebas numéricas para determinar la relación. El programa 

empleado fue SPSS V22. 
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Factores socio – demográficos 

Cuadro 8. Consumo de quinua según edad en alumnos de las I.E.S del distrito de Puno, 2020. 

 Consumo Total 
ADECUADO ALTO BAJO 

N° % N

° 

% N° % N° % 

Edad 

(Años) 

14 0 0 1 0.3 11 3.1 12 3.4 

15 15 4.2 
1

1 
3.1 132 36.9 158 44.1 

16 11 3.1 8 2,2 135 37.7 154 43.0 

17 3 0.8 4 1.1 20 5.6 27 7.5 

18 1 0.3 0 0 5 1.4 6 1.7 

24 1 0.3 0 0 0 0 1 0.3 

Total 31 8.7 
2

4 
6.7 303 84.6 358 100 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas propias del estudio. 

 

El cuadro 8, detalla la distribución de 358 estudiantes encuestados, las edades fluctúan entre 

14 y 24 años, siendo esta última la edad de una estudiante de la zona rural que tiene un 

consumo de quinua categorizado como adecuado; se evidencia que el grupo más numeroso 

de estudiantes tiene entre 15 y 16 años haciendo un total de 87.1%  y el 74.6 % de este grupo 

consumen menos de 149 g/semana de quinua clasificado como bajo. 

Al aplicar el coeficiente de correlación se obtuvo un p- valor = 0.00 (< 0.05),por lo que se 

acepta la hipótesis,  si existe relación entre las variable consumo de quinua y edad de los 

estudiantes, esta relación podría estar ligada a la mención que hace Neumark (2002), en la 

que refiere que el aprendizaje de los hábitos alimentarios y la configuración del patrón 

alimentario se dan en la infancia condicionada por influencias procedentes de la familia; pero 

este patrón alimentario pierde relevancia al alcanzar la adolescencia, ya que el grupo de 

amigos y las referencias sociales se convierten en condicionantes claves de la dieta del joven 

estudiante (6). 

Ciertamente la  percepción es que  los adolescentes actualmente, son susceptibles a modas y 

estereotipos sociales que calan mucho en esta etapa de su vida, donde  el consumo de ciertos 

alimentos le da estatus o desprestigia, por lo que varios estudiantes se limitan el consumo de 
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algunos cereales andinos, denominados por este grupo como de bajo estatus, así que ignoran 

o limitan dicho consumo, siendo esto de preponderancia en colegios particulares, en el que 

se observó dicha característica, en esta etapa es donde se debería de incidir más en el consumo 

de quinua ya que la vulnerabilidad que tienen podría utilizarse como estrategia, para generar 

y consolidar un patrón alimentario de consumo frecuente de quinua, que establezcan en su 

vida cotidiana y así poder, ser traducidos en hábitos de alimentación saludables que perduren. 

Cuadro 9. Consumo de quinua según sexo en alumnos de las I.E.S. del distrito de Puno, 

2020. 

 Consumo Total 

ADECUADO ALTO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

sexo 
F 12 3.4 14 3.9 169 47.2 195 54.5 

M 19 5.3 10 2.8 134 37.4 163 45.5 

Total 31 8.7 24 6.7 303 84.6 358 100 

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta propia del estudio. 

En el cuadro 9, se observa que el mayor porcentaje (84.6%)  de consumo de quinua está en 

la categoría de bajo (<150 gr/semana). Se observa también que los varones consumen quinua 

en mayor porcentaje (5.3%) en la categoría denominada adecuada en comparación de las 

estudiantes mujeres. 

En este caso se obtuvo un  p-valor = 0.178 (> 0.05), y permite concluir que no existe relación 

entre el consumo de quinua y el sexo de estudiantes, a diferencia de Benarroch (2011), 

menciona que en estudios donde compara adolescentes varones y mujeres, se ha encontrado 

que los varones relacionan su consumo de alimento específicamente con su intención de 

satisfacer su hambre, fijándose en que sea suficiente (cantidad), pero sin señalar un alimento 

en particular; a diferencia de las mujeres además de comer por hambre; se preocupan porque 

la cantidad de alimento puede alterar su apariencia corporal ya que asocian la delgadez con 

éxito es por lo que cuidan para verse esbeltas y saludables (20). 

Un dato importante que resaltar es, el mayor porcentaje de consumo de quinua en la categoría 

de adecuado de varones esto podría ser debido a que la mayoría de los varones encuestados 

refiere el consumo de doble ración cuando consume alguna preparación con quinua (pesque, 

mazamorra y sopa). 



 

  
375 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

Cuadro 10. Consumo de quinua según procedencia en alumnos de las   I.E.S. del distrito de 

Puno, 2020. 

 consumo Total 

ADECUA

DO 

ALTO BAJO 

N° % N

° 

% N° % N° % 

procedencia 
RURAL 7 2.0 2 0.6 32 8.9 41 11.5 

URBANO 24 6.7 22 6.1 271 75.7 317 88.5 

Total 31 8.7 24 6.7 303 84.6 358 100 

    Fuente: Datos obtenidos de la encuesta propia del estudio. 

En el cuadro 10, se observa que el mayor porcentaje (88.5%) de estudiantes son de 

procedencia urbana que consumen menos de 149 g/semana categorizada como bajo (75.7%).  

En este caso el  p-valor = 0.119 (> 0.05), que permite concluir que no existe relación entre 

el consumo de quinua y la procedencia de estudiantes. Ayala (1998) refiere que la migración 

de las áreas rurales hacia las urbanas, modifican la composición de la canasta alimentaria, 

sustituyendo los alimentos nativos por productos agroindustriales: pan, fideos. Las familias 

pobres que radican en las grandes urbes utilizan alimentos más baratos, debido a la 

disponibilidad en el mercado de producto refinados y de baja calidad nutricional. (21) 

El consumo de quinua y la procedencia no están relacionados, podría ser a causa de los 

precios elevados y poco interés por que en la zona urbana se expende quinua en mercados y 

ferias sabatinas donde se oferta quinua como tal y en diversas preparaciones a base de este 

cereal. 

Cuadro 11. Consumo de quinua según grado de instrucción de los padres de alumnos de las 

I.E.S. del distrito de Puno, 2020. 

 consumo Total 
ADECUADO ALTO BAJO 

N° % N

° 

% N° % N° % 

Grado de 

Instrucció

n 

de padres 

ANALFABETO 0 0 0 0 3 0.8 3 0.8 

PRIMARIA 3 0.8 2 0.6 20 21.2 25 7.0 

SECUNDARIA 10 2.8 6 1.7 65 18.2 81 22.6 

SUPERIOR 18 5.0 16 4.5 215 60.1 249 69.6 

Total 31 8.7 24 6.7 303 84.6 358 100 
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Fuente: Datos obtenidos de la encuesta propia del estudio. 

El cuadro 11, da a conocer que el grado de instrucción de los padres de la mayoría de los 

estudiantes, es la categoría superior en el que está incluido (superior universitario y superior 

no universitario) un 69.6%, de estos el 60.1% tienen bajo consumo de quinua y que el 0.8% 

de padres no tienen grado de instrucción. 

En este caso el  p-valor = 0.782 (> 0.05), y permite concluir que no existe relación entre el 

consumo de quinua y el grado de instrucción de los padres de estudiantes, a diferencia de 

Díaz (2001), que afirma: el grado de instrucción de padres de familia tiene alta relevancia en 

la elección de ciertos alimentos, asevera que los padres con menor grado de instrucción 

brindan con mayor frecuencia alimentos con altos índices de azucares y grasa a sus hijos en 

relación a los padres que tienen mayor grado de instrucción que buscan y proveen a sus hijos 

de alimentos con mayor calidad nutritiva incluyendo cereales integrales, frutas y verduras 

(8). 

Es importante resaltar que todos los padres sin ningún grado de instrucción el consumo de 

quinua es bajo (< de 149 g/semana) del 100% a diferencia de los alumnos con grado de 

instrucción superior en la que 9.5% consumen quinua entre 150 g/semana a mas, que podría 

ser debido a lo que menciona Díaz. 

Cuadro 12. Consumo de quinua según ocupación del padre en alumnos de las I.E.S. del 

distrito de Puno, 2020. 

 Consumo Total 
ADECUADO ALTO BAJO 

N° % N % N° % N° % 

Ocupació

n de 

padres 

DESEMPLEADO 2 0.6 2 0.6 17 4.7 21 5.9 

ESTATAL 9 2.5 9 2.5 
10

8 
30.2 

12

6 

35.

2 

INDEPENDIENTE 20 5.6 13 3.6 
17

8 
49.7 

21

1 

58.

9 

Total 31 8.7 24 6.7 
30

3 
84.6 

35

8 

10

0 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta propia del estudio. 
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En el cuadro 12, se observa que la ocupación de padres categorizado como independientes 

tiene mayor porcentaje (58.9%) grupo poblacional en el que los ingresos económicos pueden 

ser diferentes y su consumo de quinua es bajo y solo un 5.9% de padres está desempleado. 

En este caso el  p-valor = 0.918 (> 0.05), lo que permite concluir que no existe relación 

entre el consumo de quinua y ocupación de los padres de estudiantes. Ayala (1998) refiere, 

que la ocupación del jefe de hogar está directamente relacionada con los ingresos económicos 

y a su vez explica la vulnerabilidad de una familia, sin embargo, las posibilidades 

alimentarias de una familia, también se relacionan con el modo en que se aprovechan o 

utilizan los propios recursos, el desempleo y trabajos esporádicos generan desequilibrio e 

ingresos económicos bajos para la subsistencia, su canasta alimentaria está cubierta 

principalmente por tubérculos, escasos granos andinos y mayormente son productos 

industrializados de bajo costo derivados del trigo: pan y fideos, pero a medida que se elevan 

sus ingresos se van incorporando alimentos de origen animal: carnes de pollo y pescado, de 

esta manera mejoran progresivamente en valor biológico de la dieta familiar (21). 

Los datos obtenidos nos revelan que un bajo porcentaje de los padres de familia están 

desempleados en comparación de 94.1% que poseen empleo, aunque los ingresos 

económicos varíen de una actividad a otra, las encuestas revelan que los padres de alumnos 

de Instituciones Públicas son por lo general comerciantes. 

Cuadro 13. Consumo de quinua según número de integrantes en la familia   de alumnos de 

las I.E.S. del distrito de Puno, 2020. 

 consumo Total 
ADECUAD

O 

ALTO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

Número 

de 

Integrantes 

de familia 

EXTENSA 7 2.0 6 1.7 69 19.1 82 22.8 
MEDIAN

A 
22 6.1 10 2.8 190 53.2 222 62.1 

PEQUEÑA 2 0.6 8 2.2 44 12.3 54 15.1 

Total 31 8.7 24 6.7 303 84.6 358 100 

     Fuente: Datos obtenidos de la encuesta propia del estudio. 

El cuadro 13, revela que la categoría denominada como familia mediana (4-5 integrantes) 

tiene mayor porcentaje (62.1%), seguido de la familia extensa de 6 a más integrantes (22.8%), 

en cuanto al consumo de quinua se observa que es bajo. 
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En este caso el p-valor = 0.062 (ligeramente > 0.05), se concluye que no existe relación 

entre el consumo de quinua e integrantes de familia de estudiantes. Ayala (1998) refiere que 

el consumo y la distribución de alimentos dentro de un hogar varían de acuerdo con el tamaño 

y composición de la familia.  Ciertos alimentos son consumidos preferentemente por el padre 

y personas que participen en la economía familiar. En consecuencia, la distribución de los 

nutrientes en las diferentes etapas de los integrantes de la familia no cubre algunas 

recomendaciones que son necesarias e indispensables para cubrir necesidades y 

requerimientos que conlleve a mantener un estado nutricional óptimo para el crecimiento y 

desarrollo. (21) 

La tradición y cultura en nuestro distrito de Puno, aún se observa diferencias marcadas en 

cuanto a cantidad de alimentos que consumen, ya que son los padres suelen consumir en más 

cantidad ciertos alimentos distribuidos en el hogar o integrantes que participen en la 

economía familiar, es por lo podría ser que el consumo de quinua en este estudio está 

catalogado como bajo. 

Cuadro 14. Consumo de quinua según nivel de conocimiento en alumnos de las I.E.S. del 

distrito de Puno, 2020. 

 consumo Total 
ADECUAD

O 

ALTO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

Nivel de 

conocimien

to acerca de 

la quinua 

BUENO 4 1.1 5 1.4 27 7.5 36 10.1 

DEFICIENTE 21 5.9 9 2.5 208 58.1 238 66.5 

REGULAR 6 1.7 10 2.8 68 19.0 84 23.5 

Total 31 8.7 24 6.7 303 84.6 358 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta propia del estudio. 

El cuadro 14, da a conocer que el nivel de conocimiento acerca de la quinua es deficiente en 

la mayoría de los estudiantes con un total de 66.5%, de este grupo el mayor porcentaje tiene 

bajo consumo de quinua; un 10.1% tiene un nivel de conocimiento bueno acerca de la quinua. 

En este caso el  p-valor = 0.034 (< 0.05),  se concluye que el nivel de consumo de la quinua 

si está relacionado con el nivel de conocimiento respecto a la quinua. El nivel de 

conocimiento en temas relacionados con alimentación y nutrición es un importante 

determinante de los hábitos de consumo alimentario a nivel individual. Cuanto mayor sea la 
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formación en temas de nutrición del individuo, mejores serán sus hábitos alimentarios. Sin 

embargo, a medida que el individuo adquiere autonomía para decidir comidas y horarios, 

además de las preferencias alimentarias, van a contribuir al establecimiento y al cambio de 

un nuevo patrón de consumo alimentario de manera importante (21). Sin embargo, al adquirir 

conocimientos se necesita cimentar también actitudes positivas frente al consumo de quinua 

en las que se debería realizar acciones que fomenten el consumo de este cereal (30). 

La intervención debería integrar conocimientos teóricos y prácticos en el salón de clases y 

fomentar el consumo de quinua en los refrigerios que llevan al colegio y el expendio de 

productos a base de cereales andinos en los kioscos de las Instituciones Educativas.  

Cuadro 15. Consumo de quinua según aceptabilidad para “quinua batida” (pesque) en 

alumnos de las I.E.S. del distrito de Puno, 2020. 

 consumo Total 

ADECUAD

O 

ALTO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

EH 

pesqu

e 

INDIFERENT

E 
1 0.3 2 

0,

6 
68 19,0 71 19,8 

NO ME 

GUSTA 
2 0,6 2 

0,

6 
52 14,5 56 15,6 

SI ME GUSTA 28 7,8 20 
5,

6 
183 51,1 231 64,5 

Total 31 8,7 24 
6,

7 
303 84,6 358 

100,

0 

    Fuente: Datos obtenidos de la encuesta propia del estudio. 

 

En el cuadro 15, se observa la calificación para la preparación denominada “pesque” en el 

que se observa que el 64.5% refiere que si le gusta la preparación.  

En este caso el p-valor = 0.004 (< 0.05), con lo cual se concluye que la prueba “Chi cuadrada”  

fue significativa y por lo tanto, se acepta la H1 existe relación, el consumo de quinua es 

dependiente de la aceptabilidad. 

El consumo de quinua podría estar directamente relacionada con el consumo de la quinua 

batida, ya que al realizar tal preparación se usa un promedio de 40 g de quinua en una ración 

(1 plato) y generalmente se consume una ración y media a dos raciones por persona, las 

características más relevantes es la utilización del grano entero, el sabor salado, consistencia 
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espesa, de olor agradable por la mezcla de alimentos como leche y queso; de fácil disposición 

ya que es expendida en mercados y ferias sabatinas en horas de la mañana, con un costo de 

3 a 4 soles una ración y media, en comparación con la mazamorra de quinua el pesque es más 

aceptable refieren los adolescentes, el 15.6% que refiere que no le gusta dicha preparación, 

podría ser a que hay estudiantes procedentes de otros departamentos que no consumen estas 

preparaciones y no tienen la costumbres de consumo de esta preparación. 

Cuadro 16. Consumo de quinua según aceptabilidad para “jugo de quinua” en alumnos de 

las I.E.S. del distrito de Puno, 2020. 

 

 consumo Total 
ADECUAD

O 

ALTO BAJO 

N° % N

° 

% N° % N° % 

EH 

Jugo de 

quinua 

INDIFERENTE 1 0,3 0 0,0 29 8,1 30 8,4 
NO ME 

GUSTA 
0 0,0 1 0,3 14 3,9 15 4,2 

SI ME GUSTA 30 8,4 
2

3 
6,4 260 72,6 313 87,4 

Total 31 8,7 
2

4 
6,7 303 84,6 358 100,0 

    Fuente: Datos obtenidos de la encuesta propia del estudio. 

 

En el cuadro 16, se observa la calificación para el “jugo de quinua” un 87.4% refiere que si 

le gusta dicha preparación, 8.4% es indiferente y el 4.2% no le gusta. En este caso el p-valor 

= 0.237 (> 0.05), se concluye que no existe relación entre las variables  

La inexistencia de la relación entre estas variables podría ser porque la cantidad utilizada de 

quinua para esta preparación es minina ya que generalmente el consumo es en puestos 

ambulantes expendedores de dicha preparación denominada erróneamente “jugo de quinua” 

ya que no cumple las características para ser denominado como jugo, el nombre idóneo para 

la preparación es bebible con quinua, en la que la cantidad máxima utilizada está estimada 

como 10 g de quinua por cada ración de  1 vaso (250 ml), el bebible con quinua se caracteriza 

por ser dulce, de consistencia semi liquida (por el uso en mayor cantidad de mandioca), tiene 

un aroma agradable debido a la manzana que algunas veces se utiliza en la preparación, que 
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le da el olor y sabor característico, se consume frecuentemente en el desayuno, ya que el 

expendio de este bebible es diario desde tempranas horas del día, en varios puestos 

ambulantes en diferentes calles de la ciudad que por lo general sustituye o es un adicional al 

desayuno de la población ya que el costo es de S/.1.00 por un vaso y medio a dos vasos, 

aunque el consumo sea frecuente no tendrá mayor impacto en el consumo ya que la cantidad 

utilizada de quinua para el expendio es mínima. 

Cuadro 17. Consumo de quinua según disponibilidad en el hogar de alumnos de las I.E.S. 

del distrito de Puno, 2020. 

 consumo Total 

ADECUAD

O 

ALTO BAJO  

N° % N° % N° % N° % 

Disponibilidad en 

el hogar 

NO 1 0.3 0 0 35 9.8 36 10.1 

SI 30 8.4 24 6.7 268 74.9 322 89.9 

Total 31 8.7 24 6.7 301 84.6 358 100 

       Fuente: Datos obtenidos de la encuesta propia del estudio. 

 

El cuadro 17, revela que el 89.9% tiene la disposición de este cereal en sus hogares, 10.1% 

no tiene disposición física del cereal. 

En este caso el  p-valor = 0.810 (> 0.05), se concluye que no existe relación con el consumo 

de quinua, la encuesta aplicada por IMA (2013) a madres de familia de Lima y Callao 

encontró que un promedio de 29.5% de personas coincidió en que el precio debería ser menor 

para que sea más consumido, en tanto que un 23.0%, comento que es necesario que haya 

mayor publicidad de este producto en los medios de comunicación (28). La FAO menciona 

que, si las personas pueden comprar los alimentos disponibles en cantidades suficientes 

pueden disfrutar de una alimentación adecuada, lo que a nivel del hogar se traduce en el 

acceso de todos sus miembros. La carencia de acceso puede ser económica (pobreza, altos 

precios de los alimentos, falta de créditos); el acceso real a los alimentos que la componen y 

los hábitos alimentarios predominantes, es decir el acceso real debe basarse en aspectos 

económicos, culturales y nutricionales. (10) 
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Podría ser que, a pesar de la disposición en el hogar de un gran porcentaje de alumnos, el tipo 

de preparación sea aceptada o no, el grupo que refiere no tener la disponibilidad del cereal 

en el hogar, menciona que el costo de adquisición es elevado. 

Cuadro 18. Consumo según procedencia de la quinua disponible en el hogar de alumnos 

de las I.E.S. del distrito de Puno, 2020. 

 

consumo 
Total ADECUADO ALTO BAJO 

N° % N

° 

% N° % N° % 

Procedencia 

de quinua 

COMPRA 20 5.6 12 3.4 218 60.9 250 69.8 
PRODUCC. 

FAMILIAR 
11 3.1 12 3.4 85 23.7 108 30.2 

Total 31 8.7 24 6.7 303 84.6 358 100 

   Fuente: Datos obtenidos de la encuesta propia del estudio. 

 

El cuadro 18, menciona que la procedencia de la quinua disponible en el hogar es comprada 

(69.8%) y el 30.2% es de la producción familiar. En este caso el p-valor = 0.063 (> 0.05), se 

concluye que no existe relación entre las variables de estudio. 

Nuestra localidad es una de las zonas con mayor producción de quinua, lo que es una ventaja 

ya que tenemos disposición en tiendas, mercados y ferias; así evidencia el acceso físico del 

cereal, con precios que oscilan entre los 6 a 15 soles según el tamaño de grano y color del 

mismo, la quinua amarga (amarilla) tiene costo menor en relación a la quinua negra o roja 

que tiene precios elevados, por las características antioxidantes que se asocian al color, las 

familias productoras también destinan parte de su producción para el consumo intra familiar 

aunque probablemente la mayor parte sea destinada al comercio 

 

Cuadro 19. Consumo de quinua según frecuencia de consumo de “sopa de quinua” en 

alumnos de las I.E.S. del distrito de Puno, 2020. 
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consumo 

Total ADECUADO ALTO BAJO 

 N° % N° % N° % N° % 

F.C. 

Sopa  

de 

quinua 

DIARIO 0 0 1 0.3 0 0 1 0.3 
INTERDIARIO 5 1.4 9 2.5 18 5.0 32 8.9 

MENSUAL 4 1.1 5 1.4 115 32.1 124 34.6 
NUNCA 1 0.3 0 0 27 7.5 28 7.8 

QUINCENAL 6 1.7 3 0.8 72 20.1 81 22.6 
SEMANAL 15 4.2 6 1.7 71 19.8 92 25.7 

Total 31 8.7 24 6.7 303 84.6 358 100 

    Fuente: Datos obtenidos de la encuesta propia del estudio. 

 

El cuadro 19, da a conocer la frecuencia de consumo de la preparación denominada “sopa de 

quinua” en la que el mayor porcentaje (25.7%) consume semanalmente de 1 a 2 raciones,  

En este caso el p-valor = 0.000 (< 0.05), que permite concluir que existe relación entre las 

variables de estudio, a mayor frecuencia de consumo de esta preparación mayor cantidad per 

cápita de consumo del cereal, al ser una preparación con poca cantidad de quinua en su 

elaboración, la frecuencia de consumo debería ser mayor en el transcurso de la semana. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Se identificó la cantidad de quinua consumida de  quinua, el 84.6% consumo bajo (< a 149 

g/semana), el 8.7% consumo adecuado (150-199 g/semana) y el 6.7% consumo alto (>200 

g/semana), el bajo consumo de quinua podría ser por el escasa publicidad de productos con 

quinua, Neumark (2002), en la que refiere que el aprendizaje de los hábitos alimentarios y la 

configuración del patrón alimentario se dan en la infancia condicionada por influencias 

procedentes de la familia; pero este patrón alimentario pierde relevancia al alcanzar la 

adolescencia, ya que el grupo de amigos y las referencias sociales se convierten en 

condicionantes claves de la dieta del joven estudiante (6). 

No se encontró relación entre los factores sociodemográficos (sexo (p-valor = 0.178), 

procedencia (p-valor = 0.119), grado de instrucción del padre o apoderado (p-valor = 0.782), 

ocupación del padre o apoderado (p-valor = 0.918) y número de integrantes de familia (p-

valor = 0.062)) a diferencia de la edad (p-valor = 0.000) que si está relacionado con el 

consumo de quinua en estudiantes ya que la influencia del ámbito escolar donde se 
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desarrollan podría tener un gran impacto. La cantidad de alimento puede alterar su apariencia 

corporal ya que asocian la delgadez con éxito es por lo que cuidan para verse esbeltas y 

saludables (20). 

El nivel de conocimientos acerca de la quinua en estudiantes de 4to y 5to de las I. E. 

Secundarias si está relacionado con el consumo de quinua (p-valor = 0.034) ya que gran 

porcentaje tiene nivel de conocimiento bajo, la inclusión en la curricula educativa podría ser 

una estrategia de aumentar el consumo de quinua (21) 

No se encontró relación entre la aceptabilidad de la quinua y el consumo (p-valor = 0.188). 

El 89.1% refiere que si le gusta la quinua en la calificación de apariencia general en escala 

hedónica de diversas preparaciones con quinua refieren que si les gusta: sopa de quinua un 

56.7%, pesque 64.5%, mazamorra de quinua 53.6%, jugo de quinua 87.4% y quispiño 36.3%; 

solo se encontró relación entre las preparaciones: mazamorra de quinua (p-valor = 0.028)  y 

pesque (p-valor = 0.004) con el consumo de quinua, la fácil disposición en mercados y ferias 

de estas preparaciones podría ser un punto a favor para aumentar el consumo per cápita de 

quinua. 

No existe relación entre accesibilidad con el consumo de quinua (p-valor = 0.810)  y revela 

que el 89.9% tiene disposición física del cereal en el hogar, la procedencia del grano un 

69.8% es de la compra y un 30.2% es de su producción familiar, en cuanto a la elección de 

productos con quinua en el quiosco escolar refiere un 85.2% que no eligen ya que no venden 

productos en base a quinua. 

La frecuencia de consumo de quinua en diversas preparaciones con quinua: sopa de quinua, 

mensual (34.6%); pesque, mensual (32.7%); mazamorra de quinua, mensual (33.8%), jugo 

de quinua, semanal (32.7%) y quispiño, mensual (40.2%), se encontró relación entre la 

frecuencia de consumo de todas las preparaciones con la cantidad de consumo de quinua (p-

valor = 0.000) ya que a mayor consumo de diversas preparaciones con quinua la cantidad per 

cápita consumida de quinua aumentará. 
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REINGENIERÍA EN EL ALMACÉN DE UNA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS LP212 

Víctor Millán Tinoco213, Magdaleno Martínez Demetrio214, Gabriela Aldazaba Jácome215 

 

RESUMEN  

El estudio tiene como objetivo implementar metodologías que permitan la optimización de 

los procesos de almacenamiento, a través de una reestructuración del almacén de refacciones 

en la empresa Gas del Atlántico Tlapacoyan; debido a que se presentan inconvenientes tales 

como como el desconocimiento de existencias en su inventario, desorganización en el área 

de almacenamiento, lo que genera espacios y tiempos mal aprovechados.  La metodología 

está fundamentada en una investigación de tipo no experimental, con diseño transversal, de 

enfoque cuantitativo, y con alcance correlacional causal, además, se aplica un muestreo no 

probabilístico dado que no se requiere un tamaño de muestra preciso. Los autores presentaron 

los resultados en una reestructuración del área de almacén, la clasificación y orden de los 

espacios y artículos almacenados; una evaluación inicial del nivel de implementación de la 

metodología 5s proporcionó un 38% de aplicación, después de la ejecución, se obtuvo un 

resultado de 90% de aplicación, lo que demuestra que existe una mejora considerable. Con 

la actualización del inventario y su clasificación se determinó que un 41.67% de los artículos 

pertenecen a la categoría A, un 29.86% son clasificados con la letra B y un 28.47 % en la 

letra C. Son muchos los factores clave para el éxito en la gestión de dicho almacén, entre 

ellos, la actualización del inventario para determinar una correcta distribución en el almacén, 

el control de entradas y salidas para un óptimo flujo de mercancías, la implementación de 

políticas que permitan administrar adecuadamente los recursos y se logren procesos de 

almacenamiento eficaces. 
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ABSTRACT 

The objective of the study is to implement methodologies that allow the optimization of 

storage processes, through a restructuring of the spare parts warehouse in the company Gas 

del Atlántico Tlapacoyan; due to the fact that there are inconveniences such as the lack of 

knowledge of stocks in your inventory, disorganization in the storage area, which generates 

wasted spaces and times. The methodology is based on non-experimental research, with a 

cross-sectional design, with a quantitative approach, and with a causal correlational scope, in 

addition, a non-probabilistic sampling is applied since a precise sample size is not required. 

The authors presented the results in a restructuring of the warehouse area, the classification 

and order of the spaces and items stored; an initial evaluation of the level of implementation 

of the 5s methodology provided a 38% application, after the execution, a result of 90% 

application was obtained, which shows that there is a considerable improvement. With the 

updating of the inventory and its classification, it was determined that 41.67% of the articles 

belong to category A, 29.86% are classified with the letter B and 28.47% in the letter C. 

There are many key factors for success in the management of said warehouse, among them, 

updating the inventory to determine a correct distribution in the warehouse, the control of 

inputs and outputs for an optimal flow of merchandise, the implementation of policies that 

allow adequate management of resources and achieve processes of effective storage. 

PALABRAS CLAVE: almacenamiento, inventario, análisis ABC, 5´s.  

Keywords:   storage, inventory, ABC analysis, 5's. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La historia del almacén está ligada a la del hombre, ya que desde el principio de los tiempos 

los seres humanos almacenaban productos para su propio consumo, y conforme fueron 

surgiendo más civilizaciones los almacenes fueron cobrando más importancia en el comercio, 

desde entonces y hasta la actualidad la existencia de un almacén en una empresa representa 

una parte fundamental para las actividades que en ella se desarrollan, ya que los materiales o 

artículos que se adquieren ya sea para su venta, resguardo o uso necesitan de un espacio 

estructurado para controlar lo que sucede con ellos. 

 

Partiendo del hecho que cuando se adquieren materias primas o artículos no suelen 

utilizarse, venderse o distribuirse de manera inmediata, es decir, qué entre su compra y su 

utilización existe un cierto lapso de tiempo, se justifica de una forma clara que en una 

empresa debe existir un área de almacén.  

 

Además, un almacén lleva implícito ciertos factores como capital humano para la 

gestión de recursos y realización de tareas, capital económico para las adquisiciones de 

materia prima o artículos, mobiliario para el resguardo o almacenamiento de materiales, 

equipos para manipulación de mercancía, recursos tecnológicos para el control de inventarios 

o realización de requisiciones, todos estos componentes que hacen posible que una empresa 

lleve a cabo actividades comerciales, económicas e industriales.  

 

Actualmente, la gestión de un almacén resulta muy importante para conseguir el éxito 

en una empresa, llevar a cabo procedimientos logísticos es lo que permite que el producto o 

artículo se encuentre disponible en el momento en el que sea requerido, en condiciones 

óptimas y listos para su venta, uso o distribución. Para el caso de la empresa donde se 

desarrolla el estudio se puede decir que se trata de un almacén de mantenimiento o como se 

le conoce en la empresa un almacén de refacciones ya que cumple funciones de resguardo de 

materiales, artículos y refacciones que se utilizan para dar mantenimiento a las camionetas, 

autotanques y camiones distribuidores del producto terminado que es el Gas L.P. 
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Para ello, es necesario ejecutar acciones o metodologías que permitan tener un mejor 

control sobre el área de almacén, optimizando el proceso de recepción de refacciones, las 

actividades del almacenamiento y llevando un control de existencias gestionando de forma 

adecuada los recursos económicos. Además, es esencial que el área de almacenamiento 

cumpla con ciertos requisitos que posibiliten realizar las tareas como por ejemplo la 

clasificación y orden de la mercancía y la limpieza de los espacios y mobiliario en donde se 

resguardan la mercancía.  

 

El trabajo de investigación que se desarrolla tiene como objetivo propuestas de mejora 

en los procesos de almacenamiento de la empresa Gas del Atlántico. Para esto, en este 

documento se encuentran debidamente justificados los procedimientos que se llevan a cabo 

con fundamentos teóricos.  

 

Al concluir el proyecto, una vez ejecutadas las acciones y metodologías, los 

resultados que se espera obtener es la mejora en el diseño del almacén basado en la 

metodología 5s, una actualización del inventario para un mejor control de este a través de un 

análisis ABC y demostrar que la implementación de estas actividades permite mejorar la 

eficiencia en los procesos de almacenamiento. 

 

Industria de la comercialización de gas LP  

Hoy en día la industria de la comercialización del gas LP se ha convertido en una de las más 

importantes a nivel nacional, ya que este combustible es de los más utilizados como fuente 

de energía en distintos sectores como el residencial que engloba en conjunto a todos los 

hogares del territorio nacional, al sector industrial, al de transporte o vehicular y a la 

agricultura. Por ello, es fundamental mencionar que la industria de gas LP principalmente su 

comercialización tiene una importancia que repercute en los ámbitos económico y social del 

país.  

La comercialización de Gas LP implica la realización de diversas actividades desde 

su producción hasta el consumo. Otros autores afirman que: 

“La industria de Gas LP funciona como una cadena de valor conformada por diversos 

eslabones y actividades que comienza en las plantas de producción o puntos de internación 



 

  
393 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

del producto al territorio nacional y culminan con las actividades para la venta al consumidor 

final. Las actividades que corresponden a cada parte de la cadena de valor de Gas LP son: 

producción e importación, comercialización, transporte, almacenamiento y distribución y 

expendio al público.” (Comisión Federal de Competencia Económica [COFECE], 2018, pág. 

12) 

Actualmente la industria del gas LP tiene un panorama optimista ya que, aunque 

existen otro tipo de combustibles como la energía eléctrica o el gas natural su usabilidad es 

aún limitada por cuestiones como precios más altos, o por gastos de instalación de ductos de 

suministro de gas, por ello y por el hecho de que es uno de los combustibles que impacta de 

manera más significativa en la economía de los hogares se ha convertido en una industria que 

comercializa un bien inelástico es decir, que aunque existan modificaciones en su precio no 

se producirá algún cambio en su demanda. 

 

Almacén y sus funciones  

El almacén es un espacio de vital importancia para empresas que a producir o comercializar 

un producto se dedican, ya que necesitan de un lugar físico para recibir y resguardar 

mercancía o materiales. 

 

En su libro Técnicas de almacén (Brenes) (2015) define al almacén como: “El espacio 

debidamente dimensionado que la empresa destina a la ubicación y manipulación eficiente 

de sus materiales y mercancías”.  

Dentro de sus principales funciones se encuentran la: 

• Recepción e inspección de los productos: es la parte inicial en donde se da entrada a 

materiales o mercancía que es enviada por algún proveedor, se inspecciona que la 

mercancía coincida con la información de la factura o nota en cuanto a cantidad y 

descripción. 

• Almacenamiento: se refiere a la manera en que se ubica la mercancía en un lugar 

designado al que sea fácil de acceder y localizar.  

• Conservación o mantenimiento: se trata de mantener la mercancía o materiales en 

buen estado desde que llega hasta que sale. 
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• Preparación de pedidos y expedición: en esta parte se selecciona mercancía y 

embalaje de acuerdo a las características de los productos, y la elección del transporte 

em que se distribuirá el producto. 

• Organización y control de existencias: por último, se determina el nivel de stock de 

seguridad de los productos que se tienen almacenados y se debe establecer de acuerdo 

con frecuencia de pedido o uso. (García, Carreño, Nieto, & López, 2004) 

 

El almacén para el caso de la empresa comercializadora de gas LP funciona para el 

resguardo de los cilindros que posteriormente son llenados, pero principalmente se enfoca 

más hacia las refacciones que se utilizan para las camionetas y autotanques, para equipo de 

protección personal, y material de papelería. 

 

Almacén de refacciones 

Un almacén de refacciones o también conocido como de repuestos es aquel que se encarga 

de suministrar las piezas o materiales que se necesite para el área de mantenimiento. En estos, 

se resguardan artículos que serán posteriormente utilizados para dar manutención a equipos 

que forman parte de la cadena de suministro, y que hacen posible la elaboración de un 

producto final.  

 

La importancia del almacén de refacciones radica en la necesidad para cumplir con la 

función de suministrar material al departamento de mantenimiento. (Grupo Qualitymant, 

2015). Este almacén es de vital importancia que cuente con las características necesarias para 

poder funcionar de la manera óptima, es decir, que tiene que poseer instalaciones que 

permitan que las piezas o materiales resguardados se encuentren en buen estado, clasificados, 

y ordenados de acuerdo a frecuencias de uso y por categoría con sus respectivas indicaciones 

o señales.  

En el caso del almacén de refacciones de la compañía comercializadora de gas LP es 

necesario que se dé un mayor grado de importancia a dicha área ya que las refacciones 

utilizadas son para dar mantenimiento al transporte que se encarga de hacer llegar el bien al 

cliente; y realizando una correcta gestión de este almacén se estarían reduciendo tiempos en 

cuanto a búsqueda de refacciones, el tiempo de proceso de compra, la adquisición duplicada 
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de piezas innecesarias garantizando el nivel adecuado de stock y se estarían aprovechando 

de una manera más eficiente los espacios. 

 

Principales problemáticas que se presentan en un almacén 

Los problemas más frecuentes a los que se enfrenta una organización dentro de sus almacenes 

de refacciones son: 

• Espacios insuficientes 

• Personal inexperto por falta de capacitación y entrenamiento. 

• Mal colocación del almacén 

• Mala distribución de los artículos y equipos de almacenamiento  

• Deficiente clasificación de los materiales o artículos que dificulta su rápida ubicación 

para acomodarla o encontrarla. (Gamboa, 2018) 

 

Como menciona el autor citado anteriormente estos son algunos de los problemas que se 

presentan en un almacén, otros que también pueden llegarse a presentar son la mala gestión 

de los inventarios es decir desconocer cuales son las entradas y salidas, no tener un control 

en el nivel mínimo de stock, y no llevar a cabo un correcto diseño del almacén o Layout. 

Estas situaciones ocasionan que un almacén no funcione de una manera eficiente, lo que 

repercute en el flujo de actividades de la cadena de suministro generando cuellos de botella, 

o duplicidad de trabajo. 

 

Diseño de un almacén  

El diseño de un almacén debe alcanzar la organización y distribución del espacio en distintas 

áreas operantes. En general un almacén debe estar formado por secciones, generalmente en 

tres zonas, que son recepción, la de almacenamiento y despachos. (Laza A., 2022) 

Los principales objetivos que tiene que cumplir el diseño de almacén o Layout para ser 

más eficiente son:  

• Optimizar la superficie del área 

• Favorecer una gestión de stock adecuada  

• Facilitar el acceso y control de unidades almacenadas  

• Mejorar el flujo de información. 
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Es importante la realización de un buen diseño de almacén, ya que proporciona ciertos 

beneficios como una mejor distribución de mercancía y por ende un mejor aprovechamiento 

de espacios disponibles, reduciendo así costos de almacenamiento y duplicidad de trabajo; 

además, se adquiere un flujo de materiales mucho más eficaz y efectivo. 

 

Planteamiento del problema  

El almacén como parte de la logística, funciona como aquel espacio en donde se resguardan 

o almacenan las mercancías o materiales para después ser vendidos, usados o distribuidos; 

además juega un papel muy importante ya que conlleva realizar diversas actividades como 

son la recepción de materiales, acomodo de los mismos de acuerdo al diseño del almacén y 

categoría de los artículos, la dirección de inventarios y del control de existencias entre otras. 

Sin embargo, el almacén de la empresa Gas del Atlántico S.A. de C.V presenta un resguardo 

de productos, artículos, refacciones, herramientas y materiales de una manera generalizada 

ubicándolos de forma aleatoria, lo que genera situaciones como la falta de orden y limpieza, 

inadecuado control de entradas y salidas y por ende no tener conocimiento de un stock 

mínimo o máximo de seguridad en piezas, lo cual, para el tipo de actividades que se ejecutan 

en dicha empresa, como el mantenimiento a camionetas distribuidoras, provoca tiempos y 

movimientos innecesarios, así mismo, se tienen productos obsoletos, que se traduce a 

espacios mal aprovechados. Por todo esto es preciso realizar una propuesta de rediseño del 

almacén, organizando y clasificando los artículos de acuerdo a su uso, fundamentado en la 

metodología de las 5´s y un análisis ABC; por otra parte, realizar una actualización de 

inventarios para tener conocimiento de las piezas que se tienen en existencia, faltantes o que 

se necesiten adquirir. Por esta razón se presenta la siguiente pregunta de investigación: 

 

 

Pregunta de investigación  

¿En qué medida la implementación de la metodología 5´S y análisis ABC mejorarían la 

eficiencia en los procesos de almacenamiento de la empresa Gas del Atlántico?  
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Objetivo General  

Actualizar el control de inventarios de refacciones de la empresa Gas del Atlántico 

Tlapacoyan, a través de métodos que permitan la optimización de los procesos de 

almacenamiento. 

 

Objetivos específicos  

• Proponer un rediseño de almacén, tomando en cuenta el método de las 5´s para la 

mejora en el orden y condiciones de trabajo. 

• Realizar una actualización de inventarios al 100% con el apoyo de herramientas que 

posibiliten un mejor control de existencias. 

• Llevar a cabo un análisis ABC dividiendo el inventario en tres clases, permitiendo así 

un mejor control de gastos de almacén. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, ya que se basa en la interpretación de datos 

en donde se analizan las variables de la hipótesis, además de que lo que se pretende es buscar 

regularidades o causas entre los elementos lo que significa que funciona para demostrar o 

comprobar teorías. De acuerdo con (H. Sampieri, 2014) El enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y en análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías.  

 

El alcance es correlacional causal ya que describe relaciones entre dos o más 

categorías o variables en un momento determinado. Como lo mencionan (Sanz & García, 

2012): 

“La investigación correlacional se enmarca en la metodología no experimental, y su 

cometido es hallar explicaciones mediante el estudio de relaciones entre variables en marcos 

naturales, sin que exista la manipulación de dichas variables. Esta investigación informa en 

qué medida un cambio en una variable es debido a la modificación experimentada en otra u 

otras variables.” 
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La investigación es para desarrollar es de tipo no experimental ya que no se manipulan 

las variables, para el caso de este estudio solo se analizan y comparan.  Y según (H. Sampieri, 

2014)  

 

La investigación no experimental, son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos.  

 

El diseño es transversal ya que el estudio se lleva a cabo en un tiempo determinado, 

que es el tiempo en que se desarrolla el proyecto de residencia. De igual manera como lo 

menciona (H. Sampieri, 2014)  

 

Los diseños transversales correlacionales causales describen relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 

correlacionales, o en función de la relación causa-efecto. 

 

Hipótesis  

La implementación de los métodos de análisis ABC y metodología de 5´s en el área de 

almacén de la empresa Gas de Atlántico S.A de C.V, aportan una mayor eficiencia en los 

procesos de almacenamiento mejorando la gestión operativa del almacén.  

 

Selección de muestra  

La unidad de estudio que se considera para la investigación es la empresa Gas del Atlántico 

S.A. de C.V., enfocado específicamente al área de almacén. La muestra según (H. Sampieri, 

2014) para un proceso cuantitativo, es un subgrupo de la población de interés sobre la cual 

se recolectan datos, que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

de que debe ser representativo de la población.  

 

Por esta razón, se considera que la empresa tiene 100 empleados ubicados en tres 

distintas áreas, pero para efectos de la investigación solo se toma en cuenta el área de 
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operaciones que cuenta con 14 colaboradores por lo que se deduce que no es de carácter 

necesario realizar un muestreo. 

 

Recolección de datos  

La técnica de recolección de datos consiste en la elaboración de un plan detallado de 

procedimientos que conducen a reunir datos con un propósito específico. Dicho plan incluye 

determinar a través de que método se recolectarán los datos, esta fase implica elegir uno o 

más de un medio para definir los procedimientos que se utilizarán para la reunión de datos. 

(H. Sampieri, pág. 198 Op. Cit.) 

 

La manera en cómo se recolectaron los datos para este estudio fue mediante la técnica 

de encuesta, que ayudó a comprobar si la implementación de la metodología de las 5s en el 

área de almacén logra efectos positivos en la eficiencia de las operaciones de 

almacenamiento.  

 

Selección de instrumentos  

Los instrumentos son los medios materiales que emplea el investigador para recoger y 

almacenar la información. Pueden ser formularios, pruebas de conocimiento o escala de 

actitudes. En la investigación se dispone de múltiples tipos de instrumentos para medir las 

variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas. (Valderrama, 

2013) 

 

El instrumento de medición que se usó para esta investigación es un cuestionario 

aplicado a trabajadores de la empresa que tenga contacto con el área a estudiar, para que se 

determine el impacto que genera la ejecución de la metodología; la información que se generó 

fue relevante para las variables a analizar.  

 

Aplicación de instrumentos  

La aplicación del instrumento de recolección de datos fue a través de un formulario digital 

en la plataforma de Google Forms, las preguntas planteadas en el cuestionario fueron de tipo 

escala de Likert que son comúnmente usadas con el fin de evaluar el desempeño, y saber qué 
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nivel de satisfacción existe en este caso con las actividades implementadas en el área de 

almacén, en la empresa Gas del Atlántico Tlapacoyan. 

La codificación de las respuestas consistió en la asignación de un número del 5 al 1 a 

cada respuesta. En donde 5 representa de forma general buenos resultados y 1 resultados no 

buenos. Esto con el fin de que las respuestas se puedan agrupar, para posteriormente generar 

tabulaciones o bien registrar la información en gráficas.  

 

Propuesta de rediseño de almacén  

Tomando en cuenta que el almacén de la empresa GA no dispone de una correcta distribución 

que permita aprovechar de manera eficiente los espacios disponibles, se presenta una 

propuesta de rediseño de almacén que pretende cumplir con ciertas características como la 

distribución del mismo en distintas áreas o secciones, la delimitación del área en pasillos, la 

clasificación de los artículos de acuerdo a categoría o frecuencias de uso, la señalización de 

seguridad necesaria y la señalización de racks o estantes para su rápida identificación. A 

continuación, se presenta dicha propuesta en un diagrama donde se observan las 

características mencionadas anteriormente: 

       Diagrama 1. Reestructuración del almacén 
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Implementación SEIRI  

Esta parte inicial hace referencia a la clasificación de artículos, principalmente a los que son 

necesarios e innecesarios. Como parte de la metodología se utilizan las tarjetas rojas, con el 

fin de identificar los materiales que se consideran innecesarios y saber que acción tomar sobre 

estos. La tarjeta consta de una serie de datos que se deben llenar de acuerdo al material en 

cuestión, entre ellos el nombre del material, la cantidad, la clasificación según su condición, 

ya sea defectuoso, obsoleto o funcional, la acción a realizar de acuerdo a como se clasifique, 

es decir, si el material está en estado defectuoso la acción sería repararlo, en cambio si el 

material es obsoleto se considera la acción desechar, y si es funcional se reubica en un área 

designada, finalmente se tiene un espacio para observaciones adicionales. 

 

Una vez que se tuvo el formato impreso, se procedió a la identificación de los 

elementos y se colocaron las tarjetas rojas.  

 

Ilustración 1: Resguardo de los elementos innecesarios y aplicación de tarjetas rojas. 

 

Una vez colocadas las tarjetas, se realizó una lista con el nombre del artículo, la 

cantidad y la condición en la que se clasifico. Se realizó un listado de los artículos que se 

consideraron innecesarios con la implementación de las tarjetas rojas, mismos que con ayuda 

de uno de los empleados se pudieron clasificar según su condición. Para el caso de este 

almacén los materiales innecesarios son en su mayoría artículos que, por actualizaciones de 

equipos, como básculas o equipos para gas, han quedado obsoletos y han sido sustituidos por 

nuevos y por esta razón se encuentran en el almacén resguardados, pero sin utilización. A la 

mayoría de los artículos se decidió reubicarlos en un nuevo espacio que es el de tarjetas rojas, 
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de esta forma no se desecharon por completo los artículos, pero se les asigno un lugar, para 

así no entorpecer los pasillos.  

 

Implementación SEITON   

Para la implementación de la segunda S, ordenar, una vez clasificados los elementos 

innecesarios, es más fácil identificar los elementos necesarios considerando distintos 

criterios, uno de ellos es la frecuencia de su uso, de esta forma se comienza a determinar un 

lugar específico para cada artículo, colocando etiquetas para su mejor y rápida identificación.   

 

Para continuar con la metodología se procede a que, los sitios destinados para el 

resguardo de los artículos tengan nombre, una etiqueta o identificación, además de que se 

realice la delimitación de los pasillos como se indica en la propuesta de rediseño de almacén 

para así evitar saturación de estos, por objetos y/o materiales.  En cuanto a las etiquetas, se 

realizan en color amarillo con letras negras y con letra lo suficientemente legible, las cuales 

serán ubicadas como se muestra en la ilustración 2, de acuerdo con números y niveles de 

racks, esto con el objetivo de minimizar tiempos a la hora de localizar algún artículo. 

 

lustración 2: colocación de etiquetas en racks y ubicación correcta de los artículos. 

 

En la ilustración 2, se puede observar cómo se realizó la colocación para etiquetas 

de identificación, en ellas se indica el número de rack y los niveles A, B, C y D en orden 

Fuente: Capturada por el autor  
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ascendente. Se observa cómo se lleva a cabo el orden los artículos de limpieza colocados 

sobre un pallet.  

 

Implementación SEISO  

Para la S de limpieza, es necesario implementar actividades que permitan que las áreas del 

almacén se encuentren en perfectas condiciones eliminando polvo y suciedad.  La limpieza 

es un factor importante, pues el propósito principal abarca más allá de espacios limpios, 

mantener los artículos o materiales almacenados en buen estado, al igual que los racks y el 

mobiliario que para el resguardo de elementos, en especial para el área de estudio, un lugar 

que cuenta con techo de lámina galvanizada y resguarda materiales de papelería en general, 

piezas de valor monetario alto, documentos de importancia, entre otros. 

 

    Ilustración 3: Actividades de limpieza 

      

Debido a que no existe un plan establecido para la realización de actividades de 

limpieza en el almacén, se realiza una propuesta de un programa que ayudará a mantener 

aseada el área, como se indica en la tabla 1, el cual permitirá que los artículos almacenados 

se encuentren en buen estado. Para ello se trabaja en conjunto con la persona encargada de 

intendencia y darle a conocer las actividades que debe llevar a cabo y así se pueda cumplir 

con lo propuesto, proporcionándole todo el material necesario para realizar las actividades. 
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A continuación, se muestra el programa propuesto que consiste en realizar la limpieza los 

días lunes, miércoles y viernes, en un tiempo establecido de 25 minutos para una determinada 

área de manera constante. Es importante programar limpiezas profundas donde se evalúe que 

materiales siguen siendo útiles y cuáles no, para depurar espacios y resulte más fácil la 

limpieza.   

 

Tabla 1: Propuesta de programa de limpieza de limpieza almacén GA 

            

GAS DEL ATLÁNTICO 

PROGRAMA DE LIMPIEZA ALMACÉN GA  

METODOLOGÍA 5S  

FECHA  12/05/2023 

Encargado Encargado de almacén 

ÁREA ALMACÉN 

  
    

  

Día Tiempo Responsable  Área de limpieza  Encargado  Firma  

Lunes  30 minutos Personal de limpieza  Área de Operaciones Encargado de almacén   

Miércoles  30 minutos  Personal de limpieza  Área de llantas-Archivo m. Encargado de almacén   

Viernes  30 minutos  Personal de limpieza  Ventas  Encargado de almacén   

  
    

  

      
 

    

 

Implementación SEIKETSU  

La tercera S, estandarización, consiste en hacer que se adapten las medidas y acciones 

propuestas anteriormente para que la metodología tenga resultados positivos. Por ello es 

importante que las personas con acceso a el almacén tengan conocimiento de los cambios 

para que puedan adoptarlos como un hábito. Para esto, se realizaron una serie de políticas 

enfocadas a la implementación de la metodología de las 5S, como se muestra en la ilustración 

4, las cuales tienen el objetivo mantener las actividades implementadas para la mejora de las 

condiciones de dicho almacén de forma constante. 
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En estas se establece que, debe existir una persona encargada de promover que las 

actividades implementadas se conviertan en un hábito, generalmente es el responsable del 

área, realizando evaluaciones de manera periódica para corroborar que efectivamente se 

cumpla lo acordado. 

 

Ilustración 4: Políticas propuestas para el almacén 

 

Implementación SHITSUKE  

Una vez que se han implementado las 4S anteriores, se realizó una evaluación para valorar 

el cumplimiento de las mejoras realizadas en el almacén. Se pudo comparar la situación 

inicial con la situación actual, y ver en qué porcentaje el nivel de implementación de 5S 

aumento. En esta última etapa se deben considerar las políticas del almacén y el respeto a los 

normas y estándares establecidos. 
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RESULTADOS 

Una vez implementada la metodología se debe evaluar el grado de cumplimiento mediante 

una lista de cotejo donde se definen los criterios para cada una de las 5S, teniendo un puntaje 

máximo de 20, la tabla 2 muestra los resultados obtenidos de esta evaluación: 

                                  

   Tabla 2: Resultados de Evaluación Final 

Categorías Puntajes Máximos Porcentaje 

% 

Clasificación  18 20 90% 

Orden  18 20 90% 

Limpieza 17 20 85% 

Estandarización  19 20 95% 

Disciplina 18 20 90% 

Total 90 100 90% 

 

En esta tabla se desglosan los puntajes que se obtienen de la evaluación y su 

equivalente en porcentajes, concluyendo que cada de las S implementadas han tenido éxito 

en un porcentaje mayor al 80%.  La encuesta aplicada refleja los resultados obtenidos en las 

siguientes gráficas. 

Gráfica 1: Pregunta relativa a los cambios realizados en el almacén de la empresa GA 
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En la gráfica 1 se puede observar que el 100% de las personas respondieron que los 

cambios efectuados en el área de almacén de acuerdo con su criterio fueron excelentes. 

 

Gráfica 2: Pregunta en relación con las mejoras implementadas en el área de almacén 

 

En la gráfica 2 se observa que las personas respondieron con un nivel de 100% que 

las mejoras en el almacén fueron muy notables en comparación con la situación inicial.  

 

Gráfica 3: Pregunta relativa a la implementación de tarjetas rojas 

 

 



 

  
408 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

En la gráfica 3 el 50% de las personas respondieron que la colocación de tarjetas rojas 

se considera extremadamente importante, el otro 50% respondió que es muy importante. 

 

Gráfica 4: Pregunta en relación con la señalización del suelo  

 

En la gráfica 4 las personas consideran con un nivel de 50% que la señalización en 

el suelo es bastante esencial para evitar posibles riesgos, el otro 50% considera que es muy 

esencial. 

 

Gráfica 5: Pregunta relativa a la clasificación de los artículos y racks 
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En la gráfica 5 el 100% de las personas dicen que la clasificación de los artículos y 

materiales es muy notoria con los cambios que se realizaron gracias a la implementación de 

las 5S. 

 

Gráfica 6: Pregunta en relación con las condiciones de orden en el almacén 

 

En la gráfica 6 se puede observar que el 75% de las personas consideran que el 

almacén está muy ordenado en comparación con la situación inicial, el 25% considera que si 

en efecto esta ordenado. 

Gráfica 7: Pregunta relativa al tema de limpieza en el almacén 
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En la gráfica 7 el 75% de los encuestados dice que las actividades de limpieza son 

muy importantes en el área de almacén, el 25 % lo considera importante. 

 

Gráfica 8: Pregunta en relación de la Implementación de las 3 primeras S 

 

Los encuestados respondieron con un nivel de 100% que las actividades realizadas en 

cuanto a la metodología de las 5S fueron muy útiles para mejorar la eficiencia en los procesos 

de almacenamiento. 

 

Gráfica 9: Pregunta en relación con el control de inventarios 
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En la gráfica 9 las personas respondieron con un nivel de 100% que la actualización 

de inventarios es esencial para un mejor control de entradas y salidas. 

 

Gráfica 10: Pregunta relativa al análisis ABC 

 

En la gráfica 10 los encuestados respondieron con un nivel de 75% que la 

clasificación del inventario en categorías ABC es muy útil para la toma de decisiones, el 25% 

dice que considerablemente útil. 

 

Resultados de la Evaluación Final 

 

En el gráfico 11 se observan los resultados obtenidos al realizar la evaluación final, como se 

puede observar el gráfico es de tipo radial y funciona para representar la forma de un 

pentágono, que a diferencia del pentágono de la evaluación inicial este es considerablemente 

más uniforme. Además, presenta un nivel de 90% de implementación de la metodología de 

las 5S.  
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Gráfica 11: Evaluación Final Implementación de Metodología 5´s 

 

 

Comparación de resultados de evaluaciones  

Gráfica 2: Comparación Metodología de las 5´s antes y después de la implementación  

 

En el gráfico 12 se observa la comparación del nivel de implementación inicial en 

contraste con el nivel de implementación final, donde claramente se puede observar que 

existe una diferencia realmente considerable ya que en la evaluación inicial se obtuvo un 

30 30

45
40

45

90 90
85

95
90

0

20

40

60

80

100

Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke

Gráfica comparativa Metodología 5S antes y después de la 
implementación

Evaluación Inicial Evaluación Final

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

CLASIFICAR 
(SEIRI)

ORDENAR 
(SEITON)

LIMPIAR (SEISO)ESTANDARIZAR 
(SEIKETSU)

DISCIPLINA 
(SHITZUKE)

0

20

40

60

80

100

Evaluación Final Metodología de las 5S



 

  
413 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

nivel de 38% de implementación y al final de las actividades implementadas se logró obtener 

un nivel de 90%.  

 

Resultados de análisis ABC y clasificación 

El almacén de refacciones para camionetas distribuidoras de Gas LP está conformado por un 

total de 144 tipos de artículos, mismos que se encuentran registrados en el anexo 1 de este 

trabajo. Con la realización del Análisis ABC se puede determinar que del total de 144 tipos 

de artículos 60 son de la clasificación A, 43 pertenecen a la clasificación B y 41 conforman 

la clasificación C. En términos porcentuales se traduce a los siguientes resultados: 

 

Categoría A: El 41.67% de los artículos representan el 79.64% del valor en dinero de 

las existencias. Categoría B: El 29.86% de los artículos representan el 15.14% de valor en 

dinero de las existencias.  Categoría C: El 28.47% de los artículos representan el 5.22% del 

valor en dinero de las existencias.  

 

Estos resultados son un factor clave para el encargado del almacén pues funcionan 

para identificar aquellos artículos que tienen un mayor impacto en cuestiones monetarias y 

de costos, además ayuda a la gestión y organización del almacén ya que ayuda con el tema 

de distribución de inventarios en el área de almacenamiento. Para el almacén en cuestión son 

las llantas las refacciones que mayor valor monetario representan del valor total del 

inventario, continuando con refacciones de la marca Isuzu que son autopartes para 

autotanques. Y las que menor valor monetario representan son piezas complementarias a 

refacciones importantes. La información que se obtuvo a través del análisis se puede ver 

reflejada en el siguiente gráfico de Pareto y una gráfica lineal. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La implementación de la metodología de las 5S en el área de almacén de refacciones de la 

empresa Gas del Atlántico, generó cambios notables, ya que el nivel de implementación de 

la metodología mejoro en un 52% con respecto a la situación inicial.  En cuanto a la 

implementación del análisis ABC como una herramienta para el control de inventarios, se 

implementa de manera exitosa y se logra identificar cuáles son los artículos que más valor 
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monetario representan del valor total en inventarios para que de esta forma se pueda gestionar 

de una mejor manera la distribución de los artículos en el almacén y administrar los recursos 

para la optimización de costos en inventarios, priorizando la adquisición de artículos de 

mayor frecuencia y evitar desabastos.  

 

Por otra parte, se justifica que, en efecto, los cambios realizados fueron de ayuda para 

mejorar la eficiencia en los procesos, y esto se comprueba a través del cálculo del nivel de 

eficiencia en el proceso de recepción de materiales, demostrando que con las actividades 

realizadas en este proyecto, el nivel de eficiencia para tal proceso mejora de un 68.18% a un 

85%, por lo tanto se puede decir que la hipótesis planteada al inicio de esta investigación es 

verdadera ya que la metodología de 5´s y Análisis ABC si permitieron mejorar la eficiencia 

y la gestión del almacén.  

 

Los objetivos que se plantearon al inicio fueron un elemento clave que funcionaron 

como una guía para llegar a cumplir con el objetivo general de este trabajo de investigación, 

ya que en efecto las metodologías de 5s y Análisis ABC propuestos, fueron implementados 

y permitieron una actualización del almacén tanto en diseño, clasificación, orden, limpieza y 

control de este. La empresa Gas del Atlántico S.A de C.V. planta Tlapacoyan en conjunto 

con su dirección operativa debe tomar en cuenta que las metodologías implementadas son un 

proceso de mejora continua, que permiten que se lleven a cabo procesos de almacenamiento 

más eficaces. Por ello, es importante que las personas que cuentan con el acceso al área de 

almacén tengan el conocimiento que se debe llevar a cabo con las actividades propuestas para 

mantener el control de los resultados que se obtuvieron al término de esta investigación.   

 

Finalmente, para el análisis ABC tomar en cuenta que es importante clasificar los 

artículos para saber gestionar de una mejor manera el control de inventario, para saber el 

valor real de los artículos, para llevar un control de la rotación de las refacciones y saber en 

qué momento reabastecer determinados artículos. 
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RESUMEN 

 
La enorme diversidad cultural es lo que caracteriza a los pueblos de América Latina. 

Por ello, esta investigación tiene como la finalidad exponer la realidad jurídica de los 

derechos indígenas culturales en la zona geográfica conocida como América Latina, a partir 

del análisis de los textos constitucionales, con referencia a los censos de población y vivienda 

de dichos Estados, considerando la multiculturalidad y pluriculturalidad de los pueblos. En 

países como El Salvador, Honduras y Uruguay es casi nulo el reconocimiento de los derechos  
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a los pueblos indígenas. Chile, Colombia y Costa Rica, cuentan con una protección 

constitucional incompleta y deficiente para los Pueblos Indígenas. Argentina, Bolivia, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, vislumbran de manera idónea dentro de 

sus Constituciones, el respeto y conservación de los derechos indígenas culturales. La 

pluriculturalidad de sus poblaciones hace que, en Brasil, Ecuador, Guatemala y México, los 

pueblos indígenas sean parte integrante y necesaria de sus Estados. 

 

ABSTRACT 

 
The enormous cultural diversity is what characterizes the people of Latin America. 

Therefore, this research aims to show the legal reality of indigenous cultural rights in Latin 

America, based on the analysis of the Constitutions of the Latin American countries, with 

reference to the population and housing censuses of said States, considering multiculturalism 

and multiculturalism of peoples. In countries like El Salvador, Honduras and Uruguay, the 

recognition of the rights of indigenous peoples is almost non-existent. Chile, Colombia and 

Costa Rica have incomplete and deficient constitutional protection for Indigenous Peoples. 

Argentina, Bolivia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru and Venezuela, ideally envisage 

within their Constitutions, the respect and conservation of indigenous cultural rights. The 

multiculturalism of their populations means that, in Brazil, Ecuador, Guatemala and Mexico, 

indigenous peoples are an integral and necessary part of their States. 

 

PALABRAS CLAVE: etnia, pluriculturalidad, multilingüismo, derechos culturales, 

derechos humanos. 

Keywords: ethnicity, multiculturalism, multilingualism, cultural rights, human rights. 
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INTRODUCCIÓN 

En la conmemoración del día internacional de los pueblos indígenas del 2010, Ban 

Ki-Moon, ex secretario General de las Naciones Unidas, expresó que: 

Los pueblos indígenas del mundo han preservado un vasto acervo histórico y 

cultural de la humanidad. Las lenguas indígenas representan la mayoría de los 

idiomas del mundo y los pueblos indígenas han heredado y legado un rico 

patrimonio de conocimientos, formas artísticas y tradiciones religiosas y culturales. 

Es importante destacar que fueron más de dos décadas de trabajo las que se 

necesitaron para la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, instrumento jurídico que dignifica, protege y fortalece a 

los pueblos indígenas, sus instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio 

desarrollo, basados en sus necesidades e intereses, puesto que son los pueblos originarios 

quienes constituyen la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas y el patrimonio 

común de la humanidad. Se entiende como pueblos indígenas, a toda aquella comunidad de 

naturaleza jurídica integrada por miembros identificados étnicamente (ciudadanos 

étnicos) que presuntamente preservan culturas tradicionales y aborígenes. La Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUAA, o más conocida 

como [FAO], reporta que en el 2015 habían más de 370 millones de personas que se 

auto identifican como indígenas 

distribuidos en alrededor de unos 90 países. 

En la actualidad América Latina cuenta con 522 pueblos indígenas, situados 

geográficamente desde el norte de México, pasando por la zona Caribeña Continental, los 

Andes, la Amazonía, hasta llegar a la Patagonia Argentina. Una de las organizaciones 

internacionales más grandes del mundo sobre educación y ciencia, National Geographic 

(2017) publicó que Brasil es el país con mayor diversidad de pueblos indígenas con 241; 

seguido de Colombia con 83 y México con 67. Mientras que en México, Bolivia, Guatemala, 

Perú y Colombia se reúnen el 87% de indígenas de América Latina y el Caribe. 

Aun cuando cada colectivo indígena, cuenta con su propia forma de ver el mundo, 

sus particularidades culturales y lingüísticas; y pese a los siglos de opresión y dominación 

cultural, política, económica y social por parte de grupos socioeconómicos más fuertes, estos 

se han visto obligados a asimilar los patrones de vida occidentales. 

Por lo anterior, esta investigación tiene como la finalidad exponer la realidad jurídica  



 

  
420 Diálogo entre las ciencias: Un enfoque integrado de investigación 

ISBN:978-628-96378-1-6    DOI: https://doi.org/10.34893/z3688-8467-2195-k 
 

de los derechos indígenas culturales en la zona geográfica conocida como América Latina, 

a partir del análisis de los textos constitucionales, con referencia a los censos de población 

y vivienda de dichos Estados, considerando la multiculturalidad y pluriculturalidad de la 

población americana, garantizando el respeto y fomentar la igualdad de las distintas culturas 

y etnias. 

Antes que todo, se debe partir de la idea de conocer el significado de la palabra 

indígena. En muchas ocasiones puede confundirse este término con indio, debido a que el 

uso del primero de ellos se remonta al siglo XVI, cuando los mensajeros y cronistas españoles 

se referían a los pueblos sobre los cuales se ejercía la dominación; mientras que indio, se usó 

erróneamente por Cristóbal Colón y sus hombres al arribar a las Indias occidentales (Semo, 

2018). 

Para la Real Academia Española (RAE, 2014), la palabra indígena, comprende a todo 

aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita; no obstante, este 

término también se aplica la denominación indígena a las etnias que preservan las culturas 

tradicionales. 

Así mismo, es habitual utilizar términos como pueblos originarios, naciones nativas 

o aborígenes para referirse a los pueblos indígenas; sin embargo, hay que considerar que 

aborigen (del latín ab origen), hace referencia a aquellos que viven en un lugar concreto 

desde el principio, y antes de ninguna colonización (Agencia de las Naciones Unidas para 

los Refugiados [ACNUR], 2017). 

Aun cuando haya diversas denominaciones para describir a los indígenas, se tiene que 

considerar que estos constituyen una minoría, que se organizan cultural, religiosa, política 

y económicamente conforme a sus propios saberes, dentro de entorno mayoritariamente 

europeizado y que en América Latina representa la antítesis de la cultura europea. Por ende, 

en esta región del mundo, la construcción del núcleo social ha sido un proceso histórico de 

transculturación, iniciado con la colonización europea de estas tierras y que ha continuado 

hasta nuestros días, teniendo como resultado una sociedad heterogénea compuesta de raíces 

históricas, culturas y etnias. 
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Derechos Indígenas Culturales 

Una característica importante de los pueblos indígenas de América Latina es su enorme 

diversidad. Existen pueblos que permanecen en total aislamiento y otros que coexisten en 

grandes asentamientos urbanos. Esta diversidad, se ve reflejada en la Declaración de la 

Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, en la que se afirma 

la igualdad de los pueblos, se les reconoce el derecho a ser diferentes y ser respetados como 

tales, puesto que contribuyen con la diversidad y riqueza de civilizaciones y culturas, 

constituyendo el patrimonio común de la humanidad. 

En la misma tesitura de reconocimiento y protección de los Pueblos Indígenas, se 

encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el Convenido 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como otros 

instrumentos internacionales de naturaleza convencional; que reconocen “la urgente 

necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que 

derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus 

tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía” (Organización de las Naciones 

Unidas [ONU], 2007). 

En referencia a los derechos culturales, estos comprenden, entre otros, a los derechos 

relativos a la lengua, la producción cultural y artística, la participación en la cultura, el 

patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura; mismos que 

aseguran el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad 

humana y no discriminación. 

La Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, 

establece en su artículo 13.1 que: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a 

las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, 

sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares 

y personas, así como a mantenerlos. 

Sumado a lo anterior, la educación indígena es un eje primordial para esta 

Declaración, al establecer la inclusión de las personas indígenas, y sobre todo la niñez, para 

recibir una educación propia a su cultura y en su propio idioma, utilizando los métodos  

culturales de enseñanza y aprendizaje. 
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Con la entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1976, se 

otorgó “a las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas el derecho 

a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su religión y a utilizar su propio idioma”. 

(PIDCyP, 1976: art. 27). 

En este contexto, las personas indígenas que conforman una minoría tienen a favor 

derechos culturales, de igualdad y no discriminación, de participación política, propiedad 

de la tierra y personalidad comunal, tanto en el sistema normativo de derecho interno como 

de derecho internacional. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Esta investigación es el resultado del análisis de los derechos indígenas culturales 

dentro del constitucionalismo latinoamericano, describiendo los avances y retrocesos del 

reconocimiento de los pueblos indígenas a conservar su lengua materna, a recibir educación 

en su propia lengua, a la no aculturación de los pueblos originarios, así como la inclusión en 

la educación de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. 

Así, el análisis deductivo apoya para “crear conclusiones particulares a partir de un 

fenómeno general y relacionar hechos aparentemente aislados formulando conclusiones que 

nos permitan unificar los diversos elementos que integran la investigación” (Rodríguez, 

2005). 

La información recabada a través de la técnica documental inició con el estudio y 

análisis de los censos de población y vivienda de los países que conforman América Latina, 

continuando con el examen exhaustivo de sus Constituciones y leyes federales, que den 

indicios del reconocimiento de la existencia y reconocimiento de los pueblos indígenas y sus 

derechos humanos. 

 
RESULTADOS 

Es innegable que, con la evolución de los Derechos Humanos, tanto en el derecho 

internacional como en el derecho nacional de cada Estado, se ha progresado en cuanto a las 

circunstancias en que se encontraban los Pueblos Indígenas. A pesar de eso, el ejercicio de 

sus derechos está lejos de ser perfecto, al encontrase dificultades derivadas al uso de sus 

territorios y recursos a consecuencia de actividades relacionadas con el desarrollo regional,  

lo que deriva en amenaza latente de su cultura y sus derechos fundamentales. 
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Enfrentando esas amenazas, los pueblos indígenas han tenido un acceso sin precedentes a 

participar plenamente en procesos jurídicos y legislativos, que impacta en decisiones que 

afectan su entorno, forma de vida, cultura y tradiciones. Del mismo modo, diversos países 

han realizado reformas constitucionales que dan testimonio de la pluriculturalidad y 

multiculturalidad de los Estados. 

A continuación, se muestra el resultado del análisis de la Constituciones de los países 

que integran América Latina, en cuanto hace a la protección de los derechos indígenas 

culturales. 

 
Argentina. El más reciente censo nacional de población reportó 955 032 personas 

autoidentificados como indígenas, lo que representa el 2.4% de la población total (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos [INDEC], 2010), distribuidos en las 35 etnias oficialmente 

reconocidas. Es de mencionar, que desde 1994, la Constitución de la Nación Argentina 

(1853) reconoce, en su artículo 17, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 

argentinos, garantizando la “educación bilingüe e intercultural”; adecuándose a la propuesta 

del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, convención adoptada por la Organización 

Internacional del Trabajo en 1989, mejor conocido como Convenio 169. 

 
Belice. Si bien es cierto Belice no forma parte de la Latinoamérica, por dos razones: la 

primera, por ser un país cuya lengua oficial es el inglés, y la segunda, porque al lograr su 

independencia de Reino Unido en 1981, adoptó elementos del constitucionalismo inglés. Aun 

así, los polos indígenas, en Belice son principalmente los mayas y los garífunas, mismos que 

representan el 15% de la población (Statistical Institute of Belize, 2010), grupo poblacional 

cuyos asentamientos más significativos se encuentran en la región sureña del país, zona que 

tiene más alto índice de pobreza y los niveles más bajos de educación, lo que conlleva a una 

desprotección de los derechos indígenas culturales en este país centroamericano. 

 
Bolivia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (2012), 2,806,592 bolivianos 

se identificaban con alguno de los 39 pueblos indígenas reconocidos en este país, lo que 

hace de Bolivia un país de mayoría indígena, ubicándolo en el quinto lugar de países con 

mayor número de pueblos indígenas en Latinoamérica. La Constitución Política del Estado  

Plurinacional de Bolivia de 2009 funda a este país sudamericano como un Estado con 
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pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico; reconociendo las lenguas 

indígenas y al español como idiomas oficiales, la educación plurilingüe y fomenta una 

enseñanza intercultural. 

 

Brasil. Con la promulgación de la Constitución brasileña en 1988, se establece un nuevo 

paradigma en la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas, en América 

Latina. El Censo Demográfico del 2022, mostró que 1,693,535 personas se declaran 

indígenas en todo el país, lo que equivale al 0,83% de la población. (Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística [IBGE], 2022). Con estos datos, damos cuenta que la Constitución 

de Brasil, que dedica un capítulo entero a la población aborigen, se encuentra como una de 

las constituciones más completas en pro de los derechos indígenas culturales al establecer 

la defensa de las culturas indígenas, la educación bilingüe y bicultural; sin embargo, el país 

carioca, reconoce al portugués como único idioma oficial, lo que representa una restricción 

al reconocimiento de las lenguas indígenas y al derecho a la educación en sus propias lenguas 

maternas. 

 
Chile. Si analizamos bien la ley fundamental de la República de Chile, podemos encontrar 

un vacío legal en cuanto al reconocimiento de las minorías étnicas; pero, debido a que cuenta 

con una población cercana a 1,805,243 indígenas (Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 

2003), se tuvo la necesidad de decretar la Ley 19253 (1993) que establece normas de 

protección, fomento y desarrollo de los indígenas, apoya etnodesarrollo, respeta la cultura 

y los idiomas indígenas y propone un sistema de educación intercultural bilingüe, que 

prepare al educando indígena para desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad de 

origen como en la sociedad global. 

 
Colombia. Para 1991 y con la promulgación de la Constitución Política de la República, se 

reconoce el carácter étnico de Colombia. Sin embargo, los indígenas colombianos siguen 

siendo invisibles para vastos sectores de la sociedad, al considerar sólo al castellano como 

idioma oficial de todo el territorio nacional, segregando las lenguas y dialectos de los grupos 

étnicos como oficiales sólo en sus territorios. Por desgracia, el conflicto social y la violencia 

relacionadas con la identidad étnica y cultural, son un problema que día a día viven los  
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indígenas colombianos. 

Costa Rica. Para el año 2011, 2.4% de la población total de Costa Rica se identificaban 

como indígenas. Sin embargo, casi el 20% de esta población proviene de países vecinos 

como Nicaragua y Panamá. En 1978, se promulgó la Ley Indígena 6172, en la que se define 

a los indígenas como “personas que constituyen grupos étnicos, descendientes directos, de 

civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad”. Para 1999, con la 

reforma a la Carta Magna de Costa Rica, el Estado se compromete a velar por el 

mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. 

 
Ecuador. Uno de los catálogos constitucionales más completos en materia indígena es sin 

duda el de Ecuador, al contemplar no solo cuestiones sociológicas y filosóficas sobre género, 

derecho a la diferencia, la identidad y el comunitarismo, sino también cuestiones 

medioambientales y de antropología jurídica, en donde la huella indígena marcó precedente 

en el texto constitucional, al reconocerse los derechos a favor de los individuos y pueblos 

indígenas. Pese a lo anterior, la aceptación del multilingüismo resulta limitada al declarar el 

uso oficial de las lenguas indígenas en los términos que fija la ley; y que la pluriculturalidad 

de la educación bilingüe e intercultural es un propósito de comunicación y reciprocidad entre 

la cultura mestiza y dominante y las culturas indígenas (Constitución de la República de 

Ecuador, 2008). 

 
El Salvador. Históricamente, la población salvadoreña ha sido marcada por regímenes 

militares y violencia generalizada; problemas que ha afectado en gran medida a los grupos 

étnicos nacionales, a quienes se consideran parte del pasado de una actual cultura mestiza, 

que no se identifica como indígena; tan es así, que la Constitución vigente no considera ni 

reconoce a los pueblos indígenas; tampoco existen norma alguna que proteja a los indígenas 

como pueblo, simplemente garantiza la “preservación, difusión y respeto” de las “lenguas 

autóctonas” (Constitución de la República del El Salvador, 1983), haciendo de El Salvador, 

un Estado que invisibilidad a los pueblos originarios. 

 
Guatemala. Sin duda alguna, el precedente más importante en América Latina sobre 

multiculturalismo constitucional es la Constitución de la República de Guatemala de 1985,  

al ser el primer documento de innovación “multicultural” de la región, y guía para que la 
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mayoría de los países latinoamericanos redefinieran su conformación nacional. Formada en 

su mayoría por grupos étnicos de ascendencia maya, Guatemala es un estado que reconoce, 

respeta, promueve y protege la forma de vida, identidad cultural, costumbres, tradiciones, 

valores, formas de organización política y social, expresiones artísticas como el arte popular, 

el folklore, las artesanías, el uso de trajes, idiomas y dialectos de las comunidades indígenas, 

y que, si bien es cierto, el idioma oficial de Guatemala es el español, las lenguas indígenas 

forman parte del patrimonio cultural, por lo que las escuelas establecidas en zonas de 

predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma 

bilingüe (Constitución Política de la República de Guatemala, 1985). 

 
Guayana Francesa. Aun cuando este país sudamericano no encuadra con el concepto país 

“latinoamericano”, al ser un departamento de ultramar francés, y que pese a contar con una 

escasa bibliografía en materia indígena, la Guayana Francesa cuenta, según las cifras 

oficiales del Ministerio de Ultramar, con una población indígena de 4. 500 persona, cifra muy 

por debajo de la cantidad estimada por la mayoría de las organizaciones indígenas, que 

asciende a 19’000 personas, lo que representa aproximadamente un 10% de la población total 

de la Guayana Francesa (Jiménez, 2010). Aun con las limitaciones de estar sujeta a la 

legislación francesa, la cual establece el monolingüismo, los pueblos indígenas de Guayana 

exigen su reconocimiento, y el cumplimiento de sus derechos territoriales, la defensa de su 

cultura y de su medio ambiente y la subsistencia de sus actividades económicas tradicionales 

y sociales (Bairé, 2003). 

 
Guyana. Otro país sudamericano con características especiales es Guyana, en donde la 

temática indigenista ha formado parte de una discusión nacional, al contar con el inglés como 

idioma predominante. Sin embargo, la Constitución vigente, reconoce la cultura nacional, 

y establece que el Estado debe honrar y respetar la diversidad cultural y promover la 

apreciación de los grupos étnicos y culturales, para desarrollar, a partir de ellos, una cultura 

nacional socialista. 

 
Honduras. Para el 2013, el 12% la población hondureña se auto percibía como indígena, y 

aun cuando este país centroamericano tiene las características de multiétnico, multicultural  

y multilingüe, su Constitución Nacional solo ofrece un débil y deficiente reconocimiento y 
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protección de los pueblos indígenas, al establecer como deber del Estado el dictar medidas 

de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país 

(ONU, 2016), que resulta escaso en comparación a las tendencias constitucionales de 

América Latina en las últimas décadas. 

 
México. México es y ha sido un “espacio etnocultural plural desde la época prehispánica en 

el que convivieron numerosos grupos etnolingüísticos diferenciados” (Barabas, 2014). 

Históricamente, es precedente en la política indigenista de América Latina, no solo por su 

Constitución Política, sino por el cumulo de leyes de carácter secundario que han visto 

reflejado el impacto jurídico de las reformas Constitucionales del 2001. Actualmente, se 

reconoce la: 

“… composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 

que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 

del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). 

En lo referente al uso de las lenguas indígenas, en México no existe una declaratoria 

constitucional sobre algún idioma, sin embargo, este vacío legal se ve subsanado por la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) al señalar que “tanto el 

español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales”. Lo anterior, fue confirmado por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia por la interpretación de 

del artículo 230 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se establece 

el uso idioma nacional en las transmisiones de las estaciones radiodifusoras, misma que 

resulta inconstitucional pues establece el uso de una sola lengua nacional -entendida ésta 

como el español, aun cuando la propia Constitución Mexicana protege y reconoce de igual 

manera a las lenguas indígenas; por lo que la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión genera un efecto contrario a la integración y cohesión social, al acotar y 

diferenciar el ejercicio de los derechos lingüísticos en los medios de comunicación (1a. 

CLVI/2016, 10ª). Por su parte, la educación bilingüe e intercultural es un derecho 

salvaguardado por la Carta Magna mexicana, al favorecer el reconocimiento y preservación 

de la herencia cultural de los pueblos étnicos mexicanos.  

Nicaragua. La población de Estado centroamericano es una mezcla entre las culturas 
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españolas, inglesa, africana e indígena, que dan resultado legados ancestrales de tradiciones 

y costumbres. Nicaragua es multiétnico, cerca del 9% de su población se auto percibe como 

parte de un pueblo indígena o comunidad étnica (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

de Nicaragua, 2006); por lo que el reconocimiento de su existencia los hace acreedores a 

derechos, deberes y garantías consignadas en la Constitución. Es justo mencionar que 

Nicaragua es precedente en el contexto educativo indígena latinoamericano, pues garantiza 

en la educación formal el uso de las lenguas minoritarias a nivel nacional 

 
Panamá. Conforme al censo de población del 2010, el 12.3% de la población total de Panamá 

es indígena. Este país centroamericano se ha responsabilizado por sus comunidades 

indígenas, estableciendo normas que permitan la supervivencia de su cultura y la protección 

de sus tierras. El Estado ha reconocido y respetado la identidad étnica de cada una de las 

comunidades indígenas, estableciendo como parte de las acciones de protección el estudio, 

conservación y divulgación de las lenguas aborígenes, fomentando la educación bilingüe en 

las comunidades indígenas; ya que estas se encuentran a la par del español como lenguas 

oficiales y parte del patrimonio cultural. 

 
Paraguay. En Sudamérica, la Constitución del Paraguay es la legislación indigenista más 

avanzada, al reconocer la existencia de los pueblos indígenas, garantizándoles el derecho a 

preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Aun cuando el 2% de 

la población se autoidentifica como indígena Paraguay es un país pluricultural y bilingüe y, 

aunque se considera el castellano y el guaraní como idiomas oficiales, se ha promovido la 

capacitación de maestros indígenas para impartir educación en la lengua materna, elaborando 

materiales educativos culturalmente adecuados con la ayuda de las comunidades (Tauli- 

Corpuz, 2015). 

 
Perú. Si bien Perú es un país multicultural por presencia e historia en donde se reconoce y 

protege la polaridad étnica y cultural de la nación, lamentablemente el avance normativo para 

este reconocimiento de los pueblos indígena es limitado, disperso y contradictorio (Palacín, 

2011). En cuestiones de derechos culturales, se establece el derecho a la identidad étnica y 

cultural, se protege la prioridad, étnica y cultural, se reconoce la necesidad de la educación,  

intercultural bilingüe y preservan las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del 
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país. Sólo en el Perú existen 55 pueblos indígenas que hablan 48 lenguas distintas, por tanto, 

see reconoce como idiomas oficiales, el castellano, quechua, aimara y las demás lenguas 

aborígenes. 

 
Surinam. Debido la mezcla de grupos de población, Surinam es un país multiétnico y 

multicultural, que cuenta con una población indígena aproximada de 25,000 habitantes. Estos 

grupos indígenas viven según sus tradiciones antiguas, trabajando como agricultores, 

pescadores y cazadores, además de conservar sus estructuras tradicionales. Sin embargo, 

Surinam es el único país de habla neerlandesa en la región, convirtiéndolo en un país aislado, 

lingüísticamente, provocando que los pueblos indígenas permanezcan desconocidos, sin 

gozar de una protección jurídica que los dirige a la marginación. 

 
Uruguay. Pese a tener una población descendiente de esclavos africanos, o que cuente con 

algún antepasado indoamericano, generalmente Uruguay es considerado el único país 

latinoamericano sin población indígena. Sin embargo, no hay que pasar por alto a la 

población Charrúa, grupo indígena al que se ha limitado su existencia en libros de historia, 

y en expresiones que forman parte de la idiosincrasia nacional. Paradójicamente, Uruguay 

ha votado a favor de tratados internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre 

los derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención para la eliminación de toda las formas 

de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero se niega a reconocer a los pueblos 

indígenas que habitan en su territorio, justificando que el porcentaje de la población indígena 

en el país es casi nulo, por lo cual el gobierno no ha optado por medidas suficientes para 

salvaguardar los pueblos originarios. 

 
Venezuela. Con una población de 724,592 indígenas, la República Bolivariana de Venezuela, 

se caracteriza por ser una república multiétnica y pluricultural, que reconoce históricamente 

a los pueblos indígenas. En este país sudamericano, el idioma oficial es el castellano, pero 

considera también de uso oficial los idiomas indígenas, los cuales deben de ser respetados en 

todo el territorio de Venezuela, por constituir un patrimonio cultural de la nación y de la 

humanidad. En ese sentido, se debe fomentar la educación bilingüe e intercultural. 

Los pueblos indígenas de América Latina son pueblos con identidad propia que 
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desarrollan un sistema de conocimientos, costumbres, tradiciones, valores, instituciones y 

prácticas a partir de su cosmovisión. Así mismo, cuentan con sus propios métodos culturales 

de transmisión de conocimientos, que han resistido a la colonización, a la religión y a diversos 

factores que ignoran y rechazan la cultura, el idioma y las prácticas indígenas. 

 
De los 21 países estudiados y analizados, muchos de ellos han declarado el español 

o castellano como lengua oficial y nacional, segregando las lenguas indígenas a su extinción. 

La educación bilingüe, no solo es necesaria para la preservación de las lenguas indígenas, 

sino también para la preservación de la cultura ancestral de los pueblos originarios del 

mundo. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Del estudio y análisis de las Constituciones Latinoamericanas en lo referente a los 

derechos indígenas culturales, se pueden dividir en cuatro grupos, a partir del grado de 

protección que brindan a los Pueblos Indígenas: 

1. El Salvador, Honduras y Uruguay son Estados donde es casi nulo el 

reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas, aun cuando parte de su 

población de auto percibe como indígena. 

2. Chile, Colombia y Costa Rica, cuentan con una protección constitucional 

incompleta y deficiente para los Pueblos Indígenas, siendo necesario adaptar su 

norma fundamental a los Tratados Internacionales suscrito en materia de Derechos 

Humanos, para lograr el respeto y conservación de los derechos indígenas 

culturales. 

3. Argentina, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, vislumbran 

de manera idónea dentro de sus Constituciones, el respeto y conservación de los 

derechos indígenas culturales. 

4. Brasil, Ecuador, Guatemala y México, son ordenamientos que sirven de ejemplo 

en la defensa de los pueblos y comunidades indígenas, al asumir retroactivamente 

la preexistencia de las sociedades indias respecto al Estado moderno rescatando las 

normas y costumbres indígenas. 

Para finalizar este discurso en pro de los derechos indígenas culturales de la América 

Latina, se cita el preámbulo de la Declaración Kari-Oca, Brasil, resultado de la Conferencia 
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Mundial de los pueblos indígenas sobre territorio, ambiente y desarrollo de mayo de 1992: 

“Nosotros, los pueblos indígenas, caminamos hacia el futuro en las huellas de nuestros 

antepasados”. 
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BIOACTIVIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES EN 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SUS VENEFICIOS: 

UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA237 

Fidelia Tapia Tadeo238, Rosa Huaraca Aparco239, Henry Palomino Rincón240, María Del 

Carmen Delgado Laime241, Juan Alarcón Camacho242, Maribel Surichaqui Vivanco243 

 

RESUMEN 

El interés por el uso conservantes naturales en la industria alimentaria ha impulsado el estudio 

de los aceites esenciales en plantas como potenciales aditivos. Sin embargo, la literatura se 

ha centrado en los aceites esenciales, con muy pocos estudios publicados sobre extractos 

acuosos, su composición antioxidante y bioactividad. Se realizó una revisión sistemática de 

diferentes bases de datos siguiendo las directrices PRISMA para evaluar la relevancia del 

contenido fenólico de diferentes especias aromáticas (orégano, romero y tomillo) en relación 

con su bioactividad y potencial aplicación como aditivos alimentarios. Aunque en la 

literatura se han aplicado diferentes métodos de extracción, ha aumentado el uso de enfoques 

ecológicos que utilizan etanol y disolventes eutécticos profundos, lo que ha llevado al 

desarrollo de productos más aptos para el consumo humano. Las plantas estudiadas presentan 

un interesante perfil fenólico, que va desde ácidos fenólicos hasta flavonoides, 

estableciéndose una correlación entre su contenido fenólico y su bioactividad. En este 

sentido, los resultados han demostrado ser muy prometedores, ya que presentan que esos 

extractos tienen una bioactividad similar, si no superior, a la de los aditivos sintéticos que ya 

se utilizan, con los riesgos de salud asociados. Sin embargo, el estudio de los extractos 

fenólicos de las especias se limita de alguna manera aestudios in vitro. Por lo tanto, se 

necesita investigación en matrices alimentarias para comprender mejor los factores que 

interfieren con su actividad de conservación. 
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ABSTRACT 

The interest in the use of natural preservatives in the food industry has driven the study of 

essential oils in plants as potential additives. However, the literature has focused on essential 

oils, with very few studies published on aqueous extracts, their antioxidant composition and 

bioactivity. A systematic review of different databases was carried out following PRISMA 

guidelines to evaluate the relevance of the phenolic content of different aromatic spices 

(oregano, rosemary and thyme) in relation to their bioactivity and potential application as 

food additives. Although different extraction methods have been applied in the literature, the 

use of green approaches using ethanol and deep eutectic solvents has increased, leading to 

the development of products more suitable for human consumption. The plants studied 

present an interesting phenolic profile, ranging from phenolic acids to flavonoids, 

establishing a correlation between their phenolic content and their bioactivity. In this sense, 

the results have proven to be very promising, since they show that these extracts have a 

bioactivity similar, if not superior, to that of the synthetic additives that are already used, 

with the associated health risks. However, the study of phenolic extracts from spices is 

somewhat limited to in vitro studies. Therefore, research on food matrices is needed to better 

understand the factors that interfere with their preservation activity. 

PALABRAS CLAVE: Aceite esencial, Fenoles, antioxidantes, conservante alimentario. 

Keywords: Essential oil, Phenols, antioxidants, food preservative. 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos, la globalización y el crecimiento económico de la última década 

han abierto el camino a la expansión urbana, provocando cambios significativos en los estilos 

de vida y los hábitos alimentarios de los consumidores. Hoy en día, uno de los cambios más 

importantes en el estilo de vida de los consumidores es una mayor conciencia sobre la salud 

al comprender la importancia de los alimentos para mantener y mejorar el bienestar humano 

(1). 

 

 Los antioxidantes fenólicos sintéticos, como el hidroxitolueno butilado (BHT), se utilizan 

comúnmente como aditivos alimentarios para prolongar la vida útil. Existe una creciente 

preocupación por su toxicidad y, por tanto, un mayor interés en la investigación de 

compuestos naturales como alternativas. Varios estudios han revelado el efecto adverso de 

la exposición al BHT en dosis que oscilan entre 0,5 y 1,0 g/kg. Se ha informado que el 

hidroxitolueno butilado promueve los tumores, aunque es anticancerígeno y no tiene ningún 

efecto sobre otros agentes cancerígenos (2, 3, 4) 

Hasta la fecha se han publicado varios artículos científicos sobre el uso de aceites esenciales 

en la conservación de alimentos (5). El interés actual de la investigación se centra en los 

efectos bactericidas, viricidas, fungicidas, antiparasitarios, insecticidas, terapéuticos y 

estéticos observados de los aceites esenciales. La aplicación de aceites esenciales en los 

alimentos para prolongar la vida útil se basa principalmente en sus propiedades antioxidantes 

y antimicrobianas (6,7). Aunque los aceites esenciales son alternativas fascinantes a los 

conservantes químicos, su uso se ve limitado por su alta volatilidad, su potente olor y sus 

diversas composiciones. Cuando los aceites esenciales se aplican directamente a la matriz 

del alimento, el cambio en las características organolépticas es más notorio (8). Las 

innovaciones recientes para maximizar la aplicabilidad en los sistemas alimentarios incluyen 

la encapsulación y la inclusión en películas comestibles con liberación controlada (9,10). El 

principal problema con el uso de aceites esenciales como antioxidantes es la falta de 

uniformidad de los resultados de su aplicación (11). Los componentes lipoestables de los 

aceites esenciales, que son responsables de la propiedad antioxidante de los aceites 

esenciales, se plantean como alternativas adecuadas y más seguras para los aceites esenciales 

crudos y los compuestos sintéticos (12). 
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Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de plantas que constan de un anillo 

aromático con uno o más grupos hidroxilo y pueden sintetizarse utilizando la vía del ácido 

shikímico o del acetato (7). Se han descrito más de 8000 compuestos fenólicos en MAP, que 

comúnmente se clasifican como ácidos fenólicos, flavonoides, estilbenos y lignanos (13). 

 

Los compuestos fenólicos son conocidos por su actividad antioxidante y antimicrobiana, lo 

que ha mantenido su interés en la industria alimentaria (14,15,16). El aceite esencial de clavo 

(CEO) se ha utilizado tradicionalmente para tratar heridas y quemaduras, así como en el 

tratamiento de infecciones dentales y dolor de muelas. Además, varios informes han 

documentado otras bioactividades del CEO, como antiviral, antimicrobiano y antifúngico y 

antioxidante, entre muchas otras (17). La adición de estos compuestos al embalaje para 

protección antimicrobiana ya ha sido estudiada en varias formas: (a) en estructuras especiales 

que los contienen, (b) en su forma volátil o no volátil, como polímeros, (c) como 

recubrimiento polimérico. (d) unidos a través de enlaces iónicos o covalentes, o (e) 

intrínsecamente en el embalaje. De manera similar, por su control de la oxidación de lípidos 

y pigmentos, se han estudiado en los alimentos como (a) una capa comestible o (b) liberados 

en su superficie (18) . Con la intención de extraer y concentrar estos compuestos, se ha 

estudiado la implementación de técnicas de extracción tanto convencionales como más 

avanzadas (17). Además, también se ha demostrado que los aceites esenciales son eficaces 

para inhibir el crecimiento y reducir el número de patógenos transmitidos por los alimentos, 

como Salmonella spp., Escherichia coli O157:H7, S. albus , Bacillus subtilis , Salmonella 

typhimurium , Shigella Dysenteriae , y Listeria monocytogenes (19,20). El propósito de esta 

revisión es analizar sobre la aplicación y su importancia de los aceites esenciales.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Estrategia de búsqueda 

Para el estudio se aplicó el método PRISMA, donde se revisaron las diferentes bases de datos 

como Scopus y Pubmed, donde se procedió a seleccionar artículos relacionados al tema, 

incluida la composición fenólica de los extractos y su bioactividad en estudios in vitro y 
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aplicados a alimentos. Esta revisión se centra en revisiones sistemáticas, metanálisis y 

estudios controlados aleatorios publicados desde los años 2001-2022. No se aplicó ningún 

filtro de idioma. Los criterios de exclusión fueron: (1) artículos de acceso restringido, (2) no 

relación con el tema de estudio y (3) artículos centrados en aceites esenciales de especias. 

Además, se siguió el proceso PICO utilizando los siguientes parámetros: (1) Población: 

análisis in vitro ; (2) Intervención: actividad antioxidante y antimicrobiana; (3) 

Comparación: alimentación humana; y (4) Resultado: que el uso de plantas aromáticas con 

la función tecnológica sea posible, sustentable e innovador. 

En cuanto a los criterios de elegibilidad, se excluyeron del análisis los artículos que no se 

centraban en el tema de interés, incluidos los artículos que evaluaban aceites esenciales y 

aquellos que no incluían las familias de plantas seleccionadas. 

Fórmulas de búsqueda y palabras clave 

Las fórmulas de búsqueda y las palabras clave utilizadas en la presente revisión sistemática 

han variado según el interés en cuestión: (a) Para compuestos fenólicos: (Hierbas o  

Especias o Plantas aromáticas o extracto de plantas) y (Compuestos fenólicos o  polifenoles 

o compuestos bioactivos) y (Métodos de extracción o métodos de caracterización); (b) Para 

actividad antioxidante: (Hierbas o  Especias o Plantas aromáticas o extracto de plantas) y 

(Compuestos fenólicos O polifenoles O compuestos bioactivos) Y (Antioxidantes O 

Antioxidantes naturales) Y (Orégano U Origanum O 

Tomillo O Thymus serpyllum O Timoplanta O Romero; (c) Para actividad antimicrobiana: 

(Hierbas O Especias O extracto de plantas) Y (Compuestos fenólicos O polifenoles O 

compuestos bioactivos) Y (Antimicrobianos O Antivirales) Y (Conservación de alimentos 

O Seguridad alimentaria). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Actividad antioxidante y principales compuestos fenólicos identificados en plantas 

aromáticas 
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La familia Lamiaceae incluye especies comercialmente importantes cuyos AEs han sido 

ampliamente estudiados. Entre ellos, son comunes el orégano griego ( Origanum 

vulgare subsp. hirtum ), el romero ( Rosmarinus officinalis ), la salvia griega ( Salvia 

fruticosa ), la melisa ( Melissa officinalis ) y la menta verde ( Mentha spicata ), que se 

investigan en el presente estudio. Plantas de la flora mediterránea. El orégano griego es una 

planta endémica de la región mediterránea, rica en AE, cuyos componentes principales son 

carvacrol y timol, seguidos de p-cimeno y ɣ-terpineno. También contiene taninos y ácidos 

fenólicos (clorogénico y rosmarínico), así como flavonoides, a saber, naringenina, apigenina, 

luteolina y quercetina. Pueden existir diferentes composiciones de EO debido a diferentes 

subespecies de orégano, quimiotipos, orígenes de plantas, métodos de destilación, etc. Los 

EO de orégano y los extractos acuosos tienen fuertes propiedades antioxidantes, 

antimicrobianas, antiinflamatorias y antiproliferativas asociadas con la presencia de 

compuestos bioactivos específicos (21). 

El romero, principalmente autóctono de Asia y la región mediterránea, es rico en AE y 

contiene principalmente 1,8-cineol, α-pineno, alcanfor, borneol, verbenona y α-terpineol. La 

mayoría de los compuestos fenólicos no volátiles que se encuentran en sus extractos incluyen 

ácido clorogénico, ácido rosmarínico y los diterpenos ácido carnósico y carnosol (22). 

Numerosos estudios han informado sobre las actividades biológicas del romero, incluidas 

propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antidiabéticas, antibacterianas y de mejora 

cognitiva. 

La menta verde, originaria de la región mediterránea y del sur de Asia templada, se utiliza en 

infusiones de hierbas y como agente aromatizante en varias preparaciones alimenticias y 

productos para el cuidado de la salud. La carvona, el componente volátil más frecuente del 

AE de menta verde, es responsable de su sabor y aroma distintivos. Otros componentes del 

AE incluyen limoneno, pulegona, linalol, 1,8-cineol, piperitona, mentona e isomentona (23). 

Además, se han informado en los extractos de menta verde varios componentes bioactivos, 

entre ellos flavonoides, ácidos fenólicos, triterpenoides y esteroides. 

Además, los extractos de orégano se han aplicado con éxito en matrices alimentarias. Se 

encontro estudios de diferentes especias incluidas en matrices alimentarias con actividad 

antioxidante, así como una comparación con otros aditivos antioxidantes comunes. En este 
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sentido, el uso de extractos ricos en polifenoles proporcionó un mayor efecto antioxidante en 

la carne cocida que en la carne cruda, y las proteínas de la carne afectaron en gran medida la 

actividad antioxidante (24). 

Los extractos de romero exhiben una alta actividad antioxidante constante a través de 

diferentes ensayos y estudios (25, 23).  Estos resultados han demostrado el potencial de estos 

extractos y, por tanto, han establecido el interés del estudio de la eficacia de los extractos de 

romero sobre la protección oxidativa de matrices alimentarias. De hecho, diferentes estudios 

han considerado su aplicación sobre matrices cárnicas. Sus extractos fenólicos han sido 

evaluados previamente por la EFSA y aprobados por la Unión Europea para su uso como 

aditivo antioxidante dietético (26). Estos extractos han sido evaluados principalmente en 

diferentes alimentos a base de carne, con una protección efectiva contra la oxidación de 

lípidos y proteínas en condiciones de almacenamiento (27,28, 29). Además, los extractos de 

romero han demostrado ser más eficaces que los antioxidantes sintéticos butilhidroxianisol 

(BHA) y butilhidroxitolueno (BHT) para la prevención de sustancias superiores reactivas al 

valor del ácido tiobarbitúrico (TBARS) o la pérdida de color en salchichas crudas congeladas, 

algo que se analizará más adelante. a continuación (28). En Karre et al. (2013), los extractos 

fenólicos de romero protegieron eficazmente de la oxidación la carne de pavo, la carne 

molida de res y de cerdo envasada al vacío y la carne de res cocida molida (30). 

De manera similar, la eliminación de radicales libres de los extractos de tomillo parece ser 

similar entre los diferentes estudios y especies consideradas (31,32,33).  En Mascoloti et 

al. En 2022, los extractos de tomillo presentaron una actividad antioxidante prometedora, con 

la capacidad de contrarrestar la peroxidación lipídica en ensayos TBARS con una IC50 

inferior a 26 ug/ml (33). 

La literatura es escasa sobre el estudio de la actividad antioxidante de los extractos de 

jengibre. En este sentido, se evaluó la actividad antioxidante de diferentes extractos en 

diferentes formulaciones, y los resultados obtenidos de mayor a menor actividad son los 

siguientes: jengibre seco > jengibre asado > jengibre carbonizado > jengibre fresco (34). 

l aceite esencial de clavo (CEO) se ha utilizado tradicionalmente para tratar heridas y 

quemaduras, así como en el tratamiento de infecciones dentales y dolor de muelas. Además, 

varios informes han documentado otras bioactividades del CEO, como antiviral, 
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antimicrobiano y antifúngico y antioxidante, entre muchas otras. El papel eficaz del CEO en 

el tratamiento de diversas patologías se atribuye a la presencia de varios componentes 

químicos. En este sentido, se ha descrito que el compuesto mayoritario del CEO es el eugenol 

(al menos un 50%), seguido del β-cariofileno (5-15%) y en menor cantidad el α-cariofileno 

(también llamado α-humuleno). y acetil eugenol (35,36). Sin embargo, cada CEO puede 

diferir en su composición química y bioactividad debido a diferentes factores como las 

condiciones agroecológicas, los factores genéticos, la variedad o los procesos de extracción 

empleados para su obtención (37) 

La literatura revisada muestra la gran variación y dificultad en la comparación de los 

resultados de actividad antioxidante presentes en la literatura y su relación con el contenido 

fenólico de la planta. Además, las variaciones en las diferentes especias y estudios pueden 

deberse a múltiples factores, como diferencias en los cultivares, las estaciones o la exposición 

al sol, que pueden dar como resultado un perfil fenólico alterado (38). El uso de diferentes 

ensayos y condiciones de extracción, así como la falta de estandarización, sólo enfatiza esa 

situación. 

Aplicabilidad de los aceites esenciales en productos alimenticios 

Los AE se utilizan como una alternativa natural para la preservación de los alimentos. Para 

ello, se valorizan agregándolos a productos alimenticios, ya sea mediante mezcla directa o 

en recubrimientos comestibles y envases activos (39). Varios AE tienen estatus GRAS 

(generalmente reconocidos como seguros), incluidos los AE de albahaca, canela, clavo, 

cilantro, jengibre, lavanda, mentol, nuez moscada, orégano, rosa, salvia y tomillo. El 

constituyente de AE informado comprende carvacrol, carvona, citral, cinamaldehído, 

eugenol, limoneno, linalool, timol y vainillina, sin efectos antagonistas para la salud humana 

(40). En el estudio realizado por Macchia et al., 2022, se evaluó in situ la eficacia de los AE 

puros de eucalipto, albahaca, clavo, tomillo, pino y árbol de té y se comparó con un biocida 

convencional a base de sales de amonio cuaternario. Las pruebas revelaron resultados 

positivos en cuanto a la sinergia de los aceites esenciales, mostrando una mayor eficacia 

biocida (41). 
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En las últimas décadas, la resistencia bacteriana ha sido una de las principales amenazas 

para la salud mundial (42). Los metabolitos secundarios de las plantas, como los AE, los 

compuestos fenólicos, los alcaloides, las lectinas/polipéptidos y los poliacetilenos, 

representan una alternativa para reducir este problema (43). Los principales patógenos 

implicados en el deterioro de los productos alimenticios y en la causa de enfermedades 

transmitidas por los alimentos son E. 

coli , Clostridium spp., Salmonella spp., Campylobacter jejuni, Aeromonas hydrophila ,S. 

cerevisiae , Penicillium expansum y Listeria monocytogenes (44). Fernández-López y 

Viuda-Martos completaron una revisión en 2018 y demostraron la amplia aplicación de los 

AE al tener en cuenta la cantidad de publicaciones científicas encontradas cuando las 

palabras “antioxidante” (1920 resultados), “antimicrobiano” (2473 resultados), o ambos 

(973 resultados) se utilizaron como palabras clave junto con EO (45). Los AE se utilizan 

como bioconservantes en todo tipo de alimentos con diversas aplicaciones en el segmento 

de alimentos para carne, pescado, mariscos, pan, cereales, leche, productos lácteos, frutas y 

verduras (especialmente productos cortados) para mejorar la calidad y seguridad de los 

productos.  

Frutas y vegetales 

Las frutas y verduras son cada vez más reconocidas por sus beneficios para la salud, 

principalmente por su contenido de nutrientes y fibra, aunque se caracterizan por una vida 

útil corta debido a la pérdida de peso y al deterioro, causado principalmente por la actividad 

fúngica. Botrytis cinerea aparece con mucha frecuencia en frutos durante el periodo de 

poscosecha (46). Para beneficiarse de frutas y verduras frescas en el menor tiempo posible, 

la industria alimentaria ha lanzado el concepto de “alimentos recién cortados”, lo que implica 

que las frutas o verduras fueron alteradas físicamente, pero se mantuvieron frescas. Además 

de los beneficios para la salud, los alimentos recién cortados son atractivos (apariencia, gusto 

y sabor frescos) y están listos para comer (47). Entre las ventajas de este segmento de 

productos está el hecho de que requieren menos tiempo para ser preparados y 

consumidos. Estos productos son muy convenientes para los clientes porque ya están limpios 

y recortados, lo que reduce el tiempo de preparación. Si bien las frutas y verduras frescas 

cortadas (FCFV) tienen algunos beneficios (cómodas, portátiles y fáciles de comer) sobre el 
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producto completo, la industria y los procesos seguidos para preservar su frescura y calidad 

(libre de microorganismos patógenos) enfrentan desafíos considerables (48). Si bien los 

beneficios para la salud de los productos recién cortados han persuadido a los consumidores 

a aumentar su consumo, los estudios han revelado que el número de enfermedades causadas 

por Salmonella enterica , Escherichia coli , Shigellaspp., Campylobacter spp., Listeria 

monocytogenes , Staphylococcus aureus , Yersinia spp. y Bacillus cereus también han 

aumentado (49). 

Productos a base de cereales 

En la agricultura los productos del campo suelen presentar problemas fúngicos y los efectos 

antifúngicos de algunos AE ya se valoran en entornos industriales: romero, clavo, tomillo, 

sésamo y ajo son sólo algunas de especies vegetativas con AE que suelen ser productos 

comerciales para, mitigar problemas de cultivos. (50) Lee et al., 2017, utilizaron AE de ajo, 

cebolla, jengibre, hinojo y pimienta negra en películas de arroz multicapa hechas de harina 

de arroz y LDPE (polietileno de baja densidad) como posible insecticida contra la infestación 

de larvas de Plodia interpunctella en cereales almacenados. El AE de ajo y cebolla tuvo el 

mejor efecto antiinsectos, y el disulfuro de alilo, extraído del ajo, se utilizó además para 

envasar arroz integral con una buena evaluación sensorial (51). Los AE cargados en 

nanoportadores de lípidos (nanoemulsiones, nanopartículas de lípidos sólidos y liposomas) 

inhiben los patógenos alimentarios mediante cambios en la morfología y funcionalidad 

celular (ribosomas y citoplasma), la interrupción de la cadena de transporte de electrones y 

la inhibición de la liberación de toxinas bacterianas, y pueden utilizarse para conservar 

cereales y harinas (51). El AE de orégano majorana encapsulado en una nanoemulsión a base 

de quitosano inhibió la peroxidación lipídica y la producción de AFB1 (aflatoxina B1) en 

maíz sin afectar las propiedades sensoriales, siendo un agente antifúngico prometedor para 

los cultivos (52). Se agregaron aceites de canela y clavo a una película a base de pectina y se 

aplicaron al pan para reducir el deterioro y aumentar la vida útil. El cinamaldehído del AE 

de canela y el eugenol del AE de clavo ofrecieron una buena protección antifúngica 

contra Penicillium y Aspergillus , aumentando la vida útil del pan en 4 días (53). Das et al., 

2019, concluyeron que el aceite esencial de Coriandrum sativum (CSEO) y la nanoemulsión 
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de CSEO encapsulada tienen una mayor potencia en la supresión de la producción in situ de 

aflatoxina B1 en semillas de arroz almacenadas que una infestación por hongos (54). . 

Productos lácteos 

En el queso, la principal preocupación es el deterioro microbiano debido a hongos y 

bacterias. La incorporación de AE en los envases activos de queso tiene beneficios como 

aumentar la vida útil de los productos de queso, pero presenta una serie de limitaciones: las 

proteínas del queso interactúan con los compuestos fenólicos del AE; las grasas rodean los 

componentes hidrófobos del AE, que pueden interferir con su actividad antimicrobiana; la 

estructura física del queso puede limitar la disponibilidad de OE para las células 

microbianas; el intenso aroma del AE puede interactuar con el sabor del queso (55). Se 

añadió AE de orégano o ajo a una película comestible de proteína de suero (WPI) y se aplicó 

al queso Kasar en lonchas para proporcionar una reducción microbiana durante el 

almacenamiento del queso. El ajo EO-WPI fue menos eficaz que el orégano EO-WPI en la 

protección microbiana, asegurando 15 días de vida útil y contribuyendo a reducir el 

desperdicio de alimentos (56, 57). 

 

3.5. Carne y productos cárnicos 

Se incorporó AE de romero en un bionanocompuesto a base de quitosano y montmorillonita 

(MMT) para desarrollar un envase activo para carne fresca de ave. Aumentó el tiempo de 

almacenamiento hasta 15 días al inhibir la peroxidación lipídica y la decoloración y 

garantizar la seguridad microbiológica, pero el MMT interactuó con la envoltura plástica 

utilizada para el empaque primario. En un entorno industrial, o el productor de carne fresca 

de ave elige otra forma de envasado primario, o el envasado activo debe consistir en películas 

de quitosano enriquecidas con AE de romero, sin MMT (58). Vital et al., 2018, cubrieron 

carne de res con una capa de alginato enriquecida con 0,1% de AE de romero u orégano y 

llevaron a cabo un análisis sensorial de filetes para determinar la aceptabilidad del 

recubrimiento de AE por parte de los consumidores. Aunque ambos AE tienen un sabor 

fuerte, los panelistas prefirieron el filete recubierto con AE de orégano, lo que demuestra la 

importancia de elegir el sabor apropiado al diseñar un empaque activo para carne (59). El EO 
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de tomillo se incluyó en un complejo de β-ciclodextrina y luego se incorporó en 

nanopartículas de ε-polilisina (TGPN). Se diseñaron nanofibras de gelatina que contienen 

TGPN y se cargaron en carne de pollo fresca y se evaluó la actividad antimicrobiana en C. 

jejuni.fue evaluado. Las muestras de pollo envasadas con TGPN poseían una buena 

protección antimicrobiana sin un impacto negativo en el color, la textura y la evaluación 

sensorial, siendo una perspectiva prometedora en la conservación de la carne (60). Se utilizó 

aceite esencial de Ferulago angulata (FAEO) para enriquecer una película comestible de 

gelatina-quitosano aplicada a la carne de pavo, y 0,5% de FAEO fue la concentración que 

aseguró la mejor estabilidad de la película, asegurando la inhibición del crecimiento 

microbiano y aumentando el tiempo de almacenamiento a 15 días (61). La caseína-

maltodextrina encapsulada con AE de tomillo ( Thymus vulgaris ) mostró actividad 

antioxidante y antimicrobiana contra Staphylococcus aureus , Escherichia coli , Listeria 

monocytogenesy Salmonella Typhimurium probados in vitro y contra coliformes 

termotolerantes y Escherichia coli in situ, mostrando potencial para su aplicación como 

conservante natural en productos cárnicos similares a hamburguesas (62). 

Mariscos 

Uno de los mayores desafíos para la industria pesquera es la corta vida útil de los productos 

alimenticios marinos frescos debido a la contaminación microbiana y el deterioro bioquímico 

causado por la oxidación de lípidos y proteínas, un problema de gran preocupación 

económica. Los productos del mar son muy perecederos debido a la gran cantidad de ácidos 

grasos poliinsaturados y la fuerte actividad de las enzimas endógenas (63,64). Los productos 

alimenticios marinos frescos pueden estar sujetos a contaminación microbiana o deterioro 

bioquímico durante su manipulación, procesamiento y almacenamiento. Por lo tanto, 

actualmente está aumentando la necesidad de mejorar la calidad y aumentar la vida útil de 

los productos pesqueros frescos (65). Por lo tanto, actualmente está aumentando la necesidad 

de mejorar la calidad y aumentar la vida útil de los productos del mar frescos.  

Estos estudios confirman la eficacia de los AE en la disminución del deterioro de 

microorganismos durante el almacenamiento del pescado en conservación. También se ha 

demostrado que los aceites cítricos son eficaces en los productos pesqueros; La microflora 
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de la piel, las branquias y los intestinos de la carpa se reduce con citral y linalol a 20 °C 

durante 48 h (66). 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados reportados en esta En el presente estudio, se evaluaron las propiedades 

antibacterianas y antioxidantes de los extractos fenólicos obtenidos de SR retenidos después 

de la destilación de EO de cinco especies, a saber, orégano griego, romero, menta verde, 

bálsamo de limón y salvia griega. Según los resultados, los extractos fenólicos fueron 

bastante eficaces contra las especies Gram positivas. Los extractos de romero y salvia griega 

exhibieron las actividades antibacterianas más fuertes contra todas las cepas de bacterias 

Gram positivas analizadas (L. monocytogenes , S. aureus , B. subtilis , B. licheniformis y B. 

cereus ), incluso en una concentración de 750 mg. /L, mientras que los extractos de menta 

verde y orégano griego fueron menos efectivos para las bacterias Gram positivas y solo 

tuvieron efecto en la mayor concentración utilizada. El extracto de melisa no mostró ningún 

efecto inhibidor; sin embargo, tuvo la concentración fenólica más alta y mostró una actividad 

antioxidante moderada, junto con la menta verde. Aunque los extractos griegos de orégano y 

bálsamo de limón exhibieron la actividad antibacteriana más baja, pueden usarse como 

componentes antioxidantes en productos alimenticios. Los principales componentes 

fenólicos se identificaron mediante LC/MS en todos los extractos SR. En los extractos de 

romero y salvia griega, los principales compuestos reconocidos fueron el ácido rosmarínico, 

carnosol y ácido carnósico, mientras que, en los extractos griegos de orégano, menta verde y 

bálsamo de limón, hubo isómeros del ácido salvianólico y ácido rosmarínico. La utilización 

de aceites esenciales en envases de alimentos activos parece ser una solución realista para 

prolongar la vida útil de los productos alimenticios y mantener su seguridad, calidad e 

integridad. Aunque se han logrado varias patentes debido al resultado positivo de la 

incorporación de AE en envases de alimentos, no hay información disponible en la literatura 

sobre su uso comercial. 
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CARACTERIZACIÓN DE OLIGOELEMENTOS 
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VACAS CRIADAS EN LIBERTAD253 

Rosa Huaraca Aparco254, Fidelia Tapia Tadeo255, Raquel Alvarez Siguayro256, Filomón 

Palomino Román257, Herson Danny Arone Palomino258, Rosa Nélida Ascue Ruiz259, 

Margoth Moreno Huaman260 

RESUMEN 

La leche es uno de los principales componentes de la dieta humana, principalmente por su 

contenido en minerales y proteínas. El objetivo del presente estudio fue analizar la presencia 

de oligoelementos toxicos y esenciales en leche fresca. El estudio se llevó a cabo en el distrito 

de San Jeronimo, Apurimac, Perú.; Participaron 5 sectores y un centro de acopio de leche. En 

las muestras de leche se determinaron las concentraciones de elementos esenciales y tóxicos 

mediante espectrofotometría de Absorción Atómica de flama y horno de grafito (Plomo). Los 

resultados revelaron que todos los sectores tenían acceso a agua y electricidad, utilizaban 

leche fresca y empleaban a miembros de la familia. El precio de la leche fue bastante 

inestable durante todo el año.  Las muestras de leche analizadas fueron elementos toxicos- 

esenciales.  En su mayoría de las muestras analizadas, el contenido de Pb superó el nivel 

máximo establecido por el codex alimentararius y Unión Europea (0,02 mg/L). Por el 

contrario, en todas las muestras, el contenido de Cd estuvo por debajo del nivel máximo 

permitido (0,02 mg/L). Los oligoelementos esenciales Cu, Fe y Zn generalmente estuvieron 
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presentes en concentraciones más bajas que las reportadas en otros estudios y pueden 

considerarse dentro del rango deficiente para la leche de vaca. En conclusión, la información 

es válida para formular políticas para prevenir efectos adversos a la salud y desarrollar 

normas y programas de sensibilización, seguimiento y control metales pesados en la leche en 

el Perú. 

ABSTRACT 

Milk is one of the main components of the human diet, mainly because of its mineral and 

protein content. The objective of this study was to analyze the presence of toxic and essential 

trace elements in fresh milk. The study was conducted in the district of San Jeronimo, 

Apurimac, Peru. 5 sectors and a milk collection center participated. In the milk samples, the 

concentrations of essential and toxic elements were determined by flame atomic absorption 

spectrophotometry and graphite furnace (Lead). The results revealed that all sectors had 

access to water and electricity, used fresh milk and employed family members. The price of 

milk was quite unstable throughout the year.  The milk samples analyzed were toxic-essential 

elements.  In most of the samples analyzed, the Pb content exceeded the maximum level 

established by the Codex alimentararius and the European Union (0.02 mg/L). In contrast, in 

all samples, the Cd content was below the maximum permitted level (0.02 mg/L). The 

essential trace elements Cu, Fe and Zn were generally present in lower concentrations than 

those reported in other studies and can be considered within the deficient range for cow's 

milk. In conclusion, the information is valid for formulating policies to prevent adverse health 

effects and developing standards and programs for awareness, monitoring and control of 

heavy metals in milk in Peru. 

 

PALABRAS CLAVE: Oligoelementos, metales pesados, leche fresca, oligoelementos 

esenciales. 

Keywords: Trace elements, heavy metals, fresh milk, essential trace elements. 
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INTRODUCCIÓN 

Los productos alimenticios de origen animal, como los productos lácteos, desempeñan un 

papel importante en la dieta humana y tienen especial importancia en la nutrición infantil 

debido a su contenido de proteínas, vitaminas y minerales (1 , 2 , 3 ) . Recientemente, ha 

habido una tendencia creciente en el consumo de leche cruda debido a los beneficios 

percibidos para la salud en comparación con la leche tratada térmicamente, incluido un mayor 

valor nutricional y la posible presencia de bacterias probióticas (4 ) . La leche es un elemento 

base en la cesta diaria, y tiene un papel importante especialmente en la dieta de los niños; Sin 

embargo, los datos sobre la aparición de elementos esenciales y tóxicos en la leche disponible 

en el mercado rumano son escasos (3 , 5 , 6, 7 ). 

El enfoque “de la granja a la mesa” promovido por la Unión Europea impone control sobre 

puntos clave en la cadena de producción de alimentos, enfatizando la producción 

primaria. En el caso de los animales productores de alimentos, además del valor nutricional, 

el forraje debe estar libre de contaminantes que podrían transferirse a través de la cadena 

alimentaria hasta llegar a los humanos. La calidad del forraje está directamente influenciada 

por la calidad ambiental y factores agronómicos como las especies de plantas, la calidad del 

suelo, los procedimientos de fertilización, la cosecha, el procesamiento y el almacenamiento 

( 8 ). 

El uso prolongado y a menudo incontrolado de metales (además de su eliminación 

inadecuada y su persistencia prolongada en el medio ambiente) y de organismos ha llevado 

a la ubicuidad de los metales en varios compartimentos ambientales. Además, incluso en 

concentraciones bajas, estos contaminantes son tóxicos para la salud humana, por lo que la 

exposición a los metales ha atraído considerable atención. Como los humanos se encuentran 

en la cima de la cadena alimentaria, un alto contenido de contaminantes llega a sus 

organismos ( 9 ). 

Tierra-forraje-leche-consumidor es una cadena alimentaria corta a través de la cual los 

metales pueden transferirse a los humanos, causando problemas de salud. En este caso 

específico, los suelos son la fuente principal de metales que pueden transferirse a las plantas 

que se convierten en forraje para los animales, y luego pasan a través del sistema digestivo 

de los animales y se acumulan en tejidos ricos en lípidos y se excretan parcialmente en la 

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/21/4064#B1-ijerph-16-04064
https://www.mdpi.com/1660-4601/16/21/4064#B2-ijerph-16-04064
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https://www.mdpi.com/1660-4601/16/21/4064#B7-ijerph-16-04064
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leche. Además, los animales pueden ingerir grandes cantidades de tierra durante el pastoreo 

(10 ). 

La evaluación de riesgos para la salud humana (HHRA) es una metodología diseñada para 

estimar la probabilidad de un efecto adverso ( 11 ). La exposición humana a contaminantes 

ambientales podría ocurrir a través de la dieta, siendo las concentraciones más altas de 

contaminantes en los productos alimenticios de origen animal (carne, leche y productos 

lácteos). Se supone que la exposición prolongada a metales y su completa absorción a través 

del tracto digestivo es el peor escenario para la predicción de concentraciones de metales 

residuales en productos alimenticios de origen animal. Sin embargo, se deben considerar las 

diferencias en la fisiología animal y las tasas de crecimiento ( 12). Se utilizan diferentes 

métodos para determinar la cantidad ingerida de contaminantes alimentarios. De estos, el 

modelo determinista más simple utilizado para estimar la exposición crónica combina datos 

de consumo de alimentos a nivel individual con datos de contaminación media. En este 

sentido, se analizan las concentraciones de contaminantes en los alimentos consumidos por 

la población en zonas crónicamente expuestas a contaminantes. Para estimar la ingesta de 

metales a través de los alimentos, estos resultados están asociados con los datos del consumo 

de alimentos (13). 

El propósito del estudio fue analizar la presencia de oligoelementos toxicos y esenciales en 

leche fresca de la provincia de Andahuaylas ubicada en una región andina del Perú. 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 

Descripción del Área de Estudio 

El estudio se llevó a cabo en los centros poblados del distrito de San Jerónimo de la provincia 

de Andahuaylas, de la región Apurímac del Perú. La asociación está conformada por hatos 

de ganado lechero constituida por una Asociación productores de ganado leche del sector.  

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/21/4064#B10-ijerph-16-04064
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         Figura 1. Lugar de muestreo 

 Encuesta 

La encuesta se realizó entre 42 socios y 1 centro de acopio de leche. Los productores de leche 

fueron identificados con la colaboración de una asociación de productores de leche 

Aprolenvisa. El criterio principal para la inclusión de los agricultores en la encuesta fue su 

voluntad de participar en la encuesta. Inicialmente, los cuestionarios fueron evaluados por 

los investigadores o personal académico familiarizado con este tipo de investigación, por lo 

que se tuvieron en cuenta sus sugerencias y comentarios. El cuestionario fue respondido por 

42 productores de ganado lechero. Por lo tanto, Se utilizaron los datos de 42 agricultores para 

analizar sus perfiles. 

Recolección y análisis de leche 

Se recolectaron y rastrearon muestras de leche a nivel de los establos en la época de invierno 

y la primavera de 2023. Se recolectaron muestras de leche de un subconjunto de participantes 

de la encuesta. Se recogieron un total de 42 muestras de leche, con 250 ml aproximadamente 

de leche fresca Se podía rastrear el origen de cada muestra de leche de vaca. Durante el 

transporte al laboratorio, las muestras se mantuvieron a una temperatura de 2 a 4 °C. Para el 

análisis de Pb Cd, las muestras se conservaron con azida sódica (0,02%; Merck, Darmstadt, 

Alemania). Las muestras de leche fueron analizadas para determinar presencia 

oligoelementos toxicos y esenciales. En detalle, se analizó la leche en busca de niveles de 

Pb, Cd. Fe, Cu, Zn. El pH de la leche se midió directamente con un medidor de pH. 
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Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los cuestionarios de la encuesta se realizó utilizando el software 

Statgraphics Plus para Windows v.5.2. Las variables categóricas se presentaron como 

frecuencias absolutas (n ) y relativas (%) y las asociaciones entre ellas se probaron con la 

prueba de chi-cuadrado. Las variables continuas se presentaron como valores medios ± 

errores estándar (media ± SE). Las asociaciones entre variables continuas y características 

cualitativas derivadas del cuestionario se probaron mediante análisis de varianza 

unidireccional o prueba t de Student para muestras independientes. Todos los parámetros de 

la leche examinados se sometieron a un análisis de varianza unidireccional, t de Student.-

prueba y/o análisis del Modelo Lineal General (GLM), Los resultados se consideraron 

estadísticamente significativos cuando p ≤ 0,05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de las muestras de leche analizadas recolectadas a nivel de los establos. 

Pámetro Respuestas Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 

Género 
Masculino 14 27% 

Femenino 37 73% 

Edad 

<25 5 9.80% 

25-30 10 23.53% 

31–40 7 13,73% 

41–50 12 23,53% 

51–60 15 29,41% 

Educación 

Escuela primaria 18 35,29% 

Escuela secundaria 23 45,10% 

Escuela Técnica 6 11,76% 

Universidad 4 7,84% 

Capacitación 
Sí 25 49,02% 

No 26 50,98% 
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Recogida y recepción 

de leche. 

 

 

In situ por un 

camión que 

transportaba los 

contenedores de 

leche 

19 37,25% 

In situ mediante un 

camión cisterna 

bombeando desde 

los depósitos de 

leche 

26 50,98% 

Los agricultores 

entregan ellos 

mismos al centro 

de recolección 

cercano 

6 11,76% 

Participación en 

grupos/asociaciones 

organizadas 

Sí 14 27,45% 

No 37 72,55% 

 

En la tabla 1, se muestran las características descriptivas de los socios. Todos los socios 

tenían acceso a agua y electricidad. La leche en todas las granjas (100%) se almacenó en 

tanques de leche refrigerados, que generalmente son proporcionados por la acopiadora. La 

mayoría de los agricultores eran mujeres (72,55%), casados y con hijos (78,42%), y mayores 

de 40 años. La mayoría de ellos (45,10%) tiene estudios secundarios, mientras que el 35,29% 

tiene estudios primarios y sólo el 7,84% tiene título universitario. Además, casi la mitad de 

los agricultores (49,02%) habían sido capacitados con seminarios (en temas como ganadería 

y tecnología láctea). En el presente estudio, la mayoría de los encuestados (72,55%) vivían 

exclusivamente de la agricultura, ya que la ganadería era su única fuente de ingresos sin 

realizar ninguna otra actividad profesional. Los miembros de la familia participaron en las 

actividades agrícolas, más notablemente el 31.37% de los campos ocuparon a un miembro 

de su familia en las actividades agrícolas. 
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Oligoelementos tóxicos y esenciales en la leche fresca 

Las concentraciones de oligoelementos tóxicos y esenciales determinadas en las muestras de 

leche se muestran en la tabla 2. Las concentraciones de estos elementos determinadas en 

otros estudios alrededor del mundo se muestran en la tabla 2 con fines comparativos. 

Tabla 2. Oligoelementos esenciales y tóxicos registrados en muestras recolectadas en el área 

de estudio. 

 Media ± Ds Mediana GM Rango 

Cd 0,0265 ± 0,000 0.006 0.006 0,002–0,016 

Pb 0,4458 ± 0,002 0.040 0.040 0,013–0,098 

Cu 0,357 ± 0,001 0,017 0,017 0,005–0,072 

fe 0,075 ± 0,004 0.041 0.040 0,002–0,283 

zinc 0,621 ± 0,022 0.590 0.559 0,033–1,910 

 

Las concentraciones medias de Cd y Pb determinadas en la investigación fueron 0,026 y 

0,445 mg/L, respectivamente. Las concentraciones medias de Cd fueron bajas y similares a 

las reportadas en otros estudios en áreas no contaminadas (generalmente por debajo de 0,010 

mg/L) y mucho más bajas que las reportadas en estudios previos en Brasil (14, 

20) y en áreas contaminadas de países en desarrollo de Asia. , África y América del Sur. Sin 

embargo, las concentraciones de Pb son más altas que las reportadas en otros estudios 

recientes realizados en áreas relativamente no contaminadas de Europa o América del Norte, 

pero más bajas que las reportadas en estudios previos en Brasil (14 , 15 ). Las 

concentraciones de Pb determinadas en el presente estudio son similares a las determinadas 

en algunas regiones contaminadas de Irán (16 ) y Perú ( 17 ), pero mucho más bajas que las 

reportadas en otras áreas contaminadas de Asia o África. 

Considerando la legislación aplicable, el contenido de Pb del 29,6% en las muestras (42/142) 

estuvo por encima del límite permitido por la ley brasileña (Decreto n. 55871/65), que es de 

0,05 mg/L [ 12 ], y el 97 % de las muestras (138/142) excedieron el límite establecido en la 

Unión Europea (18 ) y la Comisión del Codex Alimentarius y la OMS, es decir, 0,020 
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mg/L. Por el contrario, el contenido de Cd de todas las muestras fue inferior a 0,02 mg/L, el 

límite establecido por la ley brasileña (19). 

Estudios anteriores realizados en Brasilia ( 20 ), Paraná ( 14 ) y Sao Luis (15 ) también 

informaron concentraciones de Pb superiores al límite máximo. Los contenidos de Pb y Cd 

de la leche dependen de la proximidad de áreas contaminadas, carreteras congestionadas, el 

nivel de y también están influenciados por los límites de control y legislación Las 

concentraciones determinadas en Europa occidental y central, Estados Unidos y Canadá están 

por debajo de los niveles considerados de riesgo, a diferencia de Brasil, México, Perú, 

algunas partes de Asia o África y áreas contaminadas de Europa del este ( 21). Estudios 

recientes han informado concentraciones de Pb y Cd en la leche superiores a 60 y 12 mg/kg, 

respectivamente, en algunas partes de la India (22). 

Considerando los oligoelementos, las concentraciones medias de Cu (0,035 mg/L), Fe (0,075 

mg/L) y Zn (0,621 mg/L) fueron generalmente inferiores a las reportadas en otros estudios 

y , en el caso de Cu y Fe, puede considerarse dentro del rango deficiente para la leche de vaca 

según Puls (23 ) (los rangos deficientes son Cu: 0,010–0,020; Fe: <0,2; y Zn: <0,5 mg/L; los 

rangos adecuados son Cu: 0,05-0,6; Fe: 0,2-0,63; y Zn: 2,3-4 mg/L). Estos resultados indican 

que la leche producida en esta región no es una buena fuente de oligoelementos para la 

población local. Los niveles medios de Cu y Fe en muestras de leche cruda de vaca en todo 

el mundo oscilaron entre 0,0136 y 36 mg/L y entre 0,33 y 16,4 mg/L, respectivamente 

(20). La existencia de elementos tóxicos como Pb y Cd suelen asociarse a los cambios a nivel 

de lo oligoelementos en las muestras de leche de vaca y esto puede afectar de manera negativo 

en cuanto a la composición nutricional, por ejemplo, puede influir en la reducción del Fe 

(24). En estudios se encontró una carencia de oligoelemento en diferentes zonas de la región 

de Brasil (25), con mayor frecuencia en zonas que muestran climas semiáridos.  Según 

reportes en estaciones seca los campos suelen tener un sobrepastoreo que puede provocar 

deficiencias en cuanto a los minerales (26). 
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CONCLUSIONES 

Los resultados encontrados en el estudio indican que la leche fresca de vaca de los sectores 

productores de leche del distrito de San Jerónimo presenta niveles altos de Pb, sin embargo 

en los oligoelementos fueron bajos en cuanto al Cu, Fe y Zn. Un alto porcentaje de muestras 

superó el límite máximo de Pb establecido en la legislación peruana vigente. Por otro lado, 

ni el impacto de la presencia de efluentes en las proximidades del establo ni el método de 

ordeño tuvieron un efecto importante en el perfil metálico del producto. 
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