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Presentación

Es grato presentarles el libro digital Una Mirada a la Investigación y a la Responsabilidad Social, obra que 
está conformada por 200 artículos que contienen resultados de investigaciones, revisiones de literatura, 
reflexiones teóricas y buenas prácticas de responsabilidad social. Estos artículos han sido escritos por 
investigadores, docentes, estudiantes de postgrado y autores independientes, tanto del Perú, como del 
extranjero, quienes atendieron a la convocatoria realizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a 
través de la Gerencia de Educación y Deportes.

La iniciativa de creación de esta obra surge a partir de la implementación de los Foros de Investigación y 
Responsabilidad Social, que, desde 2019 hasta la fecha se vienen realizando con universidades e institutos. 
Estos foros se han constituido en un espacio dialógico de construcción de sinergias mutuamente beneficiosas, 
en el que las universidades e institutos de educación superior encuentran un valioso soporte institucional 
para operativizar las acciones de responsabilidad social que por ley les corresponde cumplir, y, por su 
parte, la Municipalidad, en tanto instancia del gobierno local y a su vez regional, potencia la planeación y 
la ejecución de sus políticas públicas gracias al aporte de saberes científicos, tecnológicos y humanísticos 
inherentes a la academia.

Ese diálogo permanente entre académicos y servidores públicos ha querido materializarse en una 
publicación que se constituya, no sólo en un espacio de difusión de saberes y reflexiones sobre investigación 
o responsabilidad social, sino que represente un tributo al Perú en ocasión de celebrar 200 años de su 
independencia. Además, la obra reafirma el compromiso de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
de tender puentes entre la académica y el municipio, en beneficio de la sociedad, para que, desde la 
responsabilidad social como principio rector de la gestión universitaria, surjan alianzas estratégicas que 
beneficien a los más vulnerables. Desde esta visión, la investigación como actividad asociada a la producción 
y divulgación del conocimiento científico, constituye una gran aliada en la generación de soluciones a las 
múltiples y complejas necesidades de las personas, desde una perspectiva sostenible y sustentable. 

Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima agradecemos a los autores de los trabajos publicados, así 
como a las universidades e institutos de educación superior que impulsaron denodadamente la convocatoria 
e hicieron aportes en las diversas fases del proceso editorial, haciendo posible que se lograra una obra de esta 
magnitud. Esperamos que estos contenidos puedan ser de utilidad para investigadores, estudiantes, tesistas 
y ciudadanía en general, interesados en diversas temáticas asociadas a la investigación y la responsabilidad 
social.

Jorge Muñoz Wells
Alcalde Metropolitano de Lima
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Acercamiento al Proceso de Construcción  
de la Idea de Investigación desde un  

Enfoque Holístico
(Approach to the process of construction of the research idea from a holistic approach)
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Resumen: El propósito de la investigación está centrado en comprender el proceso de construcción de la idea de investigación desde un enfoque holístico, considerando 
que es un proceso de construcción intelectual en el que prevalece la visión epistémica del investigador, por lo cual este momento de construcción adquiere relevancia 
en la medida que desarrolla rutas con un manejo original y creativo. El interés que privilegia este proceso es la expresión clara del qué investigar, implicando describir 
el problema epistemológico, la formulación de los objetivos e hipótesis de estudio. Siendo esta una situación en la que comúnmente estudiantes e investigadores 
presentan dificultades al momento de realizar proyectos de investigación. En este sentido, se toman los postulados de Hurtado (2015), Vieytes (2004) y Arias 
(2012) para fundamentar científicamente las proposiciones expuestas. Se asume una metodología cualitativa desde el paradigma interpretativo, bajo la tradición 
hermenéutica. Como técnicas de recolección se emplearon la revisión documental, mientras que el análisis fue el de contenido. Entre los resultados encontrados se tiene 
que el acercamiento al proceso de construcción de la idea de investigación se desarrolla atendiendo a cuatro aspectos centrales: describir el problema, ubicar la visión 
paradigmática, formular los objetivos y la revisión del estado del arte. Se concluye destacando la visión holística como la vía que favorece el abordaje de problemas de 
investigación desde su naturaleza compleja con sentido crítico apoyado en el pensamiento epistémico como base para la construcción de un discurso sólido y coherente 
con el tema de investigación. 

Palabras clave: idea de investigación, enfoque holístico.

Abstract: The purpose of the research is focused on understanding the process of construction of the research idea from a holistic approach, considering that it is a 
process of intellectual construction in which the epistemic vision of the researcher prevails, for which this moment of construction acquires relevance to the extent 
that it develops routes with original and creative handling. The interest that favors this process is the clear expression of what to investigate, implying describing the 
epistemological problem, the formulation of the objectives and study hypotheses. This being a situation in which students and researchers commonly have difficulties 
when carrying out research projects. In this sense, the postulates of Hurtado (2015), Vieytes (2004) and Arias (2012) are taken to scientifically substantiate the exposed 
propositions. A qualitative methodology is assumed from the interpretive paradigm, under the hermeneutical tradition. As collection techniques, documentary review 
was used, while content analysis was used. Among the results found, the approach to the process of construction of the research idea is developed in response to four 
central aspects: describing the problem, locating the paradigmatic vision, formulating the objectives and reviewing the state of the art. It concludes by highlighting the 
holistic vision as the way that favors the approach to research problems from their complex nature with a critical sense supported by epistemic thinking as a basis for 
the construction of a solid and coherent discourse with the research topic.

Keywords: research idea, holistic approach.

Introducción

Comprender la importancia de consolidar la idea de investigación desde una perspectiva sistémica, implica 
llevar a cabo una mirada retrospectiva sobre las principales corrientes filosóficas del pensamiento humano 
que influyeron en la evolución de la sociedad y en las fases evolutivas vinculadas a la concepción del 
conocimiento científico. Supone también revisar los acontecimientos históricos que demarcaron el fin de 
la hegemonía de los principales paradigmas de investigación y la descripción de los aspectos ontológicos, 
epistemológicos, metodológicos y axiológicos que los caracterizan.

1 Correo electrónico: racasanova@urbe.edu.ve 
2 Correo electrónico: sandro.perez@urbe.edu.ve
3 Correo electrónico: cbohorquez@urbe.edu.ve
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En la sociedad de la comunicación, emerge el positivismo bajo la influencia del racionalismo y el 
empirismo, estas corrientes filosóficas abren paso a la fase racionalista del conocimiento científico (1941– 
1970), donde el acto de conocer se concibe como un proceso estrictamente racional y objetivo que excluye 
todo tipo de juicios basados en la subjetividad humana. (Pitter y Rincón, 2002). Con esta corriente se intenta 
dar respuesta a las demandas de la sociedad de la comunicación a través del enfoque cuantitativo. Este 
enfoque concibe al hombre como un ser racional; posee una dimensión ontológica realista, objetiva, sujeta 
a leyes y a un orden propio; defiende la aplicación de una metodología experimental con diseños definidos 
y cerrados; posee una concepción axiológica que valora la objetividad, la imparcialidad, la verdad y el 
progreso; y una teleología determinista que busca, explicar, predecir y controlar (Paz-Sandín, 2003).

En el contexto de la sociedad de la información (sociedad moderna o industrial) emerge el enfoque 
cualitativo de la investigación en reacción al positivismo y su intento de hegemonizar el acceso al 
conocimiento científico. Entre las corrientes del pensamiento filosófico que influenciaron su aparición 
destacan el subjetivismo, el existencialismo, el humanismo y el constructivismo. A partir de allí, surge una 
nueva etapa evolutiva que podríamos denominar humanista (1970–2010) donde el conocimiento científico 
se concibe como una construcción intersubjetiva vinculada inherentemente a la percepción y los valores del 
investigador (Rodríguez, 2007; Bohórquez, 2020).

Esta posición paradigmática responde a las necesidades de la sociedad de la información, de la 
post guerra, que intenta satisfacer sus inquietudes pacifistas mediante la adopción de un enfoque de 
investigación cualitativo que concibe al hombre como un ser integral (biopsicosocial); percibe la realidad 
desde una perspectiva nominalista y el conocimiento como producto de un proceso de construcción social 
intersubjetiva; defiende una metodología interpretativa y libre para accesar al conocimiento. Desde el punto 
de vista axiológico, toma en cuenta valores como la solidaridad, la verdad, humildad, tolerancia, respeto a 
la diversidad, diálogo, consenso y comunicación. Además, centra su interés en interpretar y comprender los 
fenómenos sociales tal y como se perciben en la conciencia de las personas (Rodríguez, 2007). 

Todos estos acontecimientos representan los signos culturales que advierten el nacimiento de un nuevo 
enfoque de investigación. Un enfoque holístico que responde a la filosofía de la denominada sociedad del 
conocimiento, (también llamada sociedad posmoderna o digital). En este periodo se advierte una tendencia 
integracionista sistémica de la investigación denominado Evolucionista, inició en el año 2010, que impulsa 
la emergencia de un enfoque de investigación integracionista sistémico. Entre sus características se destaca 
una concepción ontológica compleja, donde el sujeto que investiga mantiene una posición flexible y abierta 
a todo tipo de ideas y opiniones (Siemens, 2004). Esta actitud le permite formar la subjetividad, creando y 
compartiendo códigos de comunicación favorables a la construcción intra e intersubjetiva de un lenguaje 
científico común que le permite acercarse de manera objetiva a la verdad compleja del fenómeno que se 
investiga (Hurtado, 2010).

Este enfoque se fundamenta en una epistemología compleja, interdisciplinar y transdisciplinar que 
apuesta por una metodología diversa y complementaria para abordar los fenómenos investigados en sus 
múltiples dimensiones. Promueve una teleología transformadora. Concibe al hombre como un ser social 
transcendental. En ese sentido, privilegia el respeto, la comunicación, la convivencia, el diálogo y el consenso; 
valores fundamentales para consolidar la idea de investigación como ventana de acceso al conocimiento. 
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Así, hemos visto transitar la evolución del conocimiento científico por tres períodos, el racionalista 
(1941–1970), el humanista (1970–2010) y el evolucionista (2010 con proyección al 2030). En cada uno de 
ellos se ha interpretado de manera distinta el concepto de conocimiento, y por tanto la manera de aclarar la 
idea de investigación. Esta interpretación es expresada mediante un enfoque de investigación desde el cual 
se busca explicar los medios y métodos para accesar al conocimiento de cara a las demandas sociales.

En contextos académicos, el abordaje dogmático y mecanicista de estos procesos promueve un acercamiento 
a la idea de investigación limitado y reduccionista, donde los investigadores noveles (estudiantes, profesores 
y tutores), ante las exigencias dogmáticas de la academia y la ausencia de orientación para la construcción de 
procesos coherentes, se concretan solo a presentar una idea de investigación que cumpla con los requisitos 
mínimos exigidos. En ese sentido, este acto se reduce a la entrega de una tarea para alcanzar un logro de 
naturaleza personal y/o profesional.

Con base en lo señalado anteriormente Pérez, Casanova, Álvarez y Bohórquez (2020), describen algunos 
problemas que enfrentan estudiantes de postgrado al momento de iniciar la construcción del momento 
empírico de la investigación, entre ellos: falta de competencias en lectura y escritura, develado a partir de 
deficiencias para expresar ideas en un discurso científico, además del desconocimiento para sistematizar un 
problema y  desinterés en la formación como investigador. En el caso de los profesores de metodología de la 
investigación, también muestran falencias al desarrollar procesos formativos, develando falta de formación 
en competencias en investigación y escasa formación metodológica, lo cual limita el desarrollo coherente 
de la indagación del problema, pues no se cuenta con la preparación suficiente para tomar decisiones 
metodológicas acertadas. Otro problema que según los investigadores obstaculiza un acercamiento al 
proceso de construcción de la idea de investigación, se corresponde con la escasa experiencia del tutor, esto 
en parte se debe a la poca vinculación de la teoría con la práctica investigativa, visualizada en una falta de 
asesoramiento hacia el proyecto.

Proceso de construcción del conocimiento

Desde esta realidad contextual, es importante abordar el proceso de construcción del conocimiento como 
una de las actividades genuinas de la condición humana, encaminada a satisfacer inquietudes derivadas 
en torno a un fenómeno con la fuerza necesaria para encontrar explicaciones que permitan alcanzar una 
mejor comprensión mediante la apreciación de nuevos sentidos penetrar en sus conexiones y en sus leyes 
(Sabino, 2009); de tal manera, aseveran Casanova, Molero y Contreras (2020, p.p. 176-177): “la generación 
de nuevos conocimientos como producto de investigación, encuentra diversas propuestas que estructuran 
el recorrido metodológico, cuya conformación deja entrever la posición adoptada por sus autores”, “…
abarcando el desarrollo de procesos mentales y razonamientos en torno al problema indagado”; por tanto, 
desde los primeros acercamientos que establece el investigador con su idea de investigación debe aplicar 
racionamientos coherentes y lógicos pues irrumpe en un proceso que amerita ser: “bien pensado, meditado, 
estudiado con profundidad” (Bavaresco, 2013, p. 30).
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Pensamiento epistémico

Para ello, es indispensable aprender a abordar la realidad desde sus cualidades socio histórica y socio cultural; 
es decir, abarcarla en sus múltiples significados a través de un pensamiento que se entiende como una 
postura, como una “actitud que cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias 
que quiere conocer” (Zemelman, 2012, p. 3), es una forma asociada al pensamiento epistémico basado en 
la construcción de una relación de conocimiento que consiste en demarcar problemas antes que construir 
enunciados con atributos teóricos. Señala este autor, que aplicar este pensamiento epistémico significa ser 
crítico de aquello que sostiene teóricamente, ser capaz de tomar distancia de las teorías para no incurrir en 
una reducción de la realidad, además de cuestionar lo empírico, pues como lo señala Padrón (2007), “todos 
tenemos determinados filtros preteóricos, precognitivos, que condicionan el modo en que conocemos y 
que implican ciertas preconcepciones sobre qué es el conocimiento y sobre cuáles son sus vías legítimas de 
producción y validación” (p. 3).

Enfoque holístico (Pensamiento sistémico, transdisciplinariedad)

En esta línea de pensamiento, se ubica el enfoque holístico de la investigación el cual retoma la integralidad 
de la ciencia propiciando un trabajo transdisciplinario donde se abordan “los procesos, los protagonistas 
y sus contenidos” (Barrera, 2010, p. 12), es decir, se alcanza una comprensión de los eventos a partir 
de las múltiples interacciones que los caracterizan. Según, Hurtado (2015) se comprende el proceso de 
construcción de conocimiento como aquel que “rescata la creatividad del investigador, lo anima y lo motiva 
a arriesgarse a reconocer sus propias inferencias acerca de la realidad, a imaginarse sobre lo visto y lo no 
visto, a proponersoluciones, a inventar y a recoger resultados” (p. 11). 

A partir, de los referentes antes descritos surge el interés por comprender el proceso de construcción de la 
idea de investigación desde un enfoque holístico. Se resalta, entonces la necesidad de emprender procesos de 
investigación buscando alcanzar claridad en los presupuestos personales pues desde esa realidad es posible 
encontrar respuestas genuinas ante las problemáticas indagadas, asumiendo así, actitudes claras, con sello y 
estilo personal en la integración de conocimiento, contexto y metódica.

Metodología

La presente investigación se enmarca desde una visión objetiva de la realidad dominada por la subjetividad 
del pensamiento que demanda la cosmovisión prevaleciente en la conciencia del sujeto investigado como un 
ser único e indivisible, forma parte de la naturaleza de los fenómenos que viven y se comportan conforme a 
sus experiencias y mundo connotado por manifestaciones empíricas recurrentes producto de la interacción 
dialógica constante entre quienes comparten el mismo ámbito social (estudiantes y profesores), por tanto 
el paradigma de investigación que arropa la esencia de dichos planteamientos es el interpretativo; se define 
como aquel en el cual se desarrollan “interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva 
cultural e histórica” (Paz-Sandín, 2003, p. 56). 

En ese ámbito físico-natural surgen y se revelan fenómenos sociales, a partir de los cuales se establece la 
comprensión de la conciencia del hombre, donde la aprehensión del conocimiento conlleva a la interpretación 
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del diálogo, estos procesos solo pueden ser posibles a través de un enfoque metodológico cualitativo. Es aquel 
que trata de la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos 
(Strauss y Corbin, 2002), “Es un modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las 
relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales” (Galeano, 2004. p. 16). 

Las unidades de análisis propias de la presente investigación se caracterizan en documentos digitales 
y textos de metodología de la investigación. En cuanto a la recopilación de la información se orientó en 
la revisión de documentos de autores en metodología de la investigación, concibiendo principalmente las 
posturas de Hurtado (2015), Vieytes (2004) y Arias (2012). El análisis de los datos cualitativos se desarrolló 
estableciendo contrastes entre los criterios de los autores antes señalados, destacando las categorías 
prevalecientes con relación al fenómeno estudiado, con la finalidad de comprender la naturaleza del 
problema pertinente al proceso de construcción de la idea de investigación desde un enfoque holístico.

Resultados

En cuanto a los resultados de la revisión documental se presenta la tabla 1, aspectos asociados a la construcción 
de la idea de investigación desde el enfoque holístico, donde se destaca la visión de Hurtado (2015), Vieytes 
(2004) y Arias (2012). 

Tabla 1: Aspectos asociados a la construcción de la idea de investigación desde el enfoque holístico

Hurtado (2015) Vieytes (2004) Arias (2012)
Selección del tema. ¿Sobre qué 
investigar?

Selección del paradigma, enfoque y 
método de investigación. ¿Cómo y 
con qué investigar?

Revisión del estado del arte. ¿Qué se 
sabe del tema?

1. Problematización – interrogación 
(Planteamiento formulación, 
operacionalización del problema, 
objetivos y justificación).

2. Elaboración de una respuesta 
teóricamente fundamentada al 
problema planteado.

1. Identificar el problema: 
Planteamiento y formulación.

2. Delimitar el problema (espacio, 
tiempo o período).

3. Objetivos de investigación.

Fuente: Información adaptada de Hurtado (2015), Vieytes (2004) y Arias (2012).

El producto de la integración de las tres visiones se constituyen la base para identificar cuatro aspectos 
centrales en el proceso de construcción de la idea de investigación: Describir el problema, ubicar la visión 
paradigmática, formular los objetivos y revisión del estado del arte, según las características descritas a 
continuación.

Describir el problema, implica ubicar un problema y vincularlo en el campo de la ciencia, identificando 
las características propias del fenómeno en un contexto determinado, fundamentándolo desde el interés 
personal, la cultura científica - tecnológica del investigador y la pertinencia del tema a investigar; 

Ubicar la visión paradigmática, se trata de seleccionar el paradigma, enfoque y método de investigación 
pertinente a la naturaleza del problema, viable desde el punto de vista legal, científico y metodológico 
convergente al contexto investigado. Este proceso de selección, implica asumir el problema en su complejidad, 
enmarcándolo en la multidimensionalidad, multicausalidad y multidisciplinariedad.
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Formular los objetivos, implica clarificar los conocimientos que el investigador se propone obtener, 
representando el alcance y el nivel propuesto dentro de las acciones a desarrollar para alcanzar las 
aspiraciones formuladas en torno al problema planteado; para ello, se establecen objetivos los objetivos: 
general y específicos.

Revisión del estado del arte, consiste en focalizar en la literatura científica, experiencias investigativas 
de interés, vinculadas al tema seleccionado, a fin de valorar su acervo científico, es decir, lo que se sabe y lo 
que aún falta por investigar en torno al tema. Estas acciones, de alguna manera, garantizan la innovación 
evitando que el investigador seleccione un tema ya estudiado.

Conclusiones

El acercamiento a la idea de investigación, se sostiene desde una visión holística como la vía que favorece 
el abordaje de problemas de investigación desde su naturaleza compleja con sentido crítico apoyado en el 
pensamiento epistémico como base para la construcción de un discurso sólido y coherente con el tema de 
investigación.

El proceso de construcción de la idea de investigación desde un enfoque holístico, se comprende como 
el estudio de una realidad sometida a permanente reflexión, donde adquiere relevancia la carga personal 
del investigador, sus inquietudes, necesidades sometidas a cuestionamientos desde los diferentes enfoques 
y visiones particulares en el modo de hacer ciencia, pero que paulatinamente alcanzan rasgos distintivos y 
originales a medida que se concretan nociones sobre el tema pertinente a la realidad investigada.

El acercamiento de la idea de investigación, es asumido como un proceso de construcción sistémica y 
coherente, que focaliza cuatro aspectos centrales: Describir el problema, ubicar la visión paradigmática, 
formular los objetivos y revisión del estado del arte. Estos son parte de la ruta epistémica que todo investigador 
requiere transitar para buscar respuestas oportunas como una base para la autonomía, creatividad y 
originalidad.
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Arte y Desafío Epistémico  
en la Educación Superior
(Art and Epistemic Challenge in Higher Education)

Liuba Alberti1 - Centro Internacional de Estudios Avanzados Sypal

Resumen: La inserción de las artes al sistema de educación superior fue, desde su inicio, un desafío, y no ha dejado de serlo. La búsqueda de soluciones a los retos que 
esta realidad ha impuesto se ha orientado en diversos sentidos, entre ellos la didáctica, la metodología, y la evaluación. Sin embargo, el dilema epistémico, fundamental 
en la relación entre arte y academia, merece especial atención. Revisar la episteme que rige la creación del conocimiento en las universidades y su incidencia en el arte, 
es clave para efectos del presente ejercicio. De allí que este constructo –emanado de un estudio doctoral acerca de la calidad de los informes de trabajo de grado en arte– 
convoque a ese llamado, exponga algunos criterios de significación para la revisión del sustrato epsitémico que afecta la incorporación plena del arte en las instituciones 
del sistema de educación superior y, avale, además, la inquietud en torno al mejoramiento de la calidad del conocimiento que se produce desde esta área del saber.

Palabras Claves: epsitemología del arte, recionalismo y sensibilidad; conocimiento sensible;arte y universidad; relación arte y ciencia.

Abstract: Since its beginnings, the insertion of arts into higher education has been a challenge and remains being one. The quest to solve the trouble that this reality 
has imposed has had diverse directions, including, teaching, methodology and assessment. However, the fundamental epistemic dilemma between art and academia 
deserves special attention. Reviewing the episteme of the creation of knowledge in universities and its incidence in art is key to the means of this paper.  Hence, this 
construct -originated from a doctoral study on the quality of graduation assignment reports in art degrees- calls out, exposing criterias of value for the observation of the 
epistemic grounds that affect the absolute insertion of art into higher education institutions and, also, endorse the insistence of improving the quality of the knowledge 
produced in this particular area. 

Keywords: epistemology of art; science and art, art and university; rationality and sensitivity; sensitive knowledge.

Introducción

Los temas referidos al conocimiento –lo que es el saber, las formas cómo este ocurre y todo lo que con 
su estudio se relaciona– ha sido objeto de interés de la humanidad desde sus inicios. Ya sea a través del 
pensamiento mágico, del mítico-religioso o del pensamiento científico –como diría Comte (2005)– el 
humano ha buscado, desde siempre, saber y conocer, y para ello ha construido infinidad de formas, 
maneras, aproximaciones y recursos cuya antología se pierde en el horizonte. El cuestionamiento de estas 
formas también es parte de esa constante, y no podría ser de otra manera, en tanto que el conocimiento es 
contingente y temporal, y su perennidad –a la manera del Velo de Maya de Schopenhauer– una ilusión.

Saber y conocer son hechos históricos y contextuales dados por las perspectivas espaciotemporales de 
quien conoce, por lo que el devenir del conocimiento –en nuevas formas y nuevos propósitos–, ha sido 
recurrente en la historia. De allí que la pregunta de ¿hacia dónde va el conocimiento? siga vigente. Más aún, 
ante la diversidad de planteamientos, inquietudes y necesidades globales que existen, y las respuestas no 
siempre acertadas que ha dado la ciencia al respecto. 

Sobre el destino del conocimiento abundan infinidad de debates, reflexiones y significativas propuestas. 
Empero, de todo lo dicho y expuesto en este sentido, la reflexión que en este documento se apoya y rescata, es 
aquella que –partiendo de la preocupante insensibilidad que viene caracterizando a la cultura global– insiste 
en que el conocimiento no puede estar alejado de la fibra sensible de lo humano y que, en su construcción, 
esta sensibilidad debe ser reconocida e incorporada como forma del conocer.

1 Correo electrónico: liuba.alberti@gmail.com
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Para este propósito del saber y conocer, que llama a un conocimiento sensible, el papel del arte, como 
practica de la percepción de lo sensible en tanto estético, es de vital importancia. De allí que, en este escrito 
se busque exponer los obstaculos que impiden este desafio y proponer, a grandes rasgos, los criterios para 
que esta transformación epsitémica ocurra dentro del campo de la educación superior.

Las Artes en la Educación Superior

En los últimos siglos, la educación superior se ha diversificado a niveles inimaginables. Lejos quedó la 
academia griega con sus artes liberales y mecánicas, su posterior clasificación en trivium y quadrivium, así 
como otros ordenamientos que quedaron en el camino.

En la actualidad abundan carreras de las más variadas áreas, así como de las más distintas ramas del 
saber, agrupadas en las llamadas ciencias, entre las que destacan las humanidades, las ciencias exactas, las 
ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias de la salud, las ciencias del 
diseño y las artes.

A diferencia de la gran mayoría de las ciencias –asentadas en las instituciones universitarias desde tiempos 
remotos– las artes vienen a ser parte de las instituciones de educación superor apenas a partir de finales del 
siglo XIX, esto debido a que, históricamente, los estudios superiores estaban destinados a disciplinas cuyos 
productos respondiesen a una serie de preguntas y necesidades que la sociedad estimó como importantes 
para su supervivencia y avance –tales como la salud, la construcción del habitat, las normas y leyes para la 
convivencia, etcétera– y dejaron de lado otros saberes considerados irrelevantes y superfluos para estos fines.

Desde un inicio, las primeras disciplinas buscaron conocer las características de temas o asuntos 
particulares; descubrir sus dinámicas, sus relaciones, las razones que estaban en su sustrato, cómo estas 
podían afectar o no al ser humano y su ambiente, entre otros aspectos, y sólo se orientaron a la creación e 
invención de nuevos fenómenos, objetos o realidades cuando estos tenían visos de funcionalidad, tal y como 
ocurrió con los estudios en arquitectura, ingeniería y el diseño en general. De allí que, el arte, entendido 
como estética, tan vinculado a la creatividad pero tan poco a la funcionalidad, como diría Kant (2005), le 
haya costado convertirse en referencia de una disciplina elevada, significativa e importante, en el contexto 
de la educación superior.

El sustrato que operó en esa tensa relación entre arte e institución superior fue, sin duda, un asunto 
epistémico. Es claro que las instituciones de educación superior desarrollaron sus programas académicos 
desde la filosofía moderna marcada por el racionalismo cartesiano, apostando a la consecución de un 
conocimiento comprobable, medible, justificable, verbalizable, lógico, y sobre todo verdadero, que garantizase 
efectividad en sus respuestas. 

En una línea que va del pensamiento socrático –quien eleva la condición racional por sobre la corporal–
seguida por su discípulo Platón, que añade la distinción de la realidad en dos mundos, “El mundo sensible” 
y “El mundo inteligible”, se estableció esta dualidad como sino del conocimiento, aspecto que llega a su 
cúspide con Descartes (2006) quien, a través de la duda metódica, prescribe lo sensible como fuente de 
conocimiento verdadero y establece el razonamiento como máxima metodológica para conocer.
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De este modo, a partir de Descartes se instituyen los argumentos del racionalismo como fundamentos 
epistémicos para la búsqueda de la verdad en las instituciones de educación superior, y se emplaza a sus actores 
a desarrollar conocimiento siguiendo protocolos apegados a esta filosofía y a formalizarlos en documentos 
escritos, de carácter meramente teóricos, que relegan al objeto físico a los confines de lo práctico, con una 
implícita carga de subestimación y estigma.

Parte de esta subestimación y estigma alcanzó a las artes, que, como consecuencia, se vieron enfrentadas 
al dilema de adaptarse o no a los modelos canónicos –aun cuando en el fondo no se identificaban con 
él– o ser fiel a sus propios procesos y defenderlos. En estos ámbitos han sido muchos los artistas que han 
sucumbido, los que han surcardo sus días en grandes tribulaciones acerca de cómo abordar la generación de 
la obra de arte y el cumplimiento de las normas académicas, los que lo han intentado a toda costa, los que lo 
lograron, así como los que fracasaron.

Las evidencias de desconcierto, por parte de los estudiantes de arte de las instituciones de educación 
superior, respecto a las formas en que se entiende la actividad investigativo-artística, abundan. Esta realidad 
no sólo es crítica por el sentido de violencia que contiene, sino también por la consecuente afectación a la 
calidad de los trabajos que desde la actividad artística se lega a las sucesivas generaciones. 

Hoy la calidad de la educación es uno de los temas con mayor atención en el mundo, tanto que la UNESCO 
(1998) la ha decladaro como uno de los retos del milenio. Por ello, atender todo lo que pueda estar afectando 
el desarrollo de la calidad educativa es fundamental, máxime si el origen de esta afectación ocurre en los 
cimientos que dan pie a toda una estructura de pensamiento, como es el caso de las posturas epistémicas.  

De modo que, si hay una tarea pendiente en la educación superior, y en la calidad de lo que produce, es 
entender la complejidad y diversidad del proceso cognitivo que está detrás del quehacer artístico, así como 
todo lo que a ello se vincula, y hacer justicia.

La Verdad Como Tema

Hasta la llegada del período clásico, el tema de la verdad no fue tratado con gran interés en la antigüedad, es 
decir, la filosofía presocrática no da muestra de mayor interés ante el tema. 

Hasta bien entrado el siglo VII a. C. “grosso modo”, el hombre helénico no ha sentido la comezón de la 
“originalidad”, no ha tenido necesidad de contrastar la “verdad” con la “tradición”, con el “conglomerado”. 
Vive feliz con sus “creencias”. Las acepta, sin más. No se plantea ni siquiera el problema de verificarlas, de 
controlarlas. Están ahí y basta con ello (Alsina 1967, p. 41).

Es a partir de filósofos como Sócrates cuando la verdad comienza a tener cabida en la historia. La verdad 
en Sócrates se revela no tanto como concepto sino como el resultado de un método: la mayéutica, principio 
básico donde el diálogo es lo que permite un avance positivo en pos de “lo que es”, es decir, de la Verdad.

Por su parte, Platón, discípulo de Sócrates, al anclar la verdad al mundo de las ideas, coloca a esta en el 
pensamiento metafísico, y genera, desde entonces, las bases para el dominio de la visión metafísica occidental 
de la verdad, que pervive hasta la llegada de la posmodernidad.
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La modernidad, con un paradigma centrado en la oposición a lo antiguo y en la racionalización como 
premisa de progreso, trajo consigo un modo de generar conocimiento signado por la búsqueda de la 
“verdad” a través de métodos “científicos”, cuyo soporte epistemico descansó en los principios expuestos por 
Descartes en el Discurso del Método.  

El planteamiento que en medio de sus meditaciones hace Descartes –cuando distingue dos tipos de 
cualidades que dan soporte al conocimiento– señala el camino que tomará la percepción de lo sensible en el 
edifico epsitémco moderno. Señala Molero (S/F) que para Descartes existen dos  cualidades fundamentales, 
las cualidades primarias –como la profundidad, longitud, anchura, figura y capacidad para el movimiento–
que sólo existen en los cuerpos, y las cualidades secundarias –como los colores, sabores, olores, sonidos, 
luz– que sólo existen en el sujeto que percibe. En este contexto, el sujeto que percibe lo hace a través de los 
sentidos, en cuyo caso, sus sensaciones lo llevan a la imaginación. Al imaginar un objeto, el sujeto se forma 
una imagen del mismo, lo “ve”, por lo que se evidencia un componente sensorial. Por el contrario, cuando 
lo piensa en modo puro,  intelectivamente, lo que acude a la mente es una definición, un rasgo propio del 
objeto, que le es inherente. 

De modo que, desde este constructo epistémico propuesto por Descartes, se desprende que lo sensorial 
otorga menos certeza de realidad del mundo exterior que la que otorga la razón, y se da inicio a la filosofía 
moderna y los llamados “métodos científicos” como forma para llegar al conocimiento.

 Los llamados métodos científicos, si bien dieron respuestas acertadas a una serie importante de 
interrogantes, también dejaron por fuera aspectos claves del saber y del sentir humano, lo que generó, por 
fuerza, una reacción opuesta, profundamente crítica, conocida como postmodernidad. La postmodernidad, 
bajo la premisa “todo vale”, como señala Feyerabend (1986), condujo por derroteros novedosos y poco 
ortodoxos el hasta entonces sentido del conocimiento, desmontando muchos de sus principios, entre ellos 
el de la verdad.

Para los posmodernos –desde la concepción de Nietzsche (1970), quien busca destruir la concepción 
tradicional de la verdad imperante en Occidente desde los griegos, hasta Vattimo (1987), quien comienzan a 
desarrollar un fuerte cuestionamiento acerca de la concepción metafísica del hombre– se establece el modo 
en que la postmodernidad comprende la verdad.

 La verdad, para los postmodernos, es una construcción cuyo estudio y análisis amerita el desmontaje 
de concepciones ancladas en lo profundo de la conciencia del ser histórico social de la cultura occidental. 
Para ellos, verdad y razón no son más que una de las muchas narrativas que el hombre ha construido en su 
devenir, y que, como muchas otras, “murieron” ante el advenimiento de la crisis de los metarrelatos y las 
grandes ideología (Danto, 1999).

La muerte de las grandes narrativas o los metarelatos –tal como lo plantearon los autores de finales del 
siglo XX– supuso para la intelectualidad occidental la superación de las concepciones unívocas de modelos 
cerrados de pensamiento, así como el fin de las grandes verdades incuestionables, al tiempo que procuraron 
la emergencia de nuevas formas del pensar, como el “pensamiento débil” de Vattimo, que abre camino a 
la tolerancia, a la pluralidad y a la diversidad, afirmando que el debate en torno a la verdad se nutre del 
consenso y que, en consecuencia, los que la buscan están llamados a pensar formas de vida que favorezcan 
la participación colectiva.
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De modo que, la verdad en la posmodernidad es más un conjunto de significaciones por explorar, por 
rehacer, por reconstruir, que un hecho taxativo, unívoco y definitivo, lo que la hace más probablemente una 
experiencia estética que retórica, más consustanciada con la micro historia que con los metarelatos, aún 
cuando no se reduce a emociones y sentimientos “subjetivos” sino por el contrario, se reconoce como el 
vínculo con el monumento, la estipulación y la “sustancialidad” de la transmisión histórica, como expone 
Vattimo (1987).

Es en esta enunciación y estos fundamentos de la verdad posmoderna donde artistas, intelectuales y 
académicos encuentran un recurso filosófico que les permitió la exploración de los modos de acercamiento 
al conocimiento fuera del rigor cientificista del pensamiento moderno, y es desde allí que se plantean, 
entonces, la necesidad de la concepción de un saber y un conocer relativista respecto al concepto de verdad.

De modo que, paradójicamente, a pesar de la falta de respuestas del paradigma posmoderno a ciertas 
situaciones planteadas en el contexto académico, su visión epistémica permitió la diversificación de un 
abanico de posibilidades en cuanto a la concepción de las disciplinas, entre ellas, las disciplinas artísticas.  

De la Episteme y sus Sustentos

Episteme es un término asociado a conocimiento fundamentado. Señala Barrera (2007) que episteme se 
interpretó en la antigua Grecia como conocimiento revelado o sustentado por los dioses y fuente suprema 
del saber, de allí que episteme represente lo concerniente al saber y, en su devenir, se haya asociado a todo lo 
que tiene que ver con conocimiento sustentado.

De episteme se desprenden modelos de representación del conocimiento a los que Barrera llama modelos 
epistémicos. En su desarrollo estos modelos han trascendido la dicotomía inicial racional-idealista que tuvo 
en sus origenes, hasta dar paso al naturalismo, el materialismo, el ontologismo, el humanismo, el empirismo 
y los derivados de todos y cada uno de estos, entre los que se encuentran el estructuralismo, el biologicismo, 
el positivismo, la fenomenología, el pragmatismo, entre otros (Barrera, 2007).

Cada uno de estos modelos, a su vez, se constituyó en paradigma –vale decir, perspectiva filosófica que 
define qué es conocimiento y todo lo que a esta materia concierne– de modo que hoy en día existen una 
gran diversidad de epistemes y una gran variedad de paradigmas desde donde se enuncia lo que se conoce.

En cualquier caso, casi todos los paradigmas coinciden en que el conocimiento sustentado es un 
conocimiento que se funda en argumentos, teorías y conceptos provenientes de investigaciones y procesos 
metodológicos claros y coherentes, lo  hace que el término se asocie con investigación como única fuente de 
conocimiento, cuando no necesariamente tiene que ser así.

Apegados al criterio original del término, epistémico es un término relativo a conocimiento sustentado 
en general, y pensar que el conocimiento sustentado se genera sólo a través de la investigación es un 
reduccionismo que obedece a un modelo epistémico reduccionista –valga la redundancia– por lo que allí 
reside parte de la problemática que confronta la episteme en la educación superior.

El conocimiento, es sabido, puede adquirirse por muchas vías, como de hecho ocurre, pues la experiencia,  
la creatividad, la reflexión, la investigación, la sistematización, la sensibilidad, entre otras, son todas fuentes 
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de saber, cada una, además, con su particularidad gnoseológica, ontológica, metodológica y protocolar. De 
modo que, revisar la consideración de la investigación como única forma de generación de conocimiento, 
y luego repensar el valor de otros procesos cognitivos en la construcción de conocimiento, es una labor 
impostergable en la educación. 

Arte y Nuevas Epistemologías

Profundizar en una epistemología desde el arte y para el arte conlleva a plantear qué se está entendiendo 
por conocimiento desde este campo, cómo se construye este conocimiento, quién lo valida, dónde ocurre, 
cómo ocurre, y otra serie de preguntas asociadas, cuyas respuestas deben ocurrir bajo el sino de la necesaria 
integración de saberes.

Es sabido que hoy en día –dada la complejidad del mundo en que se vive– es practicamente imposible 
abordar las necesidades humanas desde una visión que, por si sola, brinde soluciones. Superar las perspectivas 
paradigmáticas que por largo tiempo constituyeron puntos de vistas unidireccionales, que aportaban 
conocimientos parciales que luego debían ser integrados intelectualmente por el sujeto cognoscente, son 
ya  modelos a superar,  de allí que la búsqueda de enfoques representativos de la integralidad, asociada al 
conocimiento, constituya una necesidad insoslayable, incluso para el arte. 

Para ello, en primer lugar, es imperioso evidenciar, aun más, que el artista tiene una manera particular de 
entender, procesar y generar conocimiento, anclada en los rasgos de su actividad distintiva, en cuanto a que 
su busqueda está orientada, como señala Acha (2013),  a la producción de objetos e ideas a partir del manejo 
de conceptos teóricos, emociones y sensaciones, expresados en claves estéticas, con criterios de originalidad.

Por eso, hablar del arte como una actividad que busca un conocimiento comprobable, que busca certeza 
en sus obrar y en sus resultados, así como practicidad y utilidad del mismo, es un desafuero. El conocimiento 
que se genera en el arte, es de entrada, siempre metáfora, relatividad, subjetividad; asunto que depende de 
la compleja percepción, entendida como interpretación de la experiencia sensible-racional-accional, del 
humano que lo crea y de quien lo consume, por lo que comprobar, demostrar, verificar, determinar, no 
suelen estar en las principales intenciones del artista universitario, el que, la más de las veces, centra su 
intención en buscar y dar las claves para que ese conocimiento que tanto anhelamos, ocurra en el espectador, 
a modo de despertar, a través de una reflexión, que en primer lugar se activa con una experiencia estética, 
para conectar, posteriormente, con una racionalidad sensible. 

En este sentido, entender que el proceder del artista está altamente vinculado no sólo al racionalismo, 
sino también a otras formas de conocer, es de vital importancia. Entender que al racionalismo que guía 
la intelectualidad del artista se suma el obrar desde la experiencia sensible –entendida no solo por lo que 
alude a los sentidos, sino también a la percepción de las mismas– y que esto redunda en una episteme 
compleja que remite a una integración de modelos, donde el empirismo, el racionalismo, el existencialismo, 
el pragmatismo y otras perspectivas confluyen y se trascienden hacia un campo donde las certezas no están 
dadas, así como tampoco los términos enunciativos que lo definen, es fundamental para entender el aporte 
del arte al conocimeinto. 
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De modo que el desafío de la epistemología desde y para el arte sea la búsqueda de un conocimiento que 
llame y convoque al reconocimiento del humano y su relación con el entorno como centro de sus acciones, y 
que en su planteamiento incorpore de manera coherente, amplia y significativa la complejidad de lo humano 
como humano, es decir, que incorpore la dimensión bológica, cognitiva, volitiva y expresadas en el sentir y 
el pensar que lo caracteriza, y de ese modo liderizar el cambio que la educación superior necesita.

Esto constituiría, sin duda, una actualización epistémica importante para toda la educación superior, 
en un principio, hecho que se viene dando en muchas instituciones pero que apenas se esboza en clave 
epistémica. Aproximaciones a nuevas epistemes como la complejidad, la sistémica, o axiologías como la 
comprensión holística de la ciencia ya comienzan a atenderlo desde su esencia, pero falta que los actantes 
del arte se sumen  a esa reflexión y la hagan propia.
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Resumen: El artículo de tipo reflexión o ensayo denominado, Artículos de Revisión, aportes para su redacción,  pretende ser una contribución en la tarea de redactar 
artículos cuyo objetivo es la revisión sistemática, exhaustiva, selectiva y crítica que articula información fundamental configurándola de manera unitaria y de 
conjunto, considerando los procesos para la elaboración de un artículo de revisión, este ensayo incorpora definiciones de artículo de revisión, estructura del mismo, 
estrategias para su redacción y ejemplos como apoyo para la elaboración. Se realiza considerando diversos criterios, hacer enjuiciamiento, señalar la apreciación, 
la opinión. El artículo de revisión tiene como labor sustancial la sistematización de la información relacionada con aspectos trascendentales de los artículos que 
se revisan, tomados de bases de datos y considerando fechas (años) del último año, bienio, quinquenio o periodos de interés del investigador o probablemente de la 
comunidad. Los pasos presentados, como estrategias, para la redacción del mismo sirve de base para elaborar y crear otras estrategias que ayuden en la construcción 
de este tipo de artículos, a los estudiantes y docentes y satisfacer las exigencias académicas y de investigación a nivel de los estudios de doctorado fundamentalmente. 

Palabras clave: Aportes, artículo, redacción, revisión.

Abstract: The article of type reflection or essay called, Review Articles, contributions for its writing, aims to be a contribution in the task of writing articles whose 
objective is the systematic, exhaustive, selective and critical review that articulates fundamental information configuring it in a unitary way and of As a whole, 
considering the processes for the preparation of a review article, this essay incorporates definitions of a review article, its structure, strategies for its writing, and 
examples to support its preparation. It deals with considering various criteria, prosecute, indicate the appreciation, the opinion. The main task of the review article is 
the systematization of the information related to transcendental aspects of the articles being reviewed, taken from databases and considering dates (years) of the last 
year, biennium, five-year period or periods of interest to the researcher or probably of the community. The steps presented, as strategies, for the writing of it serve as 
the basis for developing and creating other strategies that help students and teachers in the construction of this type of articles and satisfy the academic and research 
demands at the level of studies of doctorate fundamentally.

Keywords: Contributions, article, writing, review.     

Introducción

El  artículo de revisión, un aporte para su redacción, pretende ser una contribución en la tarea de redactar 
artículos cuyo objetivo es la revisión sistemática,  pormenorizada, selectiva y crítica que integra información 
esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto, intenta identificar ¿Qué se conoce del tema? ¿Qué se 
ha investigado? y ¿Qué aspectos permanecen desconocidos?, por tanto este ensayo  incorpora definiciones 
de artículo de revisión, estructura del mismo, estrategias para su redacción y ejemplos como apoyo para la 
elaboración. Ubicándonos en los escenarios actuales los estudios de doctorado en la Universidad exigen la 
elaboración, presentación, publicación de artículos académicos por los docentes y estudiantes, dentro de 
ellos el artículo motivo de este ensayo, como una muestra de ser competentes en la redacción académica y 
finalmente en la redacción científica, que caracterice a un doctor según la mención de estudio, así asegurar la 
continuidad de escritura de artículos académicos en la institución donde se desempeñan como profesionales 
frente a las situaciones problemáticas que se observan.
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Desarrollo

En la actualidad la universidad ha hecho aparecer la redacción del artículo de revisión como una exigencia 
durante los estudios de doctorado, reflejo de una reflexión sobre requisitos que debe lograr un estudiante de 
doctorado antes de lograr su grado de doctor; habiéndose producido, en la universidad,  inicialmente rechazo 
por tal determinación, luego la urgencia de capacitación por la propia universidad, la necesidad de disponer 
de libros específicos sobre el tema o manuales que guíen la redacción del artículo de revisión; situación 
también producida a nivel de los docentes quienes al parecer no han tenido experiencia en la redacción 
de este tipo de artículos, no han redactado y por  tanto no publicaron, todo ello generó la indagación en 
diferentes medios a fin de encontrar la ruta que conduce a la redacción.       

El doctor Vara (2010) en relación a doctor señala, es “el académico que ha alcanzado el más alto grado de 
desarrollo científico, tecnológico y humanístico a través de sus roles de investigador, docente y profesional, 
está apto para investigar —con el rigor científico y la calidad requerida— […]”. Entonces durante los 
estudios tiene que dar muestra de conocer y hacer investigación, de publicar sus investigaciones y que mejor 
comenzando con artículos académicos entre ellos el artículo de revisión. La Real Academia de la Lengua 
Española (2014) indica que revisión viene de revisar que significa “ver con atención”, “someter algo a nuevo 
examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo”, “actualizar, poner al día”, mientras que artículo viene a 
ser “cada uno de los escritos de mayor extensión que se insertan en los periódicos u otras publicaciones 
análogas”; científico a la vez es” perteneciente o relativo a la ciencia” “Que tiene que ver con las exigencias de 
precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias.

El artículo de revisión consiste en observar con atención, los artículos científicos publicados sobre 
un determinado tema, haciendo una sistematización de aspectos relevantes, para conocimiento de la 
comunidad académica y científica. De esta forma entonces, es relevante elaborar y publicar artículos de 
revisión.  Esta posición, se fundamenta con lo que manifiesta Reyes (2020) los artículos de revisión son 
importantes porque contribuyen a la puesta al día, la síntesis y difusión de nuevos conocimientos de las 
diversas disciplinas del conocimiento humano. Y se destaca aún más cuando el autor indicado revela que 
se premia a los autores de artículos de revisión sobre ciencias biológicas, física, química, entre otros, por 
medio de diversas instituciones científicas. Entonces quienes elaboran una revisión de artículos, tienen que 
analizar y sintetizar material científico con seriedad y sin olvidar la aplicación de la ética de la investigación

 Sin embargo, el mismo autor citado anteriormente, precisa que algunos círculos profesionales manifiestan 
que un artículo de revisión sería una forma de plagio elegantemente encubierto e injustamente legalizado 
porque los autores repiten lo que otros han hecho. Posición que se debate indicando que los autores de 
artículos de revisión, citan a los autores consultados, parafrasean los textos relevantes, realizan una revisión 
crítica, expresan enjuiciamientos sobre los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones, aplican el método 
científico, presentan una sistematización de la información científica, resultados que ayudarán a muchos 
investigadores interesados en una determinada temática. 

 Entonces, si es relevante la redacción de artículos de revisión sobre todo para los estudiantes universitarios 
del Programa de Doctorado, quienes manejan con más facilidad la investigación científica; por ello es 
fundamental implementar las herramientas que ayuden en la investigación de esta naturaleza, a través de 
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libros, manuales, dossier, efecto de experiencias concretas por lo tanto con ilustraciones de aplicación según 
los diversos intereses de estudio. Al mismo tiempo los propios doctorandos tienen que indagar y sistematizar 
información de esta índole, para ayudar a otros investigadores. Cabe reflexionar sobre el artículo de revisión 
con interrogantes como las siguientes, ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se elabora un artículo de revisión?  
¿Cuál es la utilidad de un artículo de revisión? ¿Qué información alcanza? ¿Qué fuentes bibliográficas 
existen para apoyar la redacción?  

En años anteriores en nuestro medio, los estudios de doctorado se realizaban después de haber obtenido 
el título profesional, no había la exigencia de tener previamente el grado de bachiller, de hacer previamente 
estudios de maestría y tener el grado de Maestro como si exige en la actualidad, tal como lo establece la 
actual Ley Universitaria (Perú), Ley N° 30220, “los Doctorados: Son estudios de carácter académico basado 
en la investigación. Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más alto nivel. […] (Art. 43: 43.3), 
asimismo precisa que el Grado de Doctor: requiere haber obtenido el grado de Maestro, […] y de una tesis 
de máxima rigurosidad académica y de carácter original, […]” (Art.45: 45.3).  

Entonces se trata de aspecto precisos que destacan el dominio de la investigación en su conocimiento, 
aplicación para resolver problemas del contexto en el cual se desempeña el futuro doctor, siendo que 
cada universidad basada en su autonomía establece los requisitos fundamentales para obtener el grado 
académico de Doctor, dados a conocer  a los estudiantes y docentes del Programa de Doctorado de la 
universidad. Artículos de revisión encontramos publicados en las bases de datos como Google Académico, 
Scopus, EBSCO, ProQuest, Springer, entre otros que constituyen gama de bases, pero no como efecto de  los 
estudios de doctorado, sino como inquietudes en el desarrollo de la investigación, pero, sirven de guía para 
la elaboración. 

Sin embargo, no existe mucha literatura que trate en forma específica sobre la estructura del artículo 
de revisión, sobre las estrategias que se deben aplicar para la redacción, con experiencias concretas y del 
contexto, que ayuden a estudiantes y docentes para la elaboración y publicación de tales artículos, con miras 
a resolver un problema y a cumplir con un requisito académico universitario. Con experiencias concretas 
sobre, cómo consultar artículos de las bases de datos para recoger la información necesaria y pertinente, como 
recoger información para estado del arte, para trabajos previos, bases teóricas, para resultados revisando el 
contenido en su integridad o en forma parcial del artículo usado para la revisión correspondiente.

El artículo de revisión según Vera (2009) es un estudio pormenorizado, selectivo y crítico que integra 
la información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto. Es un artículo científico que sin ser 
original recopila la información más relevante de un tema específico, la finalidad es examinar la bibliografía 
publicada y situarla en cierta perspectiva […] La diferencia fundamental entre una revisión y un trabajo 
original, es la unidad de análisis, no los principios científicos que se aplican […] La elaboración de los 
artículos de revisión exige de expertos, bajo dos perspectivas: la experiencia propia y la resultante del estudio 
de la revisión de los artículos […] el objetivo del artículo de revisión es identificar qué se conoce del tema, 
qué se ha investigado y qué aspectos permanecen desconocidos 

El artículo de revisión tiene su similitud con el artículo científico en su estructura, por lo tanto, se rige 
con los lineamientos del método científico, la diferencia está en el fondo, los contenidos que aborda, por 
lo tanto, puede considerarse el uso de tablas, figuras, con el análisis e interpretación correspondientes, 
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utilizar los estilos APA, Vancouver, ISO entre otros según la naturaleza del tema, y practicando la ética de la 
investigación.  Asimismo, considerando artículos científicos según niveles geográficos como internacionales, 
considerando por ejemplo: Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, África; a nivel Latinoamericano, que a pesar 
de ser internacionales, tiene agrupación especial, abracando Centro y Suramérica; nacional, comprendió los 
ámbitos departamentales del país, Perú; a nivel departamental correspondiendo al departamento en el que 
está ubicado el investigador. Es un criterio también la consideración a nivel educativo, universidades. 

Veamos un ejemplo de estrategia en la revisión de artículo: Para trabajar antecedentes (trabajos previos), 
del artículo seleccionado se toma una conclusión o dos de ellas, las más relacionadas o todas, en forma 
textual, así se tomó el texto respectivo siguiendo una estrategia con varios pasos: 

1. Disponer del texto: Se tomó, en este caso, todas las conclusiones, menos la primera, como se muestra a 
continuación.Otro elemento de significativo valor y de la que están muy alejada todavía las universidades es 
el concepto de rendición de cuentas de frente a los grupos de interés o la sociedad en su conjunto. Cuando 
estas funciones no se cumplen, en correspondencia con la organización y la planificación institucional, 
la responsabilidad social universitaria no cumple con sus compromisos y mucho menos con sus grupos 
de interés, lo que incide negativamente en el cumplimiento de sus expectativas. Atendiendo a la pregunta 
relacionada con el conocimiento existente sobre los grupos de interés, en la Universidad, se reconoce el 
esfuerzo y acercamiento que tienen los estudiantes en el conocimiento del tema, sin embargo, no son 
acertados en algunos procesos que son atributos y prioridades que identifican a estos grupos de interés en 
las Instituciones de Educación Superior. Se reconocen los criterios expuestos por los sujetos entrevistados en 
este aspecto, los que son asumidos y permiten su valoración en este apartado de la investigación.

La visión que existe en el ámbito de los entrevistados permite entender que la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) tiene algunas limitaciones en su política, dígase establecer una correcta organización de 
sus procesos sustantivos, gestión, extensión, docencia e investigación, donde este último es prácticamente 
desconocido por los estudiantes; ni siquiera tienen acceso a conocer las principales líneas de desarrollo que 
deben dirigirse desde los proyectos que organizan las áreas de desarrollo en cada una de las carreras. Entender 
esta realidad es elemental para todos los grupos de interés involucrados, pues el tema de Responsabilidad 
Social Universitaria precisa avanzar en su comprensión en medio de los desafíos que impone la globalización, 
pensando que no solo se trabaja en temas actuales, la mirada es hacia el futuro. Desde esta perspectiva, la 
política a seguir en la Universidad debe estar en la promoción de sus líneas de investigación, identificar temas 
para concentrar proyectos institucionales en función de la educación ambiental y el desarrollo sostenible, los 
derechos humanos, el bienestar social, equidad, la paz, entre otros.

Aunque se puede observar que existen algunos pasos relevantes en el desarrollo de algunas investigaciones 
relacionadas con el tema, lo cierto es que existe una parte importante de la muestra seleccionada que 
desconoce de la existencia de proyectos vinculantes con el tema que emana de la responsabilidad social. 
La experiencia de este estudio permite aseverar que no todas las universidades funcionan bajo un modelo 
de RSU adecuado; a partir de los planteamientos registrados se pudo identificar las diferencias existentes 
en el tratamiento que recibe el tema de la RSU y los compromisos que asume con sus grupos de interés. 
Constituye una necesidad para la nación ecuatoriana que las instituciones de educación superior conozcan 
cuáles son los intereses; es por ello que las universidades deben trabajar en función de alcanzar liderazgos 
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a nivel institucional y regional, que el trabajo se extienda al entorno, a la comunidad, con una visión 
responsable de todos los problemas que se relación o la afectan. De esta manera se asume un compromiso 
y una responsabilidad social en su entorno laboral, ajustado a las nuevas prerrogativas internacionales que 
demandan del cuidado y protección de los recursos para asegurar la sostenibilidad ambiental.

Asumir esta premisa permite comprender que las universidades estarán más fortalecidas, serán mejor 
aceptadas, asumirán mayor compromiso moral sus autoridades y la comunidad universitaria, en la misma 
medida que aseguren que su modelo de formación se ejecute mediante políticas de responsabilidad social 
favorecedoras de la sostenibilidad del medio ambiente. 

2. Ideas relevantes: Se identifican las ideas más relevantes y se resaltan, subrayan o se cambian a letra 
cursiva, en base a una lectura analítica, comprensiva y crítica. De acuerdo al ejemplo, aparece con letra 
cursiva (esta vez) como se puede ver en el texto respectivo, presentado en el paso 1. 

3. Parafraseo: Se parafrasea en base a las ideas cuyas palabras están con letra cursiva y con las propias palabras 
del investigador. En este caso quedó así el parafraseo: Saltos & Velásquez (2020) señalan que cuando las 
universidades no cumplen con la rendición de cuentas relacionados con el proyecto institucional se aprecia 
inobservancia de sus pactos y de los grupos de interés repercutiendo negativamente en las perspectivas de 
la sociedad. La universidad reconoce el esfuerzo y el acercamiento que tienen los estudiantes en el tema de 
RSU, sin embargo no son acertados en determinados procesos y no se aprecia una identificación con los 
grupos de interés.  

Existen obstáculos en la responsabilidad social sobre todo en la instauración de una adecuada estructura, 
en el desarrollo de la gestión, extensión, docencia e investigación. La responsabilidad social universitaria tiene 
que prosperar en concordancia con el mundo globalizado y siempre contemplando el futuro, considerando 
las líneas de investigación, la educación ambiental y el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la 
comodidad social, justicia y la tranquilidad social. El prototipo de la RSU depende de cada universidad 
frente al procesamiento de los temas y a las obligaciones de los grupos de interés. Cuando las políticas de 
responsabilidad social favorecen la sostenibilidad del medio ambiente, entonces estarán más fortalecidas y 
aceptadas comprometiendo con profundidad a la comunidad universitaria.

4. Uso de diccionario de sinónimos: En este paso determinados términos utilizados por el autor del 
artículo científico, en revisión, se expresan con los sinónimos buscando lógica y considerando el contexto 
correspondiente. El diccionario de sinónimos lo encontramos ingresando a Google y también directamente 
en la PC señalando la palabra, luego anti clic y se busca sinónimos se selecciona la palabra más aproximada, 
se cliquea y se produjo el cambio

5. Comentario del investigador: Se realiza considerando diversos criterios, hacer enjuiciamiento, señalar 
la apreciación, la opinión. Siguiendo el caso, que se está presentando, el comentario quedó de la siguiente 
forma: Entonces, si las universidades no cumplen con la rendición de cuentas y no consideran a cabalidad 
a los grupos de interés pierden imagen frente a la población; sin embargo, reconocen el  esfuerzo de los 
estudiantes en el conocimiento de la responsabilidad social universitaria, pero también observan debilidades 
en los procesos de la identificación de los grupos de interés, como en toda actividad en la RSU, también hay  
problemas en este caso relacionados con las funciones principales de la universidad, como son la gestión, 
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extensión, docencia e investigación, pero esta tiene que superarlas considerando aspectos relacionados con 
la globalización y pensando en el futuro, asegurando una educación ambiental y desarrollo sostenible. 

6. Insumos para la introducción: Tanto el parafraseo y el comentario se lleva a la parte de introducción 
(antecedentes) del artículo y así se trabajado un antecedente. En forma similar se procede para tratar aspectos 
relacionados con el estado del arte, bases teóricas, metodología y resultados. También se pueden formular 
tablas como las que elaboraron los autores del presente ensayo, como estrategia para la organización y fácil 
registro de determinados aspectos de la información tomada de los artículos revisados.    

Tabla 1 Variables de estudio según artículos revisados, indicando autores, año y país

Título Autor (es) Año País Variables
La gestión del 
infoconocimiento 
en instituciones de 
educación superior.

Marisleidy Alba 
Cabañas2

Liliana Gutiérrez de 
Piñeres Botero

2020 Colombia Gestión del 
infoconocimiento.

Los procesos en gestión 
de calidad. un ejemplo en 
un centro educativo.

Isabel Cantón Mayo 
y José Luis Vázquez 
Fernández

2010 España Procesos de gestión 
de calidad.

Etc…

Fuente: Artículos revisados según bases de datos.

Puede diseñarse también otras tablas dependiendo de las determinaciones que realice el investigador, de 
lo que se quiere sistematizar y de lo que probablemente es de mayor interés de los investigadores. Asimismo, 
se puede utilizar una tabla de registro de artículos científicos identificados para trabajar el artículo de 
revisión, tomado del taller de redacción académica, dirigido por Reinosa (2020).

Tabla 2 Registro de artículos científicos

Título tentativo del artículo académico a elaborar: 
Nombre (s) y apellidos del investigador

N° Título del 
documento Año Tipo de 

artículo

Con-
texto 
del 

estudio

Revista Indexa-
ción

Tema 
revis-
ado

Cita(s) 
revisa-
da (s)

Co-
men-
tario

Posible 
uso en el 
artículo

Referencias 

bibliográficas (APA) 
DOI

1

La respons-
abilidad so-

cial universi-
taria desde la 
perspectiva 
de los uni-

versitarios de 
Guaya-

quil-Ecuador

2020 Origi-
nal

Ecua-
dor

Revista 
ESPA-
CIOS,

Google 
académi-

co
RSU Redact-

ada
Trabajos 
previos

Saltos, M. A., & 
Velásquez, R. 
M. (2020). La 

responsabilidad social 
universitaria desde 
la perspectiva de 

los universitarios de 
Guayaquil. Revista 
ESPACIOS, 41(18).

https://www.
revistaespacios.

com/
a20v41n18/

a20v41n18p15.
pdf

Fuente: Taller de redacción académica

La experiencia en la redacción de artículos de revisión permite considerar algunos criterios que son 
relevantes como, los artículos revisados y considerados para antecedentes no deben ser utilizados para otros 
aspectos del artículo de revisión, es decir la utilidad es para un solo motivo; para la revisión se tomarán 
solamente artículos originales más no otros, por ejemplo, no se deben tomar artículos de revisión.
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Los contenidos de los resultados difieren según tipo de artículo, en un artículo de revisión la esencia 
se redacta en resultados, es decir aquí se sistematiza, se argumenta lo que cada artículo revisado ofrece, 
procurando argumentar y establecer interacción entre artículos desde sus concordancias, discordancias 
y complementariedad. El investigador tiene que implementar estrategias para las diversas etapas de la 
producción del artículo de revisión, aplicando la iniciativa, la  imaginación y la creatividad en general, caja 
de herramientas, determinación de bases de datos, tablas ad-hoc, baterías de artículos, matrices, técnicas 
de subrayado-resaltado, lectura comprensiva, identificación de ideas resaltantes, parafraseo es decir toda la  
información  tomada de los autores consultados es necesario parafrasearla y citarla debidamente , lo cual 
evidencia rigor en la producción científica.

Conclusiones

El artículo de revisión corresponde a una revisión exhaustiva de artículos científicos originales, según 
aspectos de interés del investigador. Siendo una investigación académica que permite aplicar la metodología 
científica, cuya aplicación va consolidando la formación en la investigación científica. Para realizar La 
redacción con rigor científico del artículo de revisión, se basa en la aplicación de estrategias que permitan 
contar con insumos, artículos originales, manejo de bases de datos confiables como Google Académico, 
Scopus, EBSCO, ProQuest, Springer, el manejo de los estilos de redacción. 

El artículo de revisión tiene como aspecto sustancial la sistematización de la información relacionada con 
aspectos trascendentales de los artículos que se revisan, tomados de bases de datos y considerando fechas 
(años) del último año, bienio, quinquenio o periodos de interés del investigador o probablemente de la 
comunidad.  La redacción del artículo de revisión exige conocer y aplicar estrategias como identificar textos 
y tomar los textos, lectura analítica, habilidades críticas, técnicas de lectura, uso de tablas concordantes con 
la información que se recoja como medios auxiliares, así como la aplicación, de la curiosidad, imaginación 
y creatividad en general, todo ello enmarcado en la aplicación del método científico.

Los pasos presentados, como estrategias, para la redacción de los artículos de revisión sirven de base para 
la redacción y base para crear pasos diversos que ayuden a la tarea de artículos de revisión, a los estudiantes 
y docentes y satisfacer las exigencias académicas y de investigación a nivel de los estudios de doctorado. 
La elaboración y publicación de manuales, libros u otros medios, son aún una tarea pendiente en nuestro 
medio, como herramientas auxiliares, para orientar, dirigir el aprendizaje la elaboración y publicación de 
artículos de revisión como práctica responsable de los estudiantes de doctorado de la universidad. 

El logro de la formación en la elaboración y redacción de artículos de revisión se constituye en un 
relevante valor como uno de los requisitos, durante los estudios, para obtener el grado académico de doctor, 
así como motivo para pensar y repensar la relevancia del artículo de revisión.
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Resumen: El ensayo se propone a mostrar los avances que ha realizado la investigación holística en el Perú con el fin de demostrar que este método de investigación 
permite documentar por medio de la selección, revisión y análisis de diversos autores sobre la concepción de la formación holística como centro del desarrollo del 
conocimiento humano, dando como resultado una visión integradora de la persona con el mundo en el que se está desarrollando.

Palabras clave: holística, transdisciplinariedad, metodología, etnografía.

Abstract: The essay aims to show the advances that holistic research has made in Peru in order to demonstrate that this research method allows documenting through 
the selection, review and analysis of various authors on the conception of holistic training as a center of the development of human knowledge, resulting in an 
integrating vision of the person with the world in which it is developing.

Keywords: holistic, transdisciplinary, methodology, ethnography.

Introducción

Vemos como la sociedad de hoy ha ido experimentando profundos cambios que han hecho surgir diferentes 
propuestas que subvierten la manera clásica de percibir el mundo, generando contextos necesarios para que 
surjan propuestas unificadoras en diferentes espacios complejos como la ciencia y la metodología. 

El enfoque holístico en la investigación surge como una respuesta a la necesidad de integrar diversos 
enfoques, métodos y técnicas que han permitido el desarrollo del conocimiento humano y de la inquietud 
de los investigadores con respecto a las limitaciones y rigidez de las formas tradicionales de hacer ciencia 
que solo se enmarcaba en un único paradigma; ya que la investigación holística hace referencia a la actitud 
del investigador hacia un proceso de generación del conocimiento, una actitud de apertura y de búsqueda 
de una comprensión  integradora de su estudio.

La investigación holística está en que se centra en los objetos como logros sucesivos de un proceso 
continuo, más que como un resultado final; al fijar la atención es los objetos, las disputas entre diversos 
paradigmas desaparecen, porque los usos de determinados métodos ya no constituyen criterio suficiente 
para diferenciar o caracterizar los tipos de investigación, ni los modelos epistémicos. Un investigador 
holístico puede usar las técnicas de la investigación positivistas de la etnografía, puede usar técnicas 
cuantitativas o cualitativas para el análisis, pero como tiene objetivos claros, los métodos y técnicas se 
utilizan de manera pertinente, apropiada en consonancia con la natural de la investigación (Barrera, 
1998). 

1 Correo electrónico: vane251089@hotmail.com

2 Correo electrónico: fescobedo@untels.edu.pe
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La investigación holística entonces se revela como una propuesta que acerca al investigador  a conocer 
mejor su realidad, el conocimiento se ve como el motor a la búsqueda de la investigación, por ello en 
consecuencia la investigación holística se entiende como identificación de oportunidades para la creación, 
invención y generación de conocimiento; por ello adentrarse a la investigación holística permite penetrar en 
lo recóndito de la investigación, ver su realidad, los acontecimientos, su naturaleza; es decir ver al universo 
lleno de posibilidades, en el que si el investigador se mantiene abierto, sin perder la rigurosidad científica y 
crítico para apreciar los cambios que se suscitan a la luz de los eventos.

Los Motivos del uso de la Investigación Holística

Impulsar la investigación holística en nuestro país nos brindaría una ventana novedosa que motiva y estimula 
a dar aportes propios y universales, ayuda al investigador a comprender las distintas fases y estadios por los 
que atraviesan los procesos creativos en el plano de la investigación. Además, la comprensión holística de la 
investigación propicia una mayor trascendencia de lo científico a otras áreas de lo humano y lo social. Para la 
comprensión de la investigación holística queda superada la división tradicional entre la ciencia formal y la 
ciencia fáctica, le devuelve a la inventiva y a la creatividad humana el lugar de privilegio que le corresponde 
dentro del proceso científico. Esta característica facilita que docentes de cualquier nivel educativo y de 
cualquier disciplina puedan incorporar procesos investigativos a las actividades didácticas.

La investigación holística surge como una necesidad de proporcionar criterios de apertura y una 
metodología más compleja y efectiva al personal que realiza la investigación en las diversas áreas del 
conocimiento. Es una propuesta que presenta la investigación como un proceso global, evolutivo, 
integrador, concatenado y organizado. La investigación holística trabaja los procesos que tienen que 
ver con la invención, con la formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación, 
considera la creación de teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación práctica de 
soluciones y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, entre otras cosas. (Barrera, 2000, 14).

Otro aporte consiste en la posibilidad de hacer investigación de manera transdisciplinaria, los tipos 
de investigación más que modalidades constituyen etapas del proceso de investigación universal. Esta 
característica marca la apertura hacia la integración de diversos enfoques en las distintas disciplinas. En 
investigaciones holísticas todos los tipos de investigación son importantes y ninguno es superior a otro; 
todos se necesitan recíprocamente. Se le atribuye significancia científica, tanto a una investigación descriptiva 
como a una investigación explicativa o proyectiva.

La Holística Como Nuevo Medio Formador de Estudiantes

La holística como una relativamente nueva forma de metodología y forma de ver el mundo para desarrollar 
temas de investigación es actualmente estudiada en las universidades en diferentes cursos de diferentes 
carreras, presenta a la investigación como un proceso que engloba distintos temas con una característica 
integradora y organizada.

El cambio de paradigma en lo referente a la educación superior de un enfoque reduccionista a uno 
holístico sembraría en el ser, en este caso el estudiante, una mirada más global sobre el mundo y sus aspectos 
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involucrados ya sea de mayor o de menor preocupación. Además de tener una percepción más multi inter 
trans disciplinaria en su formación. Así expresa Castillo y Marín (2009):

Si la médula del proceso educativo, es la formación integral del ser humano, es coherente reflexionar y 
actuar, en función a la articulación de saberes, sentires y placeres. Toda pedagogía liberadora, tiene que 
interconectarse, inevitablemente con el amor, lo que involucra una carga inmensa de sentido, ligado a 
la creatividad y a la espiritualidad lo que, a su vez, nos lleva a pensar que esta es una tarea urgente de la 
educación: el trascender el discurso en función del ser (p. 136).

La investigación holística como metodología nos brinda una descripción de la problemática de que se 
contrasta a partir de informes tanto nacionales como internacionales para precisar un mejor abordaje de 
los temas de interés por parte de los estudiantes universitarios o profesionales dedicados a la investigación, 
seguido de los objetos específicos a lograr que pueden ser analizados, explicados o que ayuden a predecir 
fenómenos, donde todo podrá ser registrado en tablas como una manera más simple de organizar.

Aplicación del Enfoque Holístico en Problemas de la Sociedad

La investigación holística no es un tipo de investigación, método o modelo en particular, pues hace referencia 
a una actitud del investigador hacia el proceso de generación del conocimiento, dándonos una inquietud en 
relación a la idoneidad de los métodos de investigación, que nos permiten superar el reduccionismo de unos 
cuantos modelos, permitiendo responder de acuerdo a la complejidad de las situaciones.

La investigación holística debido a sus diversas aplicaciones de procedimientos, de variedad de resultado 
y sus tipos de investigación, le permite aplicarlo a las ciencias sociales y ciencias naturales.

Vemos como la información de los recursos humanos que se desempeña en el sector salud ha tenido 
como predominio un carácter disciplinario y fragmentado, los desafíos sociales a nivel mundial, los cambios 
demográficos y los avances tecnológicos, han revelado una necesidad de alcanzar nuevos conocimientos y 
transformar los métodos y técnicas utilizados.

Si bien, las investigaciones compartimentadas han permitido un desarrollo importante a algunas áreas 
del conocimiento, al fragmentarlos, los especialistas tienen dificultades en comunicar sus resultados, 
los enfoques reduccionistas no logran abarcar los problemas de salud ni sus determinantes en todas sus 
direcciones y niveles de análisis, no se puede determinar un solo enfoque cuando o hay múltiples causas que 
afectan la salud, con diversas determinantes que conforman un sistema complejo donde no hay causa lineal 
y sus efectos no son previsibles.

La aplicación de un enfoque holístico en la investigación llega para hacerle frente a esta realidad, ya 
que permitirá a sus participantes tener una formación académica flexible con la capacidad de comunicar e 
intercambiar información entre ellos de manera efectiva, pues al interactuar de manera sinérgica generará 
permanente retroalimentación fomentando políticas innovadoras generando cambios institucionales.
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Conclusiones

La investigación holística permite al investigador tener una perspectiva o visión más amplia, que le permita 
indagar e ir más a fondo en su trabajo de investigación, de esta manera se pueda organizar, tener un 
paradigma relacional y pueda aplicar los distintos principios de la sistémica, así como también los tipos 
de investigación, además de las técnicas de correlación y análisis de datos. Permitiéndoles trascender en su 
investigación formulando propuestas novedosas. 

La aplicación de la investigación holística presenta un cambio en la visión para estudiantes universitarios, 
ya que la propia característica de la holística muestra un trasfondo englobado que cala en la raíz del proceso 
educativo como la formación integral del estudiante, haciendo posible el cambio de paradigma en la 
enseñanza superior.

La investigación holística dotará de habilidades al investigador para identificar los problemas de distintos 
sectores, desde diferentes perspectivas, propiciando intervenciones más efectivas, permitiendo la apertura 
hacia un gran cambio organizacional.
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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo describir el capital tecnológico en la gestión de los centros de investigación en el área de salud haciendo un análisis 
comparativo entre dos universidades ubicadas en la zona occidental de Colombia y de Venezuela. Para lograrlo se aplicó una metodología bajo el paradigma positivista 
con un enfoque deductivo, seleccionando un centro de investigación de cada país con características similares. Para la recolección de la información se diseñó un 
cuestionario con opciones de respuesta en escala Likert que se aplicó a las unidades informantes durante el último semestre de 2020. Teóricamente se fundamentó 
esencialmente en el modelo Intellectus para la gestión del capital intelectual propuesto por Bueno, et al. (2011). Los resultados permiten concluir que el esfuerzo en 
i+D, la dotación tecnológica y la propiedad intelectual e industrial presenta serias deficiencias mientras que la vigilancia tecnológica es el elemento más desarrollado; 
esto afecta de manera significativa el correcto desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de su carácter misional en su búsqueda de la vinculación Universidad-
Estado-Sociedad.

Palabras clave: capital intelectual, capital tecnológico, centros de investigación, Colombia, Venezuela.

Abstract: The present work aims to describe the technological capital in the management of research centers in the health area by making a comparative analysis 
between two universities located in the western zone of Colombia and Venezuela. To achieve this, a methodology was applied under the positivist paradigm with a 
deductive approach, selecting a research center in each country with similar characteristics. To collect the information, a questionnaire was designed with response 
options on a Likert scale that was applied to the informant units during the last semester of 2020. Theoretically, it was essentially based on the Intellectus model for the 
management of intellectual capital proposed by Bueno, et al. to the. (2011). The results allow to conclude that the effort in R&D, the technological endowment and the 
intellectual and industrial property presents serious deficiencies while the technological surveillance is the most developed element; This significantly affects the correct 
development of their functions and the fulfillment of their missionary character in their search for the University-State-Society link.

Keywords: intellectual capital, technological capital, research centers, Colombia, Venezuela.

Introducción

En los espacios académicos de América latina se vive una trágica situación en materia de investigaciones 
científicas y tecnológicas. San Blas (2013) considera que en muchos países se presenta un atraso de al menos 
una década producto de la falta de inversión por parte del gobierno hacia las universidades e institutos 
especializados para el desarrollo de dichas áreas. Asimismo, señala que es una situación lamentable debido 
a que estos pudiesen resultar elementos estratégicos para el desarrollo del país.

En este orden de ideas, Martínez y Barreto (2017) consideran que en las unidades universitarias de 
investigación existe un limitado desarrollo por factores como la falta de inversión tecnológica, lo que se 
evidencia aún más en aquellas que se ubican en el área de la salud, debido a los equipos innovadores que 
requieren para su ejercicio. Colombia y Venezuela no escapan de esta situación; a pesar de tener modelos 

1 josnel.martinez@aunarcali.edu.co
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3 lina.pineda@correounivalle.edu.co
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socioeconómicos muy distintos en ambos países, las instituciones de educación superior públicas suelen 
adolecer de un adecuado capital tecnológico que les permita desarrollar adecuadamente sus funciones 
sustantivas, especialmente la de investigación, de allí que un abordaje de esta problemática resulta pertinente 
para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales.

Por esta razón, la presente investigación tiene como objetivo describir el capital tecnológico en la gestión 
de los centros de investigación en el área de salud haciendo un análisis comparativo entre dos universidades 
ubicadas en Colombia y en Venezuela. En este punto resulta pertinente definir inicialmente qué es el capital 
tecnológico.

Para Delgado, Martín, Navas y Cruz (2011), el capital tecnológico juega un papel fundamental en la 
supervivencia y el éxito organizacional pues contribuye a la ventaja competitiva a través de la renovación 
continua y adecuación a las demandas del mercado. Por su parte, Salado y Ramírez (2018) sostienen que este 
comprende el conjunto de saberes y formas de saber usar la tecnología como un atributo diferenciador de los 
individuos que les permite competir de forma eficiente en diversos campos y espacios sociales.

Bueno, et al. (2011) lo consideran también un conjunto de intangibles que se vinculan de manera directa 
con el desarrollo de actividades y funcionamiento del sistema técnico de la organización. Mediante él se 
espera obtener productos (bienes y/o servicios) con determinadas características, lograr la eficiencia del 
proceso productivo y avanzar en la base de conocimiento necesario para desarrollar innovaciones futuras. El 
capital tecnológico abarca el esfuerzo en I+D, la dotación tecnológica, la propiedad intelectual e industrial, y 
la vigilancia tecnológica. De manera que no se centra solo en la tecnología manifestada a través de equipos, 
sino al propio origen etimológico del término “tecno” (técnica) y “logía” (estudio): el estudio de la técnica o 
la manera en que las cosas pueden hacerse. 

Metodología

Desde el punto de vista metodológico, la investigación está inmersa en el paradigma positivista. El enfoque 
es deductivo y cuantitativo. La población estuvo conformada por centros de investigación en el área de 
salud, específicamente concentrados en el estudio de enfermedades infecciosas, adscritos a universidades 
públicas ubicadas en las zonas occidentales de Colombia y Venezuela. Bajo esos criterios, y en función de la 
accesibilidad para el investigador, se seleccionaron los siguientes:

a) Centro de investigaciones en herpetología y toxinología (Colombia)

b) Centro de investigaciones clínicas (Venezuela)  

La recolección de la información se hizo solicitándola a otras personas por lo que no es el investigador 
quien tienen la experiencia directa del evento. Así, el tipo de técnica aplicada es la encuesta y el instrumento 
de medición es el cuestionario. Este estuvo integrado por dieciséis (16) ítems con opciones de respuesta en 
escala Likert. Se establecieron intervalos de respuesta y valoraciones cualitativas tal como se muestra en la 
Tabla 1.

El instrumento se aplicó durante el segundo semestre de 2020 a los directores de los centros de investigación. 
Para el procesamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva basada en el cálculo de medias 
aritméticas que, basadas en los valores cuali-cuantitativos asignados a las respuestas, facilitó la obtención 
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y el análisis de los resultados. La confiabilidad se calculó mediante el coeficiente Alpha-Crombach, el cual 
arrojó un resultado de 0,96 mientras que la validez se hizo a través del juicio de cinco (5) expertos en el área 
temática: gestión del capital intelectual en centros de investigación.

Tabla 1: Opciones de respuesta, intervalos y valoraciones

Valor 

cuantitativo
Intervalo Valor cuantitativo

1 1,00-1,75 Malo
2 1,76-2,50 Regular
3 2,51-3,25 Bueno
4 3,26-4,00 Excelente

Fuente: elaboración propia.

Resultados

A continuación, en la Tabla 2 se presentan los resultados relacionados con el capital tecnológico para la 
gestión de los centros de investigación en el área de salud.

Tabla 2: Capital tecnológico para la gestión de centros de investigación en salud

ELEMENTOS
COLOMBIA VENEZUELA

MEDIA ARITMÉTICA
Esfuerzo en i+D 2,00 1,50
Dotación tecnológica 2,00 1,00
Propiedad intelectual e 

industrial
2,00 1,75

Vigilancia tecnológica 2,25 3,50
MEDIA GENERAL 2,06 1,94

Fuente: elaboración propia.

El esfuerzo en i+D tiene como punto de partida la necesidad de obtener una mayor cantidad de información 
sobre un tema o asunto en particular enriqueciendo de esta manera el conocimiento ya existente, o adquirirlo 
si es el caso (Rojas y Rojas, 2019). Aunado a esta necesidad, Martínez y Barreto (2018) sostienen que para 
la investigación y el desarrollo resulta necesario un esfuerzo en la adquisición de tecnologías como parte 
fundamental para el cumplimiento de estos procesos.

Así, ya para Bueno, et al. (2011) la investigación estaba definida como la realización de trabajos creativos 
que de manera sistemática aumentan el volumen de conocimiento sobre la realidad; mientras que el desarrollo 
es la incorporación de tales conocimientos para concebir nuevas aplicaciones. En este sentido, la Tabla 2 
muestra que el esfuerzo en i+D es considerado por el centro de investigación colombiano como regular 
(X=2,00), mientras que para el venezolano es considerado como malo (X=1,50), evidenciando deficiencias 
en cuanto a los gastos, el personal y los proyectos destinados a tal fin. En este sentido se destaca la falta 
de inversión, no solo en términos financieros, sino en términos de tiempo y disposición para adelantar 
procesos realmente innovadores.
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En este orden de ideas, la dotación tecnológica se entiende como el conjunto de conocimientos, métodos y 
técnicas acumulados mediante fuentes externas que no forman parte del Esfuerzo en I+D y que se incorporan 
al proceso productivo con el fin de que este sea más eficaz y eficiente. Implica comprar tecnología, dotación 
de tecnologías de producción, y dotación de tecnologías de la información y la comunicación (Bueno, et al., 
2011). Sin embargo, en algunos casos la dotación de infraestructura tecnológica y equipos modernos no es 
sinónimo de que los usuarios se apropien y hagan uso adecuado de estas (Remolina, 2014).

Al respecto, la Tabla 2 muestra que para la dotación tecnológica en el centro de investigación colombiano 
es regular (X=2,00), mientras que para el venezolano es mala (X=1,00) demostrando debilidades en cuanto 
a cómo la gerencia de la organización debe velar por una dotación adecuada que facilite e invite a su uso 
práctico y responsable, lo cual en algunos casos se vuelve complejo debido a los rápidos cambios de la 
tecnología frente al ritmo medio de adaptación por parte de quienes la utilizan. Esta dotación debe ser 
suficiente y adecuada para la función por la cual se adquiere (Martínez, Burbano y Burbano, 2019).

Por otra parte, dentro del capital tecnológico es pertinente mencionar la propiedad intelectual e industrial. 
El conocimiento es el activo más valioso dentro de las organizaciones que aporta un alto valor competitivo 
incluso por encima de cualquier otro activo tangible (Martínez, 2019). En este aspecto las universidades han 
tomado un papel protagónico generando recursos intangibles representados por publicaciones u obras que 
son protegidas por el derecho de autor o el de la propiedad industrial en el caso de productos o procesos 
generados con fines comerciales o industriales (García, 2008).

Adicional a ello, para Bueno, et al. (2011) son los conocimientos creados por una organización, que 
tienen protección legal, y cuya explotación es exclusiva durante un tiempo y espacio determinados. Es un 
elemento representativo del grado de desarrollo y avance en la base de conocimientos tecnológicos e indica 
la calidad y novedad del nuevo conocimiento. En este sentido, sobre propiedad intelectual e industrial tanto 
el centro de investigación colombiano como el venezolano indicaron un resultado regular (X=2,00 y X=1,75, 
respectivamente) dejando en evidencia que requieren fortalecimiento en lo relacionado a patentes, modelos 
de utilidad, marcas registradas, licencias, secreto industrial, dominios de internet, etc. No se incluye aquella 
propiedad intelectual que se adquiere de fuentes externas a través de los mercados de tecnologías. Es la 
mejor forma de legalizar el conocimiento generado y así fomentar la creación de valor.

Finalmente, se habla de vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva. Es el proceso de inteligencia 
organizativa para hacer frente al cambio, la turbulencia y la incertidumbre del entorno. Representa un sistema 
de alerta o gestión permanente para obtener información tecnológica del exterior de la organización para 
analizarla y adoptar decisiones que permitan adaptarse a los cambios y sostener las ventajas competitivas 
(Bueno, et al., 2011). Para Villarroel, Comai, Karmelic, Fernández y Arriagada (2015), la vigilancia tecnológica 
nace por la necesidad que tienen las organizaciones de observar su entorno y poder responder a los cambios 
que se presenten como alguna oportunidad o como alguna amenaza. Ramírez, Escobar y Arango (2012) 
añaden que esta también llamada inteligencia competitiva es útil para adelantarse a los competidores y estar 
al día con el mercado haciendo que las organizaciones sean capaces de brindar tiempos de respuesta mucho 
más efectivos.

En la Tabla 2 se observa que este es el elemento más fortalecido en los casos estudiados, pues la vigilancia 
tecnológica se considera regular en el centro de investigación colombiano (X=3,50), pero buena en el centro 
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de investigación venezolano (X=2,25) dejando así claro sus avances en cuanto al manejo de información 
sobre patentes, el conocimiento sobre la actividad tecnológica de la competencia, la información sobre 
líneas de investigación y tecnológicas emergentes, el conocimiento sobre posibles asociaciones con empresas 
para I+D, y la localización de tecnologías sobre las que solicitar licencias (Bueno, et al., 2011). Estudiar 
la competencia permita que la organización esté siempre un paso adelante y garantice la fidelidad de los 
usuarios.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en la presente investigación dejan ver que los centros de investigación estudiados 
presentan claras deficiencias en el aprovechamiento de su capital tecnológico para el adecuado desarrollo 
de sus procesos de gestión. Sin embargo, es importante destacar los avances que han tenido en cuanto a 
vigilancia tecnológica para estar a la vanguardia del sistema y garantizar la fidelidad de los usuarios que 
solicitan los servicios de asistencia médica que en ellos se prestan.

En ambos casos se recomienda fortalecer la cultura investigativa para el desarrollo regional fomentando 
las alianzas con empresas de propiedad privada que brinde apoyo técnico, más que tecnológico y/o científico. 
En el caso de Colombia es importante destacar los esfuerzos del Estado por apoyar iniciativas de i+D a 
pesar de las presiones del sistema distribuidor e importador ya existente que busca promover prácticas 
de consumo de lo preexistente y no de las nuevas invenciones con sello nacional. Esto podría vulnerar la 
creatividad de los investigadores apuntando más a la consolidación del cientificismo y no del desarrollo 
tecnológico e innovador cuestionando además el alcance de su función sustantiva en propiciar la triada 
Universidad-Estado-Sociedad.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación está inmersa en el paradigma positivista. El 
enfoque es deductivo y cuantitativo. La población estuvo conformada por centros de investigación en el área 
de salud, específicamente concentrados en el estudio de enfermedades infecciosas, adscritos a universidades 
públicas ubicadas en las zonas occidentales de Colombia y Venezuela. Bajo esos criterios, y en función de la 
accesibilidad para el investigador, se seleccionaron los siguientes:

a) Centro de investigaciones en herpetología y toxinología (Colombia)

b) Centro de investigaciones clínicas (Venezuela)  

La recolección de la información se hizo solicitándola a otras personas por lo que no es el investigador 
quien tiene la experiencia directa del evento. Así, el tipo de técnica aplicada es la encuesta y el instrumento 
de medición es el cuestionario. Este estuvo integrado por dieciséis (16) ítems con opciones de respuesta en 
escala Likert. Se establecieron intervalos de respuesta y valoraciones cualitativas tal como se muestra en la 
Tabla 1.

El instrumento se aplicó durante el segundo semestre de 2020 a los directores de los centros de 
investigación. 
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Resumen: “En el presente artículo mostraremos aspectos fundamentales que debe tener en consideración un investigador científico desde el enfoque de Mario Bunge 
y su obra Ciencia, Técnica y Desarrollo, comenzaremos desde los supuestos generales, la importancia de la filosofía en la ciencias, se desarrollará brevemente la 
importancia de tres componentes de la filosofía, los cuales son la ontología o teoría de la realidad, gnoseología o teoría del conocimiento y la ética o teoría de la moral 
y sus principios básicos, finalmente nos explayaremos en el conocimiento científico.”

Palabras clave: Ontología, gnoseología, ética, conocimiento científico.

Abstract: “In the present article we will show fundamental aspects that a scientific investigator must have in consideration from the approach of Mario Bunge and his 
work Science, Skill and Development, will begin from the supposed generals, the importance of the philosophy in the sciences, there will develop briefly the importance 
of three components of the philosophy, which are the ontology or theory of the reality, gnoseología or theory of the knowledge and the ethics or theory of the morality 
and his basic beginning, finally we will spread in the scientific knowledge”

Keywords: Ontology, gnoseología, ethics, scientific knowledge.

Investigación Científica

La ciencia no comienza con los hechos, sino con los problemas y con el esfuerzo por resolverlos, porque 
lo real nunca tiene la iniciativa, en tanto, solo puede ser fructífera en la medida en que se le interrogue. Si 
no se toma los dobletes de la razón y la experiencia, no se podrá tener un intercambio de valores, menos la 
eficiencia del saber, es decir, la certidumbre de que algo está marchando correcto solo puede verse dentro 
una filosofía de conjunto.

Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo. Nada está dado. Todo 
se construye. Es decir que, “en todas las circunstancias lo inmediato debe ceder el paso a lo construido, 
además, “todo dato debe ser reencontrado como un resultado” (Malpartida, 2002).

Toda investigación científica se inicia bajo un conjunto de supuestos lo cual caracteriza al enfoque científico. 
La visión general que subyace a la investigación científica incluye algo de lógica, no postula la existencia de 
objetos inescrutables1, rechaza las pretendidas fuentes extraordinarias de conocimiento, y se ajusta a un 
código moral que ensalza la honestidad intelectual. La investigación científica se debe complementar con 
la elaboración de una filosofía2 de la ciencia capaz de promover la investigación científica (Bunge, s/a, págs. 
157-159).

1 Indescifrable, impenetrable, insondable, incomprensible, inaveriguable, arcano. descifrable, claro, penetrable.
2 Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo.
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Filosofía de la Ciencia

Está compuesta por lo menos por tres componentes según Mario Bunge:

a. Una Ontología3 o teoría de la realidad.- El autor señala principios básicos de la ontología de la ciencia 
o supuestos básicos ontológicos que motivan justifican o guían la investigación científica que detallaremos:

• Existe un mundo exterior al sujeto que conoce y es en gran medida independiente de este.

• El mundo está compuesto de cosas concretas.

• Las formas son propiedades de las cosas.

• Las cosas se agrupan en sistemas o agregados o componentes que actúan entre sí. Lo que existe 
realmente son sistemas físicos, químicos, biológicos y sociales.

• Todo sistema, excepto el universo, interactúa con otros sistemas en algunos respectos4 y está aislado 
de otros sistemas en otros respectos. 

• Toda cosa cambia.

• Nada proviene de la nada y ninguna cosa se reduce a nada.

• Toda cosa satisface leyes.- Si no hubiera leyes, jamás podríamos descubrirlas ni utilizarlas para 
explicar, predecir y actuar.

• Hay diversa clase de ley.- Hay leyes causales y leyes estocásticas5, hay leyes de un solo nivel (biológicas) 
y leyes de más de un nivel (psicosociales).

• Hay diversos niveles de organización.- Físico, químico, biológico, social, técnico, etc.

b. Una Gnoseología o teoría del conocimiento.- Detallaremos los aportes a la investigación científica.

• El conocimiento fáctico (cosas concretas), se obtiene combinando experiencia y razón.

• Todo proceso de conocimiento consiste en tratar problemas.

• Toda solución propuesta a un problema de conocimiento debiera poder ser contrastable de alguna 
manera objetiva.

• El conocimiento fáctico puede obtenerse por observación, medición o experimento a condición 
de que cada una de estas operaciones empíricas sea diseñada y controlada en lugar de ser casual o 
espontánea.

• Los procesos mentales que ocurren durante la ejecución de operaciones empíricas destinadas a 
obtener conocimiento fáctico, no ejercen influencias directas sobre cosa externa alguna.

• El conocimiento fáctico es parcial antes que exhaustivo, pero es perfectible.

3 Parte de la metafísica (Parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras.) que estudia el ser en general y sus 
propiedades.
4 Respecto (relación o proporción de una cosa en relación a otra).
5 Que es casual o aleatorio.
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• El conocimiento fáctico puede perfeccionarse tanto gradualmente como a saltos.

• El conocimiento científico de una cosa, lejos de ser directo y visual, es indirecto y simbólico.

• La meta final de la investigación científica es descubrir las regularidades (leyes) de la realidad y 
utilizarlas para explicar, predecir o retrodecir hechos.

• Las mejores teorías científicas son las que combinan amplitud con profundidad.

c. Una ética o teoría de la moral.- Detallaremos el sistema de valores y reglas de conducta incorporados a 
las actitudes y los hábitos del investigador científico auténtico y productivo.

• El culto de la búsqueda de la verdad. No manda atenernos a pretendidas verdades  ya alcanzadas, 
sino a buscar nuevas verdades. La verdad aunque sea parcial o temporaria, es obligatoria teniendo 
como consecuencia, preocupación por la comprobación.-Esto parece evidente y sin embargo es muy 
difícil de enseñar a niño o aun a jóvenes educados en tradiciones precientíficas: tienden a apoyarse en 
la autoridad antes que en la experiencia, o en la experiencia ordinaria controlada. (Bunge, s/a, págs. 
160-166)

Es importante recalcar que justamente lo señalado en líneas anteriores son los males mayores de una 
sociedad egoísta, con falta de autenticidad, dominada por las superficialidades y el consumismo en un país 
donde impera el poder del dinero y obtener grandes cargos públicos a costa de todo tal como lo señalaba 
Maquiavelo el fin justifica los medios, y no es así, sí todos en una nación aprendiéramos a cuestionarnos, 
criticar posiciones o hipótesis, contrastarlas con la realidad y emitir una opinión propia, y objetiva, es lo que 
aún nos falta como país, donde se hace importante los cursos de filosofía y epistemología.

Independencia de juicio.- La investigación científica es búsqueda original, esto es, investigación de problemas 
no resueltos. Un científico creador toma sus propias decisiones, desde la elección del problema hasta escoger 
la manera de contrastar la solución de propuestas y evaluar la ganancia o pérdida de información que dicha 
solución aporta al cuerpo de conocimientos.

Disposición a aceptar correcciones e incluso buscarlas.- Los investigadores están ansiosos por consultar 
con colegas y distribuir borradores de sus trabajados en búsqueda de comentarios y críticas, no porque les 
guste ser refutados sino porque se ajustan al culto de la búsqueda de la verdad y saben que nadie es infalible.

Honestidad.- Si un investigador desea ser respetado y apoyado por su comunidad científica, deberá evitar 
el engaño y el autoengaño; en particular, deberá citar sus fuentes en lugar de piratearlas. (Bunge, s/a, págs. 
166-168)

Hasta aquí hemos realizado una síntesis de los aspectos más relevantes en relación a los principios 
filosóficos; ontología, gnoseología y la ética inherente a la investigación científica, con referencia a las 
cualidades y trabajo del investigador científico, siendo imprescindibles su aplicación en nuestro trabajo como 
investigadores en búsqueda de la verdad, solución de problemas y aplicación constante de la honestidad.

Bunge hace una distinción entre una investigación básica y una investigación aplicada o pasar a la ciencia 
aplicada o la técnica, señala claramente que en este tipo de ciencias aplicadas o técnicas se presentan 
innumerables oportunidades de hacer daño, y nos menciona un ejemplo muy didáctico, “mientras el 
aprender cómo funciona el cerebro es valioso, aprender a controlarlo con fines perversos es malvado”. El 
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investigador básico no puede evitar ser socialmente virtuoso, pero el investigador aplicado y el técnico 
deben resistir la tentación de venderse al demonio (Bunge, s/a, pág. 168) (el resaltado es nuestro).

Relación entre Política Científica y Filosofía 

Toda política científica6, sea tácita o explícita, constructiva o destructiva, tiene supuestos filosóficos acerca 
de la naturaleza, alcance y valor de la ciencia, así como la naturaleza de su objeto (la realidad) y la conducta 
de los investigadores.

El sistema de principios filosóficos subyacentes a una política científica se llamará la base filosófica de 
dicha política, y es una filosofía de todas las ciencias formales y fácticas, básicas y aplicadas, naturales y 
sociales.

Las filosofías de la ciencia que simpatizan con la ciencia y pueden inspirar políticas científicas 
constructivas, como el positivismo o empirismo lógico, que nació en medios científicos como reacción 
contra el oscurantismo filosófico (Bunge, s/a, págs. 169-174).

Finalmente, Bunge señala que ninguna de las filosofías populares de nuestro tiempo constituye una sólida 
base filosófica para una política vigorosa y equilibrada del desarrollo científico.

Además nos indica: “Esto no debiera sorprender: casi todas las filosofías de la actualidad son prolongaciones 
de la era precientífica: no crecieron de la ciencia contemporánea ni hacen gran uso de herramientas formales 
(lógicas y matemáticas). Sin embargo, no debiéramos desesperar mientras, lejos de aguardar, hagamos algo 
por remediar esta situación lamentable. Esto es, mientras utilicemos los éxitos parciales y los fracasos de las 
filosofías del pasado, así como el enfoque científico, para construir nuevas teorías filosóficas acordes con el 
conocimiento contemporáneo y capaces de guiar nuevas investigaciones”.  (Bunge, s/a, págs. 169-174)

Conclusiones

En el presente artículo hemos realizado un resumen de las principales características que debe tener el 
investigador científico desde la obra de Mario Bunge, Ciencia, Técnica y Desarrollo, como por ejemplo: el 
culto de la búsqueda de la verdad, preocupación por la comprobación, independencia de juicio, disposición 
a aceptar correcciones e incluso buscarlas y sobre todo la  honestidad en nuestro trabajo, además de poner 
en práctica las teorías filosóficas los cuales son la ontología o teoría de la realidad, gnoseología o teoría del 
conocimiento y la ética o teoría de la moral para realizar nuestro trabajo de investigación científica.
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Resumen: El presente artículo parte de una mirada crítica y reflexiva acerca de los procesos de investigación y su función en la transformación social en el ámbito 
educativo. Esto, con el propósito de dilucidar cómo se abordan los problemas de investigación en la actualidad y cuál es su aplicabilidad en el campo de estudio. Al 
respecto, se plantea que la investigación tiene como fin conocer, entender, explicar los fenómenos y sucesos educativos en diversos contextos, sirviéndose de lo que este le 
permite evidenciar. Sin embargo, estos procesos no tendrían su realización plena si es que se reducen a la divulgación académica, sin considerar la transformación del 
acto educativo. En ese sentido, es fundamental repensar los procesos de investigación, de modo que repercutan en el cambio, en la mejora de la realidad investigada, 
sobre todo, al tener en cuenta que la educación es un acontecimiento que transforma vidas y al hacerlo, se transforma la sociedad. Cabe destacar la relevancia del 
rol de los sujetos que investigan tanto como de los que son investigados; en consecuencia, el papel que desempeñan hace que las interacciones sociales supongan un 
compromiso ético que no debiera limitarse a uno de ellos, sino que garanticen una postura propositiva y transformadora que permita a los sujetos ser protagonistas del 
cambio. Por tanto, en esta reflexión se tiene en cuenta la interdependencia que conlleva a entender la naturaleza holística de los procesos de investigación.

Palabras clave:proceso investigativo, educación, transformación social.

Abstract: This article starts from a critical and reflective look at the processes of research and their role in the social transformation in the educational field. This, with 
the purpose of elucidating how research problems are currently addressed and their applicability in the field of study. In this regard, it is suggested that the research is 
to know, understand and explain educational phenomena and events in different contexts, using what it allows to demonstrate. However, these processes would not 
be fully realized if they are reduced to academic dissemination, without considering the transformation of the educational act. In this sense, it is essential to rethink 
the research processes, so that they have an impact on change, on the improvement of the investigated reality, especially when taking into account that education is 
an event that transforms lives and, in doing so, transforms society. It is worth highlighting the relevance of the role of the subjects who investigate as well as those 
who are investigated; consequently, the role they play means that social interactions imply an ethical commitment that should not be limited to one of them, but 
should guarantee a propositional and transforming posture that allows the subjects to be protagonists of change. Therefore, this reflection takes into account this 
interdependence that leads to understand the holistic nature of research processes.

Key words: research process, education, social transformation.

Introducción

El presente artículo tiene un carácter crítico y reflexivo orientado a los procesos de investigación que 
surgen en el campo educativo; esto con el propósito de conocer una realidad determinada, entenderla y 
explicarla desde el reconocimiento de los fenómenos que surgen, así como sus interrelaciones, de modo que 
se conviertan en los puntos de partida para dar respuestas y soluciones que transformen dicha realidad. Para 
ello, se precisa hacer un acercamiento conceptual acerca de lo que se entiende por procesos investigativos y 
transformación social que permitirán al lector reflejar sus propias preguntas acerca de cuál es el impacto que 
tienen los procesos de investigación en la transformación social, específicamente, en el ámbito educativo. 

Con esta mirada crítica, se pretende hacer un llamado de atención a los actores que participan de las 
investigaciones, sea desde el punto de vista del investigador como del investigado. Pues, si bien el  se inicia 
en la conceptualización y el planteamiento de los procesos de investigación, debería tener su culmen en la 
transformación del acto educativo. En ese sentido, es fundamental repensar los procesos de investigación,  
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de modo que tengan en cuenta que la educación es un acontecimiento que transforma vidas y al hacerlo, se 
transforma la sociedad. Aquí, resulta imprescindible destacar el papel que desempeñan las investigaciones 
que evidencian las interacciones sociales entre investigadores e investigados, desde una mirada de servicio, 
que construya el acontecimiento educativo, con un compromiso ético social que no debiera limitarse a 
uno de ellos, sino que garanticen una postura propositiva y transformadora. En los siguientes apartados se 
presentan los ejes de reflexión que animan a este artículo. 

Procesos Investigativos

En relación a los procesos de investigación, es fundamental reconocer que este nace a partir de la curiosidad, 
sobre todo, cuando se generan preguntas que interpelan a los sujetos y los conducen a buscar respuestas 
acerca de la necesidad de “incrementar el conocimiento y obtener conclusiones sobre la realidad” (Martínez, 
2007, p.11). Para profundizar en este concepto, desde la literatura, se puede entender que en el proceso 
investigativo se busca conocer, entender, explicar los fenómenos y sucesos educativos en diversos contextos. 
Así, los investigadores se sirven de las evidencias que aportan las fuentes e informantes, a través de una 
actividad sistemática y planificada que llevará a la generación de conocimiento y recaerá en la mejora o 
transformación de dicha realidad (Díaz, Suárez y Flores, 2016).

Es relevante destacar que en el afán de describir y entender una determinada realidad, se despliega 
el esfuerzo por analizar, con rigurosidad, las relaciones que existen entre cada uno de los elementos que 
configuran dicha realidad educativa (Martinez, 2007). Por ello, se tiene en cuenta que las características 
que dan mayor soporte a la investigación educativa implican contenido epistemológico que aborda cada 
fenómeno educativo, aun cuando ha sido investigado en contextos distintos. Siguiendo esta premisa, en el 
ámbito educativo es indispensable preguntarse acerca de cómo lograr la mejora de las prácticas educativas, 
referidas tanto al aprendizaje como a la enseñanza, los hechos que dinamizan las diversas interacciones 
entre los actores de la comunidad educativa en los diversos espacios formales o alternativos, el rendimiento 
académico en relación a los logros o fracasos escolares, entre otros temas que pudiesen aportar en la mejora 
de los procesos que impliquen la innovación.

En ese sentido, es válido plantearse la pregunta si todos estos temas de investigación están relacionados 
a los múltiples sectores educativos, a la calidad prometida y a las políticas estatales a nivel de localidad, 
provincia, país, región, e incluso a nivel mundial. Además, será preciso cuestionarse acerca del rol que 
cumplen los actores que investigan, la funcionalidad de sus investigaciones y el impacto que estas tienen en 
las reformas de las políticas educativas desde las acciones más sencillas de los responsables de la educación. 
Es decir, ¿todo aquello que se investiga logra ser divulgado en la comunidad educativa? o ¿será que se queda 
en las primeras fases de conocer y entender lo que acontece?

Ahora bien, si el proceso investigativo es necesario para entender la realidad educativa, surge el 
cuestionamiento acerca de si realmente estos esfuerzos revierten en la comunidad en la que se desarrolla, 
con lo cual, su naturaleza principal tendría mayor sentido.  En palabras de Martinez (2007) se tendría que:

Este mejor conocimiento de la situación analizada que proporciona la investigación facilitará valorarla 
para llegar a establecer si se producen en ella carencias o no tras compararla con un criterio o patrón 
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(evaluación), y también permitirá identificar con más facilidad los factores que están influyendo sobre 
ella determinando su comportamiento (diagnóstico), que en unos casos puede ser carencial conforme a 
lo esperado y en otros no. Esta posibilidad que ofrece la investigación de evaluar y diagnosticar facilita 
los procesos posteriores de toma de decisiones sobre lo que conviene hacer con la situación analizada: en 
unos casos, cuando la situación no presente carencias, se podrán tomar medidas de potenciación para 
que dicha situación pueda alcanzar incluso un mejor funcionamiento (p. 12).

Sin embargo, aun cuando toda investigación halla su sentido en la medida que se toman decisiones de 
mejora, vemos en nuestra realidad que urge entender que no solo los procesos de investigación sino, sobre 
todo, los procesos de transformación social como resultado de un diálogo entre cada uno de los actores 
participantes de la investigación, deben ir concatenados para impactar en la realidad en la que nacen. En el 
siguiente apartado se buscará dilucidar con mayor detalle qué se entiende por transformación social. 

Transformación Social

En este apartado, se tendrá presente a la investigación como un acto de transformación social, es decir el 
sentido y finalidad de una investigación no se queda en su propia realización, sino que la trasciende, es decir, 
su objetivo medular se cimenta en la aportación o aportaciones que debe hacer en el contexto investigado 
(Huergo, 2002).

Por tanto, si se consideran las investigaciones para optar licenciaturas, títulos y grados y se contabilizan 
cuántas han sido útiles para el contexto en que se han desarrollado, la respuesta es que muy pocas, sin 
desmerecer la gran calidad de varias de ellas. Asimismo, las diversas investigaciones en revistas u otros 
medios han perdido este norte que es la transformación social. 

En ese sentido, parece ser que la motivación inicial de hacer un estudio que ayude de manera directa 
o indirecta se diluye con el paso del tiempo. De pronto, porque el fin, en mayor porcentaje e interés, está 
centrado en conseguir un título o un grado o un buen currículo de presentación personal o por las exigencias 
del trabajo en que se desempeña el investigador. 

Además, si esta reflexión prioriza el ámbito educativo, entonces se debe ser mucho más enfático con 
respecto a las investigaciones y la transformación que deben realizar en los contextos donde estas se 
desarrollen. Máxime si se entiende que el respaldo que debe dar la investigación a la educación es primordial, 
sobre todo, en países del llamado Tercer Mundo como el Perú. 

Se escuchan muchas voces desde la academia que conceptualizan a la educación como el gran agente de 
cambio, esto debiera ser el inicio para la consecución de una vida de calidad de los pobladores (Errázuriz, 
2016). Desde esta mirada, las investigaciones deben contribuir de manera decidida y decisiva en la 
transformación de las comunidades en las que la brecha educativa crece cada vez más. Es decir, el ámbito 
donde se desarrolla y se recogen los datos para llevar a cabo un estudio relacionado con la educación, ya 
sea un centro educativo, una aula determinada o unos informantes (alumnos, docentes, directivos, padres 
de familia, etc.) debe retornar a ellos las aportaciones de la misma; de ese modo, desde la postura de la 
investigación se aportará en su desarrollo ya sea desde una contribución descriptiva hasta una experimental.   
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En términos generales, es verdad que cada investigación suele tener una mezcla de modelo individual 
colectivo, o la inclinación a uno de ellos. Sin embargo, sin negar los intereses individuales o colectivos en el 
ámbito educativo, se debe convenir que, en alguna medida, las investigaciones deben llevar en su esencia la 
transformación del centro educativo, de la gestión, de los fundamentos de los logros de aprendizaje, en suma, 
de la educación. Este fundamento investigativo se debe asumir con urgencia, ya que muchos, durante varios 
años, solo han contemplado el rumbo de la educación desde una mirada ajena, e incluso más, cuando los 
estudios o investigaciones tienen la responsabilidad de contribuir de manera positiva en el ambiente que les 
abre las puertas, seguramente con la esperanza de tener alguna mejora. Con base en eso, para integrar el fin 
individualista con la aportación que podría generar un cambio, se propone ver el panorama educativo desde 
los primeros ciclos de educación básica regular hasta los universitarios, tengan en cuenta la responsabilidad 
de cada uno frente a la sociedad. 

En ese sentido, la aportación mínima que se puede hacer al contexto donde se realizaron las investigaciones 
es informarles los resultados y darles sugerencias. Incluso, este acto puede servir para que la investigación 
profundice en sus objetivos y logre mayor alcance. Mas si la aportación es mucho más significativa entonces 
se estaría llegando al culmen de una investigación. En esa línea, los investigadores, sobre todo del ámbito 
educativo, deben apropiarse del concepto de transferencia como una definición que hace que la teoría se 
evidencie en la práctica. Por tanto, es indispensable la difusión de los resultados de la manera más sencilla 
para que todos los integrantes de una comunidad educativa puedan entenderlos para luego interiorizar y 
poner en práctica las mejoras necesarias a través de acciones educativas en favor de los logros de aprendizajes. 

A este hecho de difundir los resultados, podemos llamarlo un intercambio de conocimientos con el 
propósito de que ambas partes se enriquezcan. Desde esa perspectiva, se acortaría la gran brecha entre 
la teoría y la práctica (Moliner, Arnaiz y Sanahuja, 2020) que muchas veces ha distorsionado el camino 
hacia una educación de calidad. Además, se sabe que muchas buenas investigaciones se han quedado en las 
bibliotecas o en los repositorios a los cuales no pueden acceder los integrantes de una comunidad educativa, 
ya sea por falta de voluntad o por tener el acceso restringido. Por ello, si se comparte o incluso se ayuda en 
la transformación de un acto educativo, la investigación estará vigente, viva e incluso servirá para que otros 
profundicen, mejoren y propongan otras alternativas de solución frente a ese contexto.

Por ende, entender la investigación desde esta postura es enriquecer este acto y, de algún modo, recobrar el 
reto, desafío y pertinencia que alimenta el hecho investigativo. Es decir, es involucrar todas las competencias 
de un investigador. Desde que inicia su mirada a ese contexto es porque quiere desplegar su tiempo y 
conocimientos en favorecerlo. En esta búsqueda de respuestas, desde una posición de servicio, entonces la 
investigación debe transitar hacia la transformación (Del Carpio y Arroyo, 2018) como un fundamento y 
punto de llegada de un acto investigativo. Desde este punto de vista, se le debe añadir al marco teórico, a la 
metodología, al análisis e interpretación y otros elementos, el acto de transformación que en definitiva le 
dará sustento y validez a una investigación que se desarrolla en el  amplio contexto educativo.

En consecuencia, la investigación y la educación deben ir de la mano para poder generar los cambios 
que van desde la necesidad de repensar el sistema educativo, los actos educativos, la gestión y los logros de 
aprendizaje, por ejemplo. Es decir, este hecho de reducir la brecha entre teoría y práctica hará que muchos, 
sobre todo, estudiantes puedan integrarse y ser generadores de los cambios que necesita nuestra sociedad. 
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En otras palabras, los profesionales o futuros profesionales de la educación, podrán ser los agentes que 
propicien la transformación de todos a partir de sus investigaciones.

Finalmente, se propone, para el contexto educativo, considerar a la investigación - acción como más 
eficiente en el sentido de transformación social (Zamora-Vargas y Hernandez, 2020), ya que propone una 
mejora constante desde la investigación (Melero, 2012). En ese sentido, el investigador no es ajeno a la 
problemática, tampoco se limita a recabar datos, sino que es el mismo investigador que se convierte en 
objeto de su investigación. Es decir, al aplicar una investigación y observar el contexto, constantemente debe 
tomar decisiones con la finalidad de mejorar la propuesta. Es un proceso cíclico de mejora. En esa línea, la 
investigación va siendo transformadora en el mismo momento del proceso investigativo (Restrepo, 2014). 

A modo de Reflexión

Con las consideraciones que trae consigo abordar conceptos teóricos que permiten tener una postura clara, 
es relevante dar un paso más allá de la reflexión de lo expuesto en los apartados anteriores, en los que se insiste 
en que la investigación implica un proceso que combina el conocimiento, la experiencia y el tratamiento que 
le da cada investigador desde sus propias realidades, objetivas y subjetivas. En términos generales, se apuesta 
por la incorporación del sujeto investigador en un contexto que le interesa conocer para entender y explicar. 
Esta intervención será mucho más valiosa si el explicar implica el compromiso por hacer, de modo que este 
proceso no quede escrito, sino que repercuta en la comunidad en la que se investiga. 

Pero, la tarea del investigador no lo hace exclusivamente responsable de las soluciones a las que se 
pudiese llegar o a las acciones que surgen de sus procesos investigativos. Es evidente que hace falta otro actor 
fundamental: el sujeto investigado; pues solo cuando ambos sujetos conozcan y entiendan los fenómenos 
educativos que se desencadenan en su contexto, podrán ser capaces de explicar y proponer para tomar las 
riendas del cambio que genere bienestar en su comunidad. 

En el ámbito educativo, el proceso investigativo debe considerar el porqué y el para qué de su intervención 
en una realidad educativa. Estas preguntas irán guiando el marco conceptual, el metodológico, el análisis 
hacia la realización de una transformación social.  

El papel del investigador va a ser fundamental en la educación, ya que sus aportaciones pueden hacer que 
el proceso educativo pueda mejorar o llegar a ser de calidad. A la vez que el contexto investigado, le ayuda al 
investigador a postular sus hipótesis y hacer de este acto una interrelación constante y dinámica. 

Una propuesta que contribuye más en el contexto en el que se desarrolla podría ser la investigación-
acción,  ya que desde la aplicación se van generando cambios y mejoras. Es decir, los investigados evidencian, 
de manera patente, los objetivos de la investigación. Incluso, es de gran ayuda, en algunas situaciones, para 
la gestión escolar y la correcta toma de decisiones de una comunidad educativa. 

El siguiente paso de esta propuesta será realizar un análisis diagnóstico a partir de la recogida de 
información que realizan los estudiantes de las facultades de educación para evidenciar de manera directa y 
clara, la relación que existe entre la investigación y su proyección social. Asimismo, de ese modo se podría 
mostrar que se puede realizar una relación directa entre la investigación y la transformación social.
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Resumen: La educación, como ciencia social multidisciplinar, provee, a los investigadores, de una realidad multidimensional y compleja que puede ser examinada 
de acuerdo con los enfoques y paradigmas de investigación. En este artículo, se revisa, desde una perspectiva crítica y comparativa, los enfoques empleados en las 
producciones académicas de investigadores educativos peruanos. De antemano, se establecerán las bondades y limitaciones del enfoque cualitativo y cuantitativo 
en la realidad educativa investigable desde una perspectiva ontológica y epistemológica. En efecto, a partir de los constructos teóricos, se analizó el tenor de las 
investigaciones producidas en una muestra documental de tesis y artículos académicos. Los resultados se estructuraron en aspectos relevantes de la cultura científica 
en educación a partir del enfoque y la perspectiva endógena del investigador con relación a su quehacer profesional y académico. Este análisis ha conducido a la 
determinación de puntos de convergencia y divergencias en aras no solo de evaluar e interpretar la realidad, sino de generar transformaciones positivas y pertinentes 
dentro del contexto socio-educativo.

Palabras clave: Enfoque de investigación, investigación educativa, cuantitativo, cualitativo, cultura investigativa.

Abstract: Education, as a multidisciplinary social science, provides researchers with a multidimensional and complex reality that can be examined according to 
research approaches and paradigms. In this article, the approaches used in the academic productions of Peruvian educational researchers are reviewed from a critical 
and comparative perspective. In advance, the benefits and limitations of the qualitative and quantitative approach in the researchable educational reality from an 
ontological and epistemological perspective will be established. Starting from the theoretical constructs, the tenor of the investigations produced in a documentary 
sample of theses and academic articles was analyzed. The results were structured in relevant aspects of culture in education is appreciated in focus and the endogenous 
perspective of the researcher in relation to his professional and academic work. This analysis has led to the determination of points of convergence and divergence in 
order not only to evaluate and interpret reality, but to generate positive and relevant transformations within the socio-educational context.

Keywords: Research approach - educational research - quantitative - qualitative - research culture.

Introducción

En el proceso de investigación científica, los académicos, sean novatos o expertos, deben considerar una 
serie de opciones que garanticen la validez y la confiabilidad de los resultados, de tal modo que la especie 
textual discursiva no solo evidencien el empleo de un método y enfoque de investigación. En efecto, la 
lectura de un artículo o tesis denota las predilecciones del investigador con relación a la línea y objeto de 
investigación; también, muestra su espíritu o ‘ethos’ y la relación con el contexto del estudio. Estos aspectos 
permiten delinear algunos atributos de la cultura de investigación de la cual se ha apropiado el docente 
investigador. En las siguientes secciones, se establecerán los hitos conceptuales que permitirán comprender, 
con un mayor detalle, el constructo teórico examinado. 

Cultura de investigación: ¿Qué aspectos endógenos y exógenos orientan el quehacer de un investigador?

El concepto de cultura es multidimensional y abarca una serie de estamentos, cuyos componentes se 
interrelacionan de forma altamente dinámica y cambiante, dentro del contexto social. Su estudio, sin duda, 
requiere de un tratado que, de forma exhaustiva, permita especificar los atributos, roles y funciones de 

1 Correo electrónico: monica.ramos@upn.edu.pe
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cada elemento. Pese a la complejidad de esta acepción, se definirá la cultura de investigación a partir de los 
aportes de González-Roys (2018), quien analiza el concepto desde una perspectiva simbólica y situacional; 
y Pinto (2004), investigador que ha delineado diversas facetas del concepto a partir de las concepciones y 
acciones derivadas del ejercicio de investigar. En este sentido, definimos la cultura de investigación como un 
producto social, que se genera a partir de la interacción sistemática y dinámica de componentes materiales, 
organizacionales y simbólicos orientados a la actividad de investigar, desde una perspectiva direccionada a 
nivel epistemológico y científico. 

Es importante deslindar que, en este artículo, se brindará un énfasis especial a los atributos relacionados 
con la vertiente simbólica de la cultura de investigación, focalizándolos en el rol del investigador (Arias, 
2009). Estos aspectos se estructurarán en dos dimensiones que permitirán determinar los atributos más 
representativos que orientan a los educadores en el proceso de investigar. En consecuencia, se seguirá una 
lógica de análisis deductivo basado en una dicotomía: endógeno versus exógeno. Respecto a los aspectos 
endógenos, se ha considerado capacidades, y actitudes internalizadas y ejecutadas. Con relación a los 
aspectos exógenos, se ha contemplado las prescripciones, normas e incentivos propios de la institución 
académica en la que se produce el acto de investigar, así como las disposiciones que regulan la publicación 
de las tesis o artículos.

En concordancia con la demarcación temática y conceptual expresada, se han sistematizado los 
indicadores más notables que orientan las distintas decisiones que asume el investigador para delimitar, 
estructurar y publicar un artículo o tesis. En líneas generales, los investigadores educativos deben poseer 
una serie de capacidades y actitudes a nivel disciplinar, epistemológico y metodológico. Estas cualidades les 
permiten orientar correctamente el proceso, establecer sinergias con los elementos que pueden potenciar su 
investigación y atenuar las limitaciones que surjan en el transcurso del estudio (Alfonzo-Villegas & Villegas-
Gonzáles, 2017; González-Roys, 2018; Perines & Murillo, 2017; Pinto, 2004).

En la siguiente tabla, se puede apreciar los aspectos señalados:

Tabla 1: Configuración de la cultura del investigador desde una perspectiva simbólica
Aspectos Atributos

Endógenos

Actitud epistémica frente a la realidad investigable.
Innovación de la práctica profesional a través de la investigación.
Actitud del investigador frente al saber científico.
Aplicación de códigos éticos.
Aplicación de estándares nacionales e internacionales.
Actitudes frente a los problemas sociales.
Valores del investigador.
Utilidad de la investigación educativa. 

Exógenos

Prestigio y reconocimiento académico.
Incentivos para la difusión de una propuesta de investigación.
Asimilación de la cultura organizacional respecto a la investigación.

Sinergia con los elementos organizacionales que promueven la ciencia e innovación 
en la institución.

Fuente(s): Elaboración propia a partir de Alfonzo-Villegas & Villegas-Gonzáles (2017); González-Roys (2018);  

Perines & Murillo (2017) y Pinto (2004)
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Posicionamiento ontológico y epistemológico en la investigación educativa

La acción de investigar, dentro del quehacer educativo, se sitúa dentro de estándares ontológicos y 
epistemológicos que orientan su concepción y praxis. Asimismo, permiten establecer procedimientos y 
procesos que regulan la intervención educativa en aras de lograr objetivos enmarcados en el bien o valor 
social establecido para la educación como disciplina. Finalmente, este marco posibilita identificar, delimitar 
e interpretar el objeto de estudio. A partir de los elementos anteriores, el profesional de la educación podrá 
evaluar la pertinencia de la investigación producida, enmarcándola en un triple encuadre: ontología propia 
de la educación, la ontología y epistemología de la investigación educativa. 

En este artículo, el posicionamiento ontológico se aborda desde dos ejes de análisis. En primer lugar, se 
delimita el sentido ontológico de la acción educativa en sí.  La educación es una actividad que adquiere una 
doble connotación concomitante: es disciplina y es ciencia  (Varela-Ruiz & Vives-Varela, 2016)y sus criterios 
de validez son ampliamente aceptados por la comunidad científica, en tanto que la investigación de tipo 
cualitativo enfrenta el reto de defender la credibilidad y el rigor de sus métodos. El propósito de este artículo 
es reflexionar en torno a los criterios de autenticidad o calidad en el proceso de elaboración de un estudio 
cualitativo. Para ello se revisan las diferencias paradigmáticas entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Se 
describen tres momentos en el camino que ha seguido la investigación cualitativa para establecer sus criterios 
de rigor científico: 1. En esta línea disciplinar y profesional, se considera que su objeto es la transformación 
social a partir del desarrollo del individuo en virtud a los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje y 
de socialización-individuación (Molina, 2006). Dada esta dicotomía, basada en el individuo y la sociedad, 
se asume que el campo de acción e investigación es amplio, complejo y multidimensional. En segundo lugar, 
el término ontológico, en este estudio, se aplica a la investigación, desde su vertiente netamente científica. 
Este aspecto permite reconocer que, en la realidad investigable, el educador puede asumir un rol objetivado 
frente a un rol subjetivado en las intervenciones educativas (Badilla-Chavarría, 2006; Garduño-Román, 
2002; Sánchez-Mojica, 2020).

Para complementar las perspectivas anteriores, es fundamental especificar el posicionamiento 
epistemológico considerado, puesto que provee de un marco interpretativo que permitirá establecer los 
puntos divergentes y convergentes en las producciones científico-educativas publicadas por autores peruanos. 
Este referente, entonces, será valorado como categoría de análisis en la sección resultados. La discusión, en 
cuanto a lo epistemológico, se centra en la cientificidad de las investigaciones publicadas. Por un lado, es 
regulada por criterios del enfoque cuantitativo, que se basa en paradigmas positivistas y neopositivistas. 
Por otro lado, el enfoque cualitativo provee de cánones fundamentados en los paradigmas interpretativos 
y críticos. En este caso, nuevamente, se establecen las siguientes dicotomías: validez frente a credibilidad y 
transferibilidad; fiabilidad frente a dependencia; y objetividad frente a confirmabilidad (Mosteiro-García 
& Porto-Castro, 2017; Varela-Ruiz & Vives-Varela, 2016). Ante estas dicotomías, ha aflorado el enfoque 
mixto, como un posicionamiento ecléctico que considera las contribuciones de cada paradigma a partir de 
la triangulación de los resultados (Aravena et al., 2006).
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Metodología 

El estudio metodológico del artículo se ha enmarcado en un enfoque cuantitativo, puesto que se ha realizado 
una ponderación de los indicadores establecidos para las tres dimensiones del estudio: enfoque, tipo de 
documento científico y cultura del investigador. Los resultados permitirán estimar la prevalencia de los 
datos, de tal modo que representen las elecciones predominantes en la cultura del investigador. En tal 
sentido, por el propósito de la investigación, el diseño es transversal descriptivo-comparativo, puesto que se 
indaga en los resultados de dos muestras independientes sin correlacionarlas. 

Respecto a la muestra, está constituida por dos conjuntos de textos científicos o corpus. El primero está 
compuesto por quince tesis producidas en facultades de la carrera de Educación de distintas universidades 
peruanas. El segundo conjunto está conformado por quince artículos cuya temática aborda distintos 
problemas de investigación en educación y es producido por educadores peruanos.  Finalmente, respecto a 
la técnica de recolección de datos, se ha empleado el análisis documental que, en virtud de términos clave, 
ha permitido codificar y cuantificar la frecuencia absoluta y relativa de los indicadores que se presentan en 
la siguiente sección.

Resultados

Los resultados se organizaron considerando el objetivo de la investigación. En esa línea, se analizó el tenor de 
las producciones académicas en una muestra documental con el fin de determinar el enfoque predominante. 
Por otro lado, se pretende establecer los rasgos más representativos de la cultura científica de los docentes 
en el campo educativo.

En la tabla 2, se presentan las frecuencias obtenidas como producto del análisis de las tesis conducentes 
a la obtención de un grado académico. En ese sentido, se halló que, del total de trabajos revisados (n=15), 
el 73,33 % responde a la aplicación del enfoque cuantitativo. Por otro lado, en un 13,33 %, se emplea una 
metodología cualitativa y, finalmente, el 13,33 % restante asume el criterio mixto. En lo que se refiere al tipo 
de trabajo de investigación aplicado, se detectó que un 73 % corresponde a tesis de maestría. Por otra parte, 
un 20 % está constituido por investigaciones de licenciatura y un 7 %, por estudios doctorales. 

En torno a la cultura del investigador, un 40 % de las investigaciones presenta una propuesta de innovación 
de la práctica profesional a través de la investigación, lo cual se materializa en aportes concretos sobre 
el abordaje de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas de estudio y en los distintos 
niveles de instrucción. Además, otro 40 % del grupo de estudios analizados demuestra un conocimiento 
amplio y especializado sobre la disciplina del investigador. Finalmente, un 20 % de estudios han ofrecido 
planteamientos que se consideran útiles, a nivel científico y social, para la optimización de procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 



73

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Tabla 2: Resultados de revisión de tesis de investigación

Frecuencia 
(n=15) Porcentaje %

Enfoque
Cuantitativo 11 73,33%
Cualitativo 2 13,33%
Mixto 2 13,33%
Tipo de documento científico
Tesis doctorales 1 7%
Tesis de maestría 11 73%
Tesis de licenciatura 3 20%
Cultura del investigador
Innovación de la práctica profesional a través 
de la investigación 6 40%

Reflexión sobre la utilidad científica y social 
de la investigación educativa 3 20%

Conocimiento especializado sobre su disciplina 6 40%

Fuente(s): Elaboración propia

Finalmente, como se observa en la tabla 3, se han consolidado los resultados del análisis de artículos de 
investigación producidos por educadores peruanos. De la misma manera que en el caso anterior, se pretende 
reportar el enfoque predominante, los tipos de artículos más frecuentes y las cualidades que orientan a los 
autores en el proceso investigativo. 

En esa ruta, se encontró que, del total de artículos revisados (n=15), el 53 % responde a la aplicación 
del enfoque cualitativo. Por otro lado, un 27 % declara haberse respaldado en la metodología cuantitativa 
y un 20 %, en la perspectiva mixta. En lo concerniente al tipo de artículo trabajado, se detectó que un  
60 % corresponde a producciones de revisión o metodológicas. Por otra parte, un 33 % está constituido por 
artículos empíricos y un 7 %, por estudios de casos. 

Respecto a la cultura del investigador, un 66 % evidencia un conocimiento amplio y especializado sobre 
la disciplina. Por su parte, el 27 % exhibe una propuesta de innovación de la práctica educativa a través de la 
investigación, lo cual se muestra a través de aportes concretos sobre el abordaje de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en las diferentes áreas de estudio y en los distintos niveles de instrucción. Finalmente, un 7 % de 
estudios ha ofrecido planes, proyectos o programas que se consideran beneficiosos y valiosos en el marco de 
la investigación educativa para la concreción de procesos pedagógicos. 
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Tabla 3: Resultados de revisión de artículos de investigación

Frecuencia 

(n=15)
Porcentaje %

Enfoque
Cuantitativo 4 27%
Cualitativo 8 53%
Mixto 3 20%
Tipo de artículo científico
Artículos empíricos 5 33%
Artículos de revisión, teóricos o metodológicos 9 60%
Estudios de casos 1 7%
Cultura del investigador
Innovación de la práctica profesional a través de la 
investigación 4 27%

Reflexión sobre la utilidad científica y social de la 
investigación educativa 1 7%

Conocimiento especializado sobre su disciplina 10 66%

Fuente(s): Elaboración propia

Conclusiones

La determinación de la prevalencia en la selección del enfoque de investigación, así como los rasgos 
preponderantes de la cultura del investigador son factores que han orientado el proceso de análisis de los 
resultados. De esta manera, se pretende caracterizar la práctica investigativa de los docentes de los diferentes 
niveles de instrucción al concretar un estudio en el escenario educativo peruano. 

El primer hallazgo por destacar guarda relación con la prevalencia del enfoque cuantitativo al desarrollar 
trabajos de investigación conducentes a la obtención de un grado académico. Esta condición se respalda en 
la concepción de los autores sobre las implicancias, el grado de complejidad y la tendencia metodológica 
al ejecutar un estudio. “En la práctica investigativa se produce una hegemonía que busca gobernar la 
investigación de manera unimétodica, producto del no claro manejo de los métodos que sustentan los 
enfoques paradigmáticos” (Alfonzo-Villegas & Villegas-Gonzáles, 2017) la extensión, la vinculación con 
el entorno y la investigación, que se ejecuta con la intervención de los actores intra y extra institucionales: 
directivos, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad o actores comunitarios. En tal sentido, el 
propósito del artículo es caracterizar la cultura investigativa en los estudios de postgrado de la Universidad 
Bicentenaria de Aragua, Venezuela, producto de una investigación fundamentada en el enfoque integrador 
transcomplejo, con base a fuentes mixtas. La información cuantitativa se recogió mediante realizó la 
observación de 33 trabajos de investigación y la aplicación de una escala de estimación a 40 docentes de 
postgrado. A efecto, de la información cualitativa, se realizaron entrevistas a 8 informantes (estudiantes y 
docentes. En cuanto a la producción de artículos científicos, el indicador obtenido propone una realidad 
contraria: un número importante de investigadores ha optado por llevar a cabo estudios cualitativos. 
Claramente, en esta contraposición, sobresale el rasgo excluyente entre un método y otro. Según González 
(como se citó en Chavarría-González, 2011), la contradicción radica en el plano epistemológico, pues se 
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pretende llegar al conocimiento a través de procesos de significación estadística y conclusiones numéricas, y, 
por otra parte, a través de una epistemología que enfatiza la producción de conocimientos como un proceso 
cualitativo constructivo. 

Perines & Murillo (2017) declaran que la investigación es un recurso de gran utilidad y la describen 
como un material fundamental y esencial en los procesos educativos. Observan a la investigación como una 
herramienta que permite identificar situaciones que necesitan ser optimizadas. En ese sentido, en cuanto a 
las dimensiones que conforman la categoría cultura del investigador, se han considerado tres en este estudio. 
En cuanto a la innovación de la práctica profesional a través de la investigación, un número representativo de 
autores de tesis ha apostado por el planteamiento de propuestas innovadoras para perfeccionar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Esto se debe a que “existe un vínculo entre las acciones de investigar e intervenir, 
pues a partir de la primera, se producen conocimientos que ayudan a transformar las prácticas educativas” 
(Burgo-Bencomo et al., 2019). 

Por su parte, en el plano de la producción de artículos científicos, se presenta evidencia de un conocimiento 
especializado sobre la disciplina del investigador. Esta cualidad resulta en un elemento favorecedor en la 
práctica investigativa. Para Sánchez-Mojica (2020), el ejercicio de la docencia posee los marcos referenciales 
precisos para realizar investigación educativa; conserva los procedimientos, métodos y técnicas necesarias 
para que la disciplina sea investigada por el propio agente sin perder la objetividad ni los fines establecidos 
para estudiar la realidad educativa. 

Si bien las diferencias anteriores son evidentes, en esta investigación, se ha podido detectar un punto de 
convergencia central que ha trascendido la tendencia en la selección del enfoque de investigación. Tanto en las 
producciones con perspectiva cuantitativa, así como en los estudios con concepción cualitativa, se presenta la 
necesidad de concretar intervenciones para transformar escenarios educativos que requieren de un cambio 
urgente y contundente. La investigación y la intervención no son excluyentes, sino complementarias; no es 
posible desarrollar investigaciones educativas sin la intervención y la transformación del contexto educativo; 
mucho menos realizar una intervención sin antes investigar (Burgo-Bencomo et al., 2019).

Para finalizar, un rasgo que no ha presentado mayor incidencia en los hallazgos de este estudio es el 
relacionado a la reflexión de los autores sobre la utilidad que representa la investigación educativa. Sobre esta 
cualidad del investigador, se aprecia ausencia de claridad en la justificación de las investigaciones analizadas, 
por cuanto no se destaca la necesidad del estudio, es decir, su utilidad científica y social. En ese sentido, 
consideramos que es necesario enfatizar la reflexión acerca de la originalidad y la pertinencia al campo de 
la investigación. La justificación es de suma relevancia tanto en estudios cuantitativos, cualitativos como 
mixtos (Abero et al., 2015).
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Resumen: La cantidad de colombianos formados como investigadores es inferior al resto de países latinoamericanos, 88 por millón de habitantes, esto se debe, en parte, 
a las políticas institucionales de las universidades para cubrir la demanda de aspirantes, por los costos en la formación de estos el cual se acerca a los 70.000 U$ y 
que, en muchas ocasiones, son cubiertos por ellos mismos, y la inversión del 0,24% del PIB en I+D que realiza el estado para apoyar la formación de investigadores. 
Con este panorama son muchos los desafíos para aportar resultados de investigaciones que mejoren la calidad de vida y el avance de la ciencia en el país. Después de 
un análisis documental se encontró que la producción científica de los investigadores colombianos es baja y eso incide en la competitividad frente a los otros países 
de la región, muchos de los resultados no llegan a los tomadores de decisiones, Ministerio de Educación, profesores y demás actores del sistema educativo, donde se 
proyecta un impacto directo en los currículos para modificar los Proyectos Educativos Institucionales y promover reformas estructurales que ayuden a la formación de 
ciudadanos críticos con el conocimiento y de la sociedad. En este estudio ponemos de relieve algunas cuestiones que se han dejado de lado en la formación posgradual 
en las universidades colombianas y algunos retos a los que se enfrentan los investigadores noveles durante el proceso de inserción a la comunidad.

Palabras clave: política pública, investigadores noveles, formación de investigadores, cambios sociales.

Abstract: The number of Colombians trained as researchers is lower than in other Latin American countries, 88 per million inhabitants. This is due, in part, to the 
institutional policies of the universities to cover the demand for applicants, to the costs of training them, which is close to 70,000 U$ and which, on many occasions, 
are covered by themselves, and to the investment of 0.24% of GDP in R&D made by the state to support the training of researchers. With this scenario, there are many 
challenges to provide research results that improve the quality of life and the advancement of science in the country. After a documentary analysis it was found that 
the scientific production of Colombian researchers is low and this has an impact on competitiveness compared to other countries in the region, many of the results do 
not reach the decision makers, Ministry of Education, teachers and other actors in the education system, where a direct impact on the curricula is projected to modify 
the Institutional Educational Projects and promote structural reforms that help the formation of critical citizens with knowledge and society. In this study we highlight 
some issues that have been neglected in postgraduate training in Colombian universities and some challenges faced by junior researchers during the process of insertion 
into the community.

Keywords: public policy, junior researchers, research training, social change.

Introducción

Colombia es uno de los países de América Latina con menores tasas de investigadores con título de 
doctorado por millón de habitantes, aunque supera a países como Nicaragua, El Salvador, Panamá, Honduras 
y Guatemala (ver tabla 1). El porcentaje invertido del Producto Interno Bruto (PIB) en Investigación y 
Desarrollo (I+D) también es bajo comparado con otros países de la región, lo cual es desalentador dado 
que se está desaprovechando la ventaja geográfica que tiene el país. Sobre este aspecto Gómez-Velasco et 
al. (2019) argumentan que «los países con economías basadas en conocimiento tienden a generar ritmos 
similares de crecimiento económico con una continua acumulación y transmisión del conocimiento que 
impacta positivamente su desarrollo socioeconómico» (p. 2). Con estas cifras, la formación de investigadores 
y la competitividad del país en lo que tiene que ver con desarrollo mediante la producción de conocimientos 
y técnica no se compara con el de otros países de la región y aumenta la brecha y desigualdad social.



79

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Tabla 1: Investigadores por millón de habitantes en América Latina

Posición País Doctores por millón de 
habitantes

% PIB invertido en 
investigación

1 Argentina 1192 0,54
2 Brasil  888 1,26
3 Uruguay   691 0,48
4 Trinidad y Tobago 517 0,09
5 Chile 493 0,36
6 Ecuador   399 0,44
7 Costa Rica 380 0,42
8 Puerto Rico 348 0,43
9 México 315 0,31
10 Venezuela  300 0,34
11 Bolivia 164 0,16
12 Paraguay   135 0,15
13 Perú 125 0,55
14 Colombia 88 0,24
15 Nicaragua  70 0,11
16 El Salvador 64 0,18
17 Panamá    39 0,15
18 Honduras 35 0,04
19 Guatemala     14 0,03

Fuente: Banco Mundial (2021)

La importancia de los investigadores en el desarrollo social y económico del país depende, en gran medida, 
de las personas que se dedican a esta labor, los resultados de sus estudios permiten avanzar y mejorar la 
calidad de vida de sus pobladores en la medida en que son aplicables y replicados por otros, además, son 
útiles para la toma de decisiones que afectan a la población en general permitiendo la modificación de la 
política pública e institucional y afectando los currículos de las universidades. Al respecto Ferreira (2020) 
afirma que la universidad es «aquel espacio en el que se desarrollan capacidades críticas e innovadoras 
basadas en las necesidades de la sociedad, en el que se desarrolla investigación de calidad que dé respuesta 
a los problemas que la sociedad plantea» (p. 2). Es por esto por lo que en este estudio se pretende señalar 
algunos desafíos que tiene el país en materia educativa en la formación de investigadores para promover 
cambios sociales.

Metodología del estudio

Se presenta un estudio descriptivo longitudinal de corte cualitativo basado en un análisis bibliométrico de 
varias bases de datos (SciELO, Banco Mundial, Datos Abiertos, RICYT) y se contrastó la información para 
identificar la situación en Latino América y en particular de Colombia. Posteriormente se hizo un análisis de 
la inversión en I+D en estos países y se completó con la información sobre la cantidad de doctores por millón 
de habitantes, es este apartado se usaron dos bases de datos del Banco Mundial y se cruzó la información 
para elaborar la tabla 1. Finalmente se analizó la producción de documentos académicos en Colombia y se 
comparó con otros países, esto permitió identificar los desafíos para los investigadores noveles.
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Resultados

De acuerdo con El Observatorio de la Universidad Colombiana (2021), en 2018 había 5860 estudiantes de 
doctorado matriculados en las distintas universidades del país, una cantidad menor a la del 2017 que 
asciende a 5985 estudiantes. El mismo portal reporta que en 2018 había 13797 profesores con doctorado 
quienes reparten su tiempo en docencia, investigación y extensión y 280 programas activos de doctorado en 
las universidades colombianas. La producción académica en los últimos cinco años, según SciELO Analytics 
(2021), se concentra en Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Ciencias Sociales Aplicadas (figura 1).

Figura 1: Distribución de documentos por áreas

Fuente: SciELO.org (2021)

A pesar de que la cantidad de documentos publicados tiende a la baja (figura 2) y que los graduados como 
doctores va en aumento, en 2017 Colombia produjo 1,20 artículos por cada millón de dólares invertido en 
I+D, mientras que México con una inversión del 0,61% de su PIB en investigación, produjo 0,64 artículos 
con la misma cifra (Gómez-Velasco et al., 2019). Sin embargo, el impacto, medido en término de citaciones 
es escaso al punto de que el 77,74% de las publicaciones colombianas entre 2002 y 2013 no ha sido citada 
(Maz-Machado, 2016).

Figura 2. Documentos publicados por año por investigadores colombianos

Fuente: SciELO.org (2021)
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Datos Abiertos (2020) reporta que en 2014 se graduaron 408 doctores, 466 en 2015, 615 en 2016, 770 en 
2017 y 803 en 2018, cifras inferiores al resto de otros países como Brasil, México, Chile, entre otros. Entre 
2006 y 2013 Colombia aportó el 4% de los documentos publicados en América Latina (Red de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana [RICYT], 2017). Parte de estos resultados se 
explican por la inversión en I+D que hace el país; para que un investigador pueda desarrollar proyectos 
financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología se requiere que pertenezca a un grupo de investigación 
reconocido y categorizado por dicho ministerio, además desarrollar las labores misionales de docencia y 
extensión. Esto sitúa en desventaja a los recién graduados dado que su vinculación laboral depende, en 
muchas ocasiones, de la cantidad de artículos publicados en revistas indexadas que, en el caso de Colombia, 
deben estar en avaladas u homologadas por Publindex, el sistema diseñado por Colciencias para clasificar 
las revistas científicas, así como contar con experiencia docente en educación terciaria.

Por otro lado, al revisar los datos correspondientes a los documentos publicados durante el periodo 2016-
2020 se encontró que la mayoría de estos fueron publicados en Brasil (figura 3), esto puede darles pista a los 
investigadores noveles hacia dónde apuntar sus manuscritos, sobre todo por la gran oferta de revistas 
científicas y de divulgación con que cuenta dicho país. Sin embargo, el objetivo de un investigador no es solo 
la producción de papers, sino la divulgación y apropiación de los resultados por el público en general para 
promover una sociedad informada y consciente del aporte de la ciencia al desarrollo de la sociedad.

Figura 3. Ubicación de las editoriales periodo 2016-2020

Fuente: SciELO.org (2021)

Para lograr el propósito anterior, es necesario avanzar hacia lo que Castelfranchi y Fazio (2020) llaman 
sociedad tecnocientífica y la definen, citando a Pellegrini (2019), como «un proyecto democrático en el que 
la aspiración y expectativa de deliberación, el aprendizaje colectivo y el diálogo se enfrentan a conflictos 
circulares en torno a certezas y verdades en disputa» (p. 151). Una sociedad informada es capaz de usar la 
ciencia y la tecnología en pro de su desarrollo, en la medida en que se favorezca la divulgación de esta con 
un lenguaje más cercano a ellos. Un ejemplo reciente sobre la falta de conciencia ciudadana es la creencia de 
que jugar permanentemente el mismo número en la lotería aumenta sus posibilidades, sabemos que en cada 
juego la probabilidad de que salga cada número es la misma y que es independiente del sorteo anterior. Sin 
embargo, las creencias nos llevan a creer más fácilmente en teorías conspiratorias antes que en los resultados 
científicos.
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Robledo-Castro et al. (2019), evidencian que las políticas públicas en Colombia siguen lineamientos y 
pronunciamientos internacionales desde una perspectiva estandarizada que desconoce las particularidades 
del territorio y tratan de homogeneizar la enseñanza, el sujeto de enseñanza y el saber pedagógico. Dicho autor 
rescata la postura de Blanco (2012) quien pone de manifiesto la necesidad de generar políticas públicas que, 
en el caso de la formación de maestros, apunten al reconocimiento de la diversidad de los agentes educativos 
y que tengan igualdad de posibilidades de desarrollo. La viabilidad de esto depende de la intervención de los 
actores del sistema educativo y su articulación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología en el diseño y puesta en marcha de políticas que fortalezcan el campo profesional.

Cada vez más se observa a investigadores haciendo divulgación científica, incluso hay universidades 
que emiten podcast como un mecanismo para llevar los resultados de sus investigaciones a la sociedad. 
En ese sentido, es relevante la incorporación de políticas públicas e institucionales que abran espacios de 
comunicación científica y de los avances y desafíos que como nación se han superado, de modo tal que 
se fomente una cultura científica que impacte a la sociedad. Estas propuestas ayudan a complementar 
los procesos de alfabetización, la cual no se puede considerar solamente como saber leer y escribir, sino 
comprender información relevante que le ayude a desenvolverse de manera adecuada en su entorno. Sobre 
este punto es bueno recordar el impacto que ha tenido en la sociedad las fake news y cómo para el ciudadano 
común cobran relevancia en la medida en que accede a ella por redes sociales y mensajería instantánea. En 
Colombia, por ejemplo, es usual que se asuma como verdadero algo que se ha compartido en redes sociales, 
sin un mayor filtro que la lectura del título de la noticia la cual es compartida por otros logrando un mayor 
alcance.

Lo anterior constituye otro desafío para los investigadores nóveles para enfrentar la pseudociencia y la 
proliferación de información falsa que, en algunas ocasiones, ha llevado a las personas a tomar decisiones 
que afectan su salud y la manera de comprender el mundo. Por otro lado, Gorostiaga (2017) advierte que 
en los países latinoamericanos hay condiciones que dificultan la investigación entre las cuales menciona las 
pocas personas que se dedican a ello, la falta de recursos y los bajos niveles de internacionalización.

Como lo hace notar Gorostiaga (2017), la formación de investigadores debe partir de tres supuestos, 
considerar al investigador como un académico que produce conocimiento y proyecta su trabajo a la 
comunidad; tener el acompañamiento de un experto en la formación doctoral y; establecer la conexión 
entre las políticas públicas con los proyectos políticos y procesos sociales. Este proceso debe empezar desde 
el pregrado mediante su vinculación a proyectos de investigación donde pueda observar la forma en que 
se aplican algunas herramientas teóricas y metodológicas a la resolución de problemas de investigación 
y la producción de conocimiento, su inserción en grupos de investigación que le permita participar en 
comunidades de práctica como parte del oficio del investigador y reconocer los dilemas éticos inherentes a 
los procesos formativos y de producción de conocimientos que les permita identificar las tensiones entre la 
academia y la política pública e institucional.

Parte de la política pública e institucional en Colombia apunta a que para graduarse de doctor se requiere 
realizar un aporte significativo al campo de investigación, la publicación de libros o capítulos de libros, 
artículos en revistas de divulgación o científicas y la realización de ponencias en eventos. Sin embargo, tal 
como se ha intentado hacer notar, son muchos los desafíos a los que se enfrentan los investigadores pues no 
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basta con la producción de conocimiento si este no es relevante para la sociedad y no promueven cambios 
en la dinámica del país. Otro aspecto fundamental es que, para formar un doctor en Colombia, se requiere 
una inversión cercana a los 70.000 U$ y esto es porque los postgrados no son subsidiados por el estado así 
que las universidades trasladan los costos al estudiante.

Finalmente, la situación de los becarios es, cuando menos, compleja dado que lo que ofrece el país 
en realidad son crédito-beca lo que significa que el estudiante debe culminar sus estudios en el tiempo 
establecido, cumplir con la permanencia en una región del país por al menos dos años, generar productos 
de I+D y luego aplicar a la condonación de la deuda, momento en el cual se convierte en beca. Los que 
no cuentan con apoyo estatal deben asumir los costos y esto significa combinar el tiempo de estudios con 
actividades laborales. Esto en definitiva ha provocado la deserción de los programas de formación con la 
consecuente pérdida de capital humano para impulsar la ciencia en el país. El panorama es distinto para los 
profesores universitarios pues reciben una comisión de estudios para dedicarse de manera exclusiva a su 
formación.

Conclusiones

La política pública e institucional colombiana en cuanto a la formación de investigadores, producción 
de conocimiento e inserción en la comunidad requiere establecer un camino desde el pregrado hasta la 
formación postgradual y su vinculación a grupos de investigación con proyectos que les permitan acercarse 
de manera empírica, teórica y metodológica a la epistemología de la investigación. Los resultados de este 
proceso deben redundar en publicaciones que mejoren la competitividad del país apuntado a la calidad e 
internacionalización de las investigaciones. Se debe promover la transferencia de conocimientos y la técnica 
para mejorar la calidad de vida de los colombianos en la medida en que los resultados sean aplicables y 
promuevan cambios en la sociedad.

Una tarea pendiente de los investigadores noveles es dedicar esfuerzos a la transferencia y socialización 
de los resultados de sus investigaciones. Colombia debe realizar esfuerzos para modificar la política pública y 
apoyar la formación de investigadores a nivel de doctorado. Las universidades deben aumentar la cobertura 
en dichos programas de formación, aunque esto requiere la incorporación de nuevos investigadores que 
puedan dedicar tiempo a ello. Sobre este aspecto se hace un llamado de atención sobre los programas de 
postdoctorado en Colombia, en la mayoría de los casos requieren que, quien desea realizarlo, pague por 
ello, mientras en otros países se consiguen becas para realizar dichas instancias. Esto explica, en parte, la 
producción de documentos que no logran citaciones, se requieren investigadores de alto nivel, una tarea 
pendiente en el país.
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Desafíos Éticos - Políticos  
en la investigación social

(Ethical - Political Challenges in social Research)
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Resumen: La naturaleza de las ciencias sociales, tienen sus bases en sus discusiones epistemológicas y metodológicas desde sus orígenes, sin embargo, no se debe de 
obviar la discusión ética y los desafíos que estos plantean hoy al área social.  Es por ello que se pretende abordar desde la reflexión, elementos que podrán aportar a la 
discusión de las miradas desde la ética en la investigación. Entendiendo que el centro de la investigación, nos pone hoy el desafío ético político, en torno a los sujetos de 
investigación, quienes son actores de su propia realidad, pero también protagonistas de su transformación. 

Es cada vez mas necesario la necesidad de desarrollar enfoques éticos más acordes a la realidad de las ciencias sociales, que deben de converger con los códigos de la 
investigación en otras áreas de conocimiento, pero a la vez ser un deber del investigador social, como parte de un compromiso con lo social y con los actores sociales 
con que se involucra en la investigación, generando así un compromiso ético-político de las ciencias sociales, con la interrelación dinámica del sentido y el objeto de 
estudio de las ciencias sociales.

Palabras Claves: ética, investigación social, ético-político.

Abstract: The nature of the social sciences has its bases in its epistemological and methodological discussions since its origins, however, the ethical 
discussion  and  the challenges that these pose to the social area today should not be ignored. That is why it is intended to approach from the 
reflection, elements that can contribute to the discussion of views from ethics in research. Understanding that the center of research,  today  sets 
us the political ethical challenge, around the research subjects, who are actors of their own reality, but also protagonists of its transformation. 
The need to develop ethical approaches more in a line with the reality of the social sciences is increasingly necessary, which must converge with the codes of research in 
other areas of knowledge, but at the same time be a duty of the social researcher, as the part of a commitment to the social and to the social actors involved in research, 
thus generating ethical-political commitment of the social sciences, with the dynamic interrelation of meaning and the object of study of the social sciences.

Keywords: Ethics, social research, ethical-political.

Ética en la investigación

La discusión en torno a la ética y la investigación en ciencias sociales no es nueva, más bien ha sido un debate 
histórico, permanente y vigente en el que convergen diferentes posiciones teóricas y epistemológicas. Es por 
ello que lo primero que se debe de poner sobre la mesa, es que se pretenderá verter diferentes aspectos, que 
procuran brindar reflexiones para alimentar el desafío permanente de la ética en las ciencias sociales.

La ética en la investigación, irrumpe en el ámbito académico, luego de la segunda guerra mundial, donde 
se reconoce la vulnerabilidad humana en post de la investigación experimental. Es desde estos capítulos 
sangrientos de la historia, que empiezan a surgir herramientas para regularizar la investigación con seres 
humanos, generando así los primeros códigos respecto a la ética de investigación científica. Es desde esta 
génesis, que surge el código de Núremberg, que estableció como principio que es éticamente inaceptable 
experimentar con seres humanos sin su consentimiento voluntario y que tal investigación debe tener como 
finalidad buscar el beneficio de la sociedad, evitando todo sufrimiento físico y mental innecesario. Este 
fue el inicio de una serie de declaraciones, códigos e informes, como son por ejemplo la Declaración de 
Helsinki, Informe Belmont, que van adecuando y modernizando las regularizaciones éticas.

 Es sin duda que la regularización ética de la ciencia ha significado un avance de su funcionamiento, con 
normativas que deben de ser orientadores en el actuar de los investigadores en general; sin embargo, hoy 
las ciencias están sumidas bajo elementos éticos que preponderan los enfoques biomédicos y naturalistas, 
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alejándose mucho, de los enfoques y de la discusión teórica y epistemológica que dinamiza las ciencias 
sociales. Es por ello que se complejiza cada vez más la aplicación de estos criterios a estudios sociales y es 
así que:

“Mientras las ciencias naturales, según Weber buscan las leyes naturales que gobiernan todos los 
fenómenos empíricos, las ciencias sociales estudian aquellas realidades que nuestros valores consideran 
significativas. Y mientras que el mundo natural indica por sí mismo las realidades a ser investigadas, 
las infinitas posibilidades del mundo social se ordenan según los valores culturales con los cuales nos 
aproximamos a la realidad”. (Christians, 2012, pág. 290)

Si bien se plantean pautas éticas de base, que en su generalidad han sido acogidas, estas son generalistas 
y entran en tensión con diferentes posturas epistémicas y teóricas propias dentro de los estudios sociales, 
generando los debates inconclusos que enfrentan a la ética con la epistemología. Sin embargo, el debate se ha 
dividido en dos posiciones, la primera que se identifican con una posición crítica respecto al funcionamiento 
del sistema de comités de ética y las formas de regulación que estas han desarrollado a lo largo de los últimos 
años. La otra posición es escéptica en relación a la necesidad de reconocer los problemas éticos que generan 
las investigaciones sociales (Santi, 2016). Ambas posturas representan una dicotomía, que tiene raíz en la 
falta de regularización y especificidad ética en ciencias sociales.

Son diversos son los documentos que definen los requerimientos éticos de las investigaciones que tratan 
de abarcar dentro de la investigación el valor social y científico, así como la validez científica, justa selección 
de los sujetos, la relación riesgo/beneficio, evaluación independiente, consentimiento informado, y respeto 
por la autonomía y bienestar de los sujetos, entre otras (Agar, 2004). En este sentido, se señala en las críticas 
a los modelos científicos, que estos se rigen por criterios de neutralidad axiológica; donde las normativas 
que regulan la investigación con seres humanos consideran al área biomédica y a lo social con el mismo 
criterio, desconociendo las especificidades de estas últimas y dificultando una reflexión de los aspectos 
éticos apropiadas. Es ahí donde las ciencias sociales, a diferencia de otras disciplinas, trabajan con seres 
humanos, y no sobre seres humanos, y esta especificidad supone necesariamente una aproximación ética 
diferente; donde se presenta la necesidad de pensar los contextos específicos de producción académica en 
ciencias sociales. 

Es así que si bien se ha centrado en la responsabilidad de los investigadores sobre el daño que puede 
realizar sobre las personas que son investigadas, esto como veremos no se enlaza al compromiso que tiene 
que existir y a los niveles de generación de conocimiento y participación de quien se investiga; elementos de 
base en los enfoques epistemológicos que se han desarrollado en las ciencias sociales y en especial dentro 
de Latinoamérica. 

Desafíos epistemológicos de la ética de la investigación

Clifford Christians (2012) refiere, al realizar la asociación de modelos éticos y ciertas corrientes epistémicas, a 
aquellos que se ciñen a una ética absolutista y cientificista, la cual se acerca al modelo biomédico generalista, 
donde predominan los enfoques experimentales y el abordaje investigativo de lo social desde un enfoque de 
los estudios de los objetos sociales, donde se imponen las normas éticas como parte de la verdad científica. 
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En contraposición a aquello es, que su momento, se da la apertura a una mirada tendiente a un modelo 
relativista, en el cual las reglas éticas se adaptan a los contextos en los cuales se realizan las investigaciones, 
donde si bien existirá una mayor información a los sujetos, esta será la necesaria, bajo la finalidad de 
minimizar los riesgos para los informantes. Es decir, esta última, entendería a un sujeto de estudio, pero 
bajo el sesgo de ser un informante dentro de su propio contexto. El mismo autor plantea un último modelo 
desde el “feminismo comunitario” o comunitaristas, donde fundamenta que la misión de la investigación 
en ciencias sociales es la de ayudar a que prospere la vida de la comunidad, ofreciéndole a la gente los 
instrumentos necesarios para llegar a conclusiones comunes. Lo que se trata de lograr no es un excesivo 
volumen de información per se, sino la transformación de la comunidad, donde la investigación apunta a 
ser colaborativa en su diseño y participativa en su ejecución (Christians, 2012).

Para cimentar esta idea, se debe de considerar que desde la investigación social la realidad social que se 
pretende estudiar, es compleja y dinámica, es en sí construida dentro de espacios en continuo cambio; por ello 
es que no existe una única realidad, sino múltiples realidades, las cuales se complementan mutuamente. Desde 
una perspectiva comunitaristas, pero también desde el enfoque latinoamericanista de las epistemologías del 
sur (De Sousa, 2008), se entenderá que la investigación, se produce en una interacción entre investigadores 
e investigados, donde toda interacción social crea una situación nueva, única, irrepetible y nunca puede ser 
plenamente previsible. 

Es a partir de estos principios que entendemos que el ser humano es un sujeto histórico que se encuentra 
inserto en un contexto social, económico, cultural y político, mismo que incide en su forma de ver, sentir 
y actuar como individuos y como parte de una colectividad, en tanto este mundo social está incorporado 
imaginariamente en nuestros cuerpos, nuestros hábitos, en la forma que percibimos, en el pensamiento 
y en la acción.  Y como bien lo señala, Germán Guarín (2017) “Somos sujetos biográficos, somos sujetos 
epocales, sujetos situados, de algún modo testimonio vivo de nuestro tiempo, de nuestro presente histórico” 
(Guarín, 2017). Es desde esta posición que entendemos esencialmente la investigación social como un 
proceso continuo de interacción social, que se debe a la misma. 

Es por ello que no se puede desconocer estos espacios de interacción, como el lugar donde fluctúan 
una ecología de saberes, entendiendo por ello a las maneras en que se intenta la coexistencia de diferentes 
conocimientos; basándose en la idea de que conocimientos heterogéneos pueden coexistir (De Sousa, 
2008). Es desde la investigación social, como base epistémica, que entenderá que se presente al unísono la 
coexistencia de diversos saberes, que fluctúan en espacios sociales de manera transversal y abierta. 

En este sentido cabe recalcar que todos los fenómenos sociales son subjetivos y complejos; y en la práctica 
social el objeto de investigación es un complejo sistema de comunicación que tiene lugar en un espacio 
determinado donde se intercambian espontánea e intencionadamente redes de significados que afectan al 
contenido y a las formas de pensar, sentir, expresar y actuar de quienes participan en dicho sistema. Donde 
lo importante es observar las interacciones, los significados que tiene para los actores involucrados y los 
propósitos que los mueve, independientemente desde los espacios que se desarrollan. 

Es en esta interacción, que se plantea primeramente los desafíos epistémicos de la ética, frente al 
intercambio de significados, así como en la co-construcción de sentidos, por medio de la integración de la 
polifonía de voces (Alvarado, Pineda, & Correa, 2017), entorno a nuevas formas de la ecología de saberes 
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(De Sousa, 2008). La discusión debe de llevarnos a sacar de la invisibilización a los actores negados en las 
narrativas presenciales, donde la integración de diversas voces, pone en cuestión el lugar de enunciación de 
los actores sociales que interactúan en una investigación, donde nos enfrentamos al desafío epistemológico 
de una construcción polifónica de la realidad. En pocas palabras el poder desconstruir, redescubrir y 
reconocer los espacios de interacción social donde el investigador social se debe insertar y co-construir 
nuevos conocimientos. 

Lo ético-político

Es desde los pilares epistemológicos enunciados, que no debemos de perder que es desde el centro de la 
investigación, que nos pone el desafío ético entorno a los sujetos de investigación, cimentado en rescatar la 
voz de los sujetos, quienes son actores de su propia realidad, pero también protagonistas de su transformación. 
Es acá que no hay que olvidar que la investigación es un entramado de interacciones sociales, donde no está 
ausente lo social como objeto de estudio, por lo que menos estará ausente lo ético desde lo social.

Este giro epistemológico, viene a colocar desafíos urgentes en las perspectivas éticas de las ciencias 
sociales, pero también a una reconfiguración de la relación con los sujetos sociales dentro de la interacción 
que supone la investigación social, entendiendo un posicionamiento ético de un todo en la construcción de 
la investigación, que es a la vez será un posicionamiento político del investigador frente a lo social. 

Es por ello que se da la necesidad de desarrollar enfoques más acordes a la realidad de las ciencias 
sociales, que deben de en una primera instancia converger con los códigos de la investigación en otras 
áreas de conocimiento, esto permitiría rescatar elementos que son implementados y cuentan con validez 
en la comunidad científica, pero a la vez desarrollar enfoques propios, epistemológicos y metodológicos, 
para los diferentes ámbitos de la investigación social. Se presenta la necesidad de un modelo enteramente 
nuevo de ética investigativa en el cual la acción humana y las concepciones del bien surgen de la interacción 
(Christians, 2012). 

Las consideraciones éticas en la investigación, contempla también los daños potenciales a los participantes, 
donde se debe de contemplar mecanismos para prevenir o minimizar daños potenciales a los participantes 
(Giménez Bartomeu, 2014), pero muy pocas veces se considera el daño en los contextos de los sujetos-actores 
de la investigación que reviste la inserción de actores-investigadores, ajenos a una realidad, donde no solo 
se da un quiebre de su cotidianidad, sino que también la generación de expectativas en torno a lo que pueda 
generar una investigación. No debemos de obviar que los contextos sociales estudiados, muchos de ellos se 
ven vulnerados solo por el hecho de una multiplicidad de investigaciones, que son con fines “académicos” 
y que no siempre dejaron respuestas a las propias comunidades. Es por ello que la ética de la investigación 
debe de incluir el respeto por la cultura y el reconocimiento de las formas básicas de la organización social, 
con la socialidad y territorios de los actores sociales (Agar, 2004).

Es acá que las perspectivas éticas, deben de mostrar las particularidades de las ciencias sociales más allá 
del cumplimiento de reglamentos, formularios y sanciones de una comisión. Es así que hoy, la ética no se 
asume como una práctica y conducta investigativa, sino como requisitos a cumplir; transformando la ética 
en un formulario y un trámite indispensable para realizar una investigación, desde un imperialismo ético, 
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que se impone a todas las ciencias homogéneamente para cumplir estándares. Cuántas veces la Comisión de 
ética o formularios éticos se convierten en un papel necesario de rellenar y pocas cosas para asumir. La ética 
deja de ser una actitud científica para someterse en elemento burocrático de la investigación

También se hace referencia a los procedimientos propios de una investigación, donde por ejemplo tenemos 
los sistemas de brindar la información oportuna y el consentimiento de los sujetos partícipes en el proceso, 
donde si bien muchas veces estamos sujetos a esos procedimientos éticos, muchas veces son cuestionables 
por ser modelos que provienen desde la ética biomédica, desde donde por lo general se entiende que las 
investigaciones son desarrolladas con seres humanos y no con sujetos y actores sociales participantes de un 
proceso investigativo. 

Entre los desafíos a considerar desde la ética, gira en torno al consentimiento informado, es un 
formulario a firmar, más que una herramienta de retroalimentación sobre la investigación y los elementos 
de transformación que brinda. Al hablar de los efectos de la investigación la transforma en una herramienta 
casuística y sin injerencia del sujeto. Es por ello que se debe dar un giro hacia, como lo denominan algunos 
autores (Supervielle, 2020), un “consentimiento esclarecido”, en la medida en que es primordial que aquellas 
personas que participan de nuestras investigaciones y de quienes recuperamos información, no solamente 
conozcan de manera general los objetivos que perseguimos, sino que deberíamos tender - como así también 
se plantea en los modelos comunitaristas - a que sean parte ellas desde su planteamiento, y en base a esto que 
decidir sobre su participación voluntaria.

Los desafíos éticos son transversales a los distintos actores del proceso investigativo, partiendo por 
el propio investigador o equipo investigador como promotores del proceso metodológico. El otro actor 
presente son las instituciones, tanto desde donde se genera la investigación (ya sea universidad, centro de 
estudios u otros); así como la institucionalidad u organización vinculante con un sujeto de investigación, 
es decir el espacio organizacional donde se encuentra la población a estudiar. Y, por último, el sujeto-actor 
social participe en nuestra investigación. El desafío ético estará a la base del equilibrio necesario entre los 
diferentes actores, para la consecución de la generación de conocimientos, en la confluencia de sus intereses, 
requerimientos y expectativas, tanto en lo relacional, lo técnico-metodológico, pero también en cuanto a 
los principios éticos confluyentes. Es desde los procesos investigativos donde los actores requieren de un 
mínimo de compromiso moral orientado al bien común (Christians, 2012).

A su vez el desafío ético, el cual es basado en la información y el consentimiento, debe de ser acompañado 
del compromiso. Esto es sobre todo con el compromiso del uso y retroalimentación de la información. 
Donde las personas puedan acceder a la información y al estudio recabado, que puedan retroalimentarnos 
y sobre todo ser dueños de sus propios análisis. El compromiso ético-político de las ciencias sociales, parte 
desde el respeto de las individuales, pero sobre todo con la interrelación dinámica del sentido y el objeto de 
estudio de las ciencias sociales. 

Es ahí que, si partimos desde un supuesto de las ciencias sociales para la transformación social, todo 
estudio debe de estar enfocado en la transformación social, y desde el cual no podemos separar a los actores 
de la investigación, que deben de ser sujetos de su propia transformación, por ello hay un actuar en conjunto 
y de co-construcción con vistas a producir cambios (Christians, 2012). Por otra parte, debemos de entender 
desde la dimensión ético-político que, si bien la investigación tiene como fin en sí misma la generación de 
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conocimiento, en ciencias sociales debe de desarrollarse y trascender más allá de ello, orientándose también 
hacía el para qué se genera ese conocimiento y que se realiza con él. Por ello es que debe ser más que una 
conclusión en la producción de conocimiento, debe de responder la investigación a propuestas concretas de 
intervención profesional y disciplinar en las realidades conocidas. Debemos entonces considerar que, si bien 
la transformación y el cambio de lo social no serán objetivos de la investigación, pero sí serán una finalidad 
última de la misma, siendo este un desafío en el deber ético-político de la investigación. 

La ética debe de ser un deber del investigador social, como parte de un compromiso con lo social y con 
los actores sociales con que se involucra en la investigación. Son estos algunos desafíos, que deben de ser 
consideradas dentro de las comisiones de ética de las ciencias sociales, pero sobre todo en los investigadores 
sociales, como formación de base. Merece, por ende, que toda investigación tenga en su composición y 
conclusiones, una reflexión ética que también alimenta el área del conocimiento, dentro de las disciplinas 
sociales. 

La ética deviene entonces un ejercicio constante de reflexión acerca de cómo construimos sentido, cómo 
nos relacionamos y cómo exploramos nuevos espacios relacionales para recrear significados. Emergen 
nuevas formas de coordinación de acciones e inteligibilidades a través de la resignificación de nuestras 
formas de vida, situadas en contextos histórico sociales concretos.
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Resumen: Desde siempre, uno de los retos más importantes para los estudiantes en su formación universitaria es aprender a investigar. En la misma línea, los docentes 
también se enfrentan a constantes desafíos en la búsqueda de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. En ese sentido, la didáctica de la 
investigación cobra real importancia en la producción científica de los estudiantes. Esto quiere decir, que los cambios que el docente incorpora en la metodología de 
enseñanza, repercuten directamente en la manera en la que el estudiante produce conocimiento y en la forma en la que se apropia y utiliza el saber científico. 

El presente ensayo busca, por tanto, mostrar la experiencia en la enseñanza de la investigación científica en estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM, a 
partir del uso de distintas herramientas tanto tecnológicas como tradicionales, que permiten que los estudiantes entiendan, manejen, se familiaricen y desarrollen sus 
propias investigaciones de manera responsable, ética e integrando los conocimientos que obtiene de forma colaborativa y con responsabilidad social. En ese sentido, se 
describen aquí algunas estrategias didácticas, que a su vez permitieron el logro de los objetivos.

Palabras clave: Investigación, didáctica, enseñanza superior, gestores de información, resumen ejecutivo.

Abstract: Since always, one of the most important challenges for students in their university education is learning to investigate. Along the same lines, teachers also face 
constant challenges in the search to improve the teaching-learning process of their students. In this sense, the didactics of the investigation takes on real importance 
in the scientific production of the students. This means that the changes that the teacher incorporates in the teaching methodology have a direct impact on the way in 
which the student produces knowledge and in the way in which he appropriates and uses scientific knowledge.

This article seeks, therefore, to show the experience in teaching scientific research in students of the Faculty of Education of the UNMSM, based on the use of different 
technological and traditional tools, which allow students to understand, manage, become familiar with and carry out their own research in a responsible and ethical 
manner, integrating the knowledge they obtain in a collaborative and socially responsible manner. In this sense, some didactic strategies are described here, which in 
turn allowed the achievement of the objectives.

Key words: Research, didactics, higher education, information managers, executive summary.

Introducción: La investigación científica y el conocimiento científico

Hoy sabemos que la investigación científica es un proceso de reflexión y crítica que busca encontrar nuevos 
datos, hechos o relaciones dentro de cualquier ámbito del conocimiento. Sin embargo, este concepto 
evoluciona a través de los años. En ese sentido, se dice que tiene como punto de partida claro el siglo XVI 
con la revolución científica y la creación de las universidades de la edad media. A partir de entonces, se la 
entiende como una búsqueda de lo desconocido, que no podía entenderse sin la relación intrínseca entre el 
saber científico y la educación, es decir entre la universidad y la investigación. Tres siglos después, durante el 
XIX se inicia el método científico, empírico y analítico, que se une a los métodos existentes como el histórico 
hermenéutico y el crítico social, en el contexto de una sociedad positivista y tecnocrática.

De manera general, se puede mencionar que la investigación científica tiene tres características 
fundamentales; primero es sistemática, dado que es el resultado de una secuencia organizada, que a su 
vez sigue etapas; segundo es crítica, ya que busca la verdad a partir del análisis y la comprensión de la 
realidad y, tercero es empírico, dado que se basa en las observaciones y en la experiencia. Otro aspecto de la 
investigación científica son los propósitos que esta tiene. Sobre esto, Quezada et al. afirma que el propósito 
fundamental es el de explicar los fenómenos o hechos, para ayudarnos a entender los principios que rigen 
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el mundo. Ahora bien, no solo se trata de comprender, si no de llevar a la práctica el conocimiento obtenido 
para luego interrelacionar, precisar y encontrar soluciones prácticas a los problemas (Quezada et al. 2018, 
16–18).

La ciencia, por otro lado, es el método de acumulación de conocimiento, que de forma práctica 
modela las actitudes del hombre frente al universo. Para que la ciencia avance, necesita de la investigación 
científica, la cual tiene como lugar de desarrollo a la universidad, en ese sentido no basta solo con aprender 
el conocimiento, sino que es necesario comprenderlo, desarrollar competencias para aplicarlo a otros 
escenarios o futuras experiencias. Por esta razón, es importante que los estudiantes comprendan y se inserten 
en el camino de la investigación científica, sus métodos y técnicas. Ahora bien, el conocimiento científico 
se fundamenta en teorías, principios y conceptos, que a su vez rebasan los hechos empíricos. Para autores 
como Damián et al. (2018) el conocimiento científico es “probado a partir de los hechos y de la experiencia 
adquirida mediante la observación y la experimentación, la ciencia se basa en lo que podemos ver, oír, tocar. 
El conocimiento científico es fundamentalmente fiable porque es objetivamente probado” (Damián et al. 
2008, 9). Sobre esto, Mario Bunge sostiene en uno de sus libros clásicos que la ciencia y el conocimiento son 
un cuerpo de ideas que se caracteriza por ser racional, sistemático, objetivo, imparcial, exacto, escéptico, 
ausente de prejuicios y por lo tanto fiable debe ser fiable (Bunge, 1959, 22). Por todo esto, la investigación 
científica y el conocimiento científico adquiere en la actualidad una importancia trascendental, dado que 
no existe ninguna actividad humana que no tenga como base una investigación que busca sistemáticamente 
solucionar problemas; además, los resultados de los mismos permiten la formulación y aplicación de teorías. 
En ese sentido, la investigación científica permite ayudar en el proceso de estudio, análisis, experimentación, 
así como incentivar la actividad intelectual creativa de los estudiantes.

Didáctica universitaria en la investigación científica

La formación universitaria demanda la enseñanza de la investigación científica necesariamente. Dentro 
de los currículos universitarios existen cursos dedicados exclusivamente a que los estudiantes adquieran 
habilidades que puedan ayudarlos a la investigación dentro de sus profesiones. Incluso existen modelos 
curriculares en donde la investigación es un componente fundamental, esto con el claro objetivo de volver 
más competitivas las carreras universitarias y el perfil de los egresados. Sin embargo, los estudiantes presentan 
problemas al enfrentarse al ejercicio de la investigación. El más conocido es aquel que algunos autores 
denominan “parálisis cognitiva” que es una reacción relacionada con la procrastinación y que ha recibido 
el popular nombre de “síndrome de todo menos tesis”(Abreu, 2015; Gascón, 2008). Por esta razón, en la 
docencia superior se busca que un profesional tenga las herramientas necesarias para describir, explicar 
y aplicar soluciones vinculadas a las demandas de su contexto y a la naturaleza misma de su disciplina y 
de esta manera manejar con mejores resultados esa parálisis cognitiva que afecta a muchos estudiantes 
universitarios (Criollo et al., 2017, pp. 63–64). 

En ese sentido, es necesaria la adquisición de conocimientos para mejorar progresivamente los objetivos 
establecidos. Por consiguiente, hay una importante labor de los docentes, ya que son ellos quienes buscan 
las formas de desarrollar en los estudiantes las capacidades para aprender y asumir el compromiso de la 
tarea de investigación. Al respecto, autores como Criollo et al. sostienen que la autoeficacia en el aprendizaje 
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es la habilidad más importante que debe conseguir el estudiante. Esta autoeficacia se consigue a través 
del desarrollo de algunos aspectos en los estudiantes, tales como la comprensión y evaluación de sus 
creencias personales sobre la investigación, a fin de que puedan optar por metas retadoras sustentadas en 
autodisciplina y motivación. Otro aspecto son las barreras conceptuales que inhiben a los estudiantes en 
cuanto a la búsqueda del desarrollo del pensamiento crítico y creativo en su formación profesional y, la 
comprensión en el proceso de construcción de conocimientos, lo cual requiere tolerancia para manejar las 
frustraciones (Criollo et al., 2017, p. 64). 

Ahora bien, cabe reconocer que los estudiantes no encuentran sentido a la investigación científica, como 
parte importante de su formación profesional, muchas veces se realiza esta actividad de manera obligatoria 
o incluso sin tener en claro lo que están haciendo. Y es precisamente en ese último aspecto en el que el 
docente encuentra su desafío; puesto que son ellos quienes deben mirar críticamente su práctica pedagógica, 
la didáctica que emplea al enseñar, además de los materiales que se pueden usar en el desarrollo de las 
asignaturas vinculadas a la investigación científica. En ese sentido, es válido que el docente se pregunte 
sobre las estrategias a usar y qué métodos y técnicas reciben mejor respuesta entre los estudiantes. Por lo 
que se plantea en este ensayo algunos mecanismos didácticos, tanto tecnológicos como tradicionales, que 
han sido usados en los cursos de metodología de la investigación dictados en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Estrategias Didácticas para el Desarrollo de las Competencias en Investigación

Las competencias investigativas son el conjunto de conductas organizadas dentro una estructura mental 
estable, que a su vez permite que los individuos movilicen el saber en el momento oportuno. Ahora bien, 
el desarrollo de las competencias, actitudes y valores en el aula universitaria, no es una actividad que 
resulte sencilla, dado que también no solo se busca que satisfagan necesidades individuales, sino también 
sociales, así como intereses vinculados a la profesión (Espinoza et al., 2016,). Por esta razón es necesaria la 
implementación de estrategias que logren un resultado eficiente. En ese sentido, las competencias pueden 
clasificarse en tres tipos: conceptuales, actitudinales y procedimentales. La primera se refiere a la adquisición 
de conceptos que le permitan al investigador  comprender el fenómeno a investigar, así como plantear una 
hipótesis y buscar posibles soluciones a los problemas propuestos. La segunda competencia hace referencia 
a los valores individuales y colectivos de los cuales se apropian los estudiantes para trabajar en su actitud 
frente a la investigación y, por último se encuentra las competencias procedimentales, que son las habilidades 
que el estudiante adquiere y aplica en los distintos procedimientos de la investigación científica (Guity & 
Mendoza, 2018, pp. 35–36); que a su vez le ayuda a obtener y procesar información, relacionarla con los 
problemas propuestos, además de cumplir con normativas importantes y necesarias para la comunidad 
científica, como son el proceso de citación y referenciación. En ese sentido, es necesario mencionar algunas 
de esas estrategias utilizadas en el aula de clase que resultaron favorables en el proceso de aprendizaje en 
investigación de los estudiantes. A continuación se detallarán algunas de estas estrategias que fueron bien 
recibidas en el aula de clase. 
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Manejo de las fuentes bibliográficas digitales

El manejo de la bibliografía es subestimado tanto por los estudiantes como por los docentes. Muchas veces 
se cree que la organización de la misma no afectará el proceso de investigación y redacción de trabajos de 
investigación científica, pero esto no necesariamente es cierto. Los alumnos se ven saturados de información 
que descargan de internet y que a su vez leen sin restricción alguna, lo cual, unido al uso ya poco frecuente 
de las fichas de investigación, provoca que estos no sepan dónde ni cuándo encontraron algún dato relevante 
para su trabajo. Es necesario que el estudiante aprenda desde que se inicia en la investigación científica la 
importancia de llevar un orden estricto del material académico que encuentra en la web. Por consiguiente y 
aunque parezca obvio, se debe enfatizar en el manejo de archivos con el nombre de cada categoría o tema de 
estudio. 

Figura 1: Manejo de fuentes bibliográficas digitales
Fuente: Alvarado, 2021

Gestores de información

Durante los últimos años, el uso de los gestores bibliográficos se ha convertido en una importante herramienta 
de la investigación científica y en el mundo académico en general. Los alumnos se están familiarizando 
desde hace ya algunos años con los distintos gestores bibliográficos. Sin embargo, en el caso peruano, el 
conocimiento y manejo de los mismos aún resulta una novedad, que durante los últimos meses se ha visto 
incrementado, debido al confinamiento y la pandemia los cuales obligaron a todo el sector educativo a migrar 
a plataformas virtuales (Chavez, 2017). Ahora bien, el manejo de los gestores de información permite crear, 
organizar y compartir nuestra propia base de datos de referencias bibliográficas, a partir de las consultas que 
se realizan en catálogo online, páginas web y demás repositorios online.  El uso de estos gestores constituye, 
a la larga un ahorro importante de tiempo y esfuerzo, además de convertirse en una garantía de que tanto 
las citas, como las referencias bibliográficas de los trabajos de investigación no presentaran errores, ya que 
la información será incorporada dentro del texto de manera automatizada, conforme a los requerimientos 
académicos que el estudiante presente (Álvarez et al., 2016).

Existen varias herramientas que pueden servir para el manejo de las referencias bibliográficas, entre las 
más importantes se pueden mencionar a RefWorks, EndNote, Zotero y Mendeley. Una de las más complejas, 
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por su versatilidad y diversidad de funciones es Mendeley. Este gestor ofrece la posibilidad de ser usado 
online, a través de la descarga de Mendely Desktop a una computadora o un celular. El gestor cuenta además 
con un plugin Word para almacenar referencias e intercambiar información inmediata con un documento 
de Word y un Web Importer, gracias al cual se puede habilitar en el navegador el botón “Save to Mendeley” 
para almacenar referencias de Google Scholar, Scopus, etcétera. Ahora bien, el uso de estas herramientas y su 
enseñanza en el aula universitaria se volvió relativamente más sencilla en los últimos meses, esto gracias el 
uso obligatorio de entornos virtuales en tiempos de pandemia, su enseñanza se hace mucho más sencillo 
(Canaza-Choque, 2020).

Figura 2: Interfaz de Mendeley Desktop

Fuente: Alvarado, 2021

Resúmenes ejecutivos

Algo que resulta complejo para el estudiante es definir un tema de investigación. Saber que se quiere 
investigar se convierte en uno de los problemas que más procrastinación provoca. En ese sentido, la búsqueda 
de métodos de enseñanza que proporcionen al estudiante el desarrollo de sus competencias investigativas se 
convierte en el principal reto del docente. En ese sentido, un resumen ejecutivo es una herramienta 
ampliamente utilizada para aterrizar ideas. Es en términos generales una síntesis de los puntos más 
importantes que conforman un proyecto de investigación. El objetivo que se busca con su elaboración es la 
de tener un plan general del trabajo a investigar, lo cual le brindará al estudiante una mejor comprensión e 
interés del tema de su interés. Por lo general, un resumen ejecutivo debe explicar claramente en que consiste 
el trabajo de investigación, además de servir de resumen, para ser más rápida su revisión y replanteo de 
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información de ser necesario. Aquí, la labor del docente en su elaboración resulta importante, no solo para 
que el alumno aterrice el tema que desea investigar, sino para que el mismo docente entienda que es lo que 
el estudiante pretende estudiar y de esta manera efectivizar su asesoramiento. 

Figura 3: Modelo de resumen ejecutivo para proyectos de investigación.

Fuente: Rivera, 2020

Conclusiones 

La enseñanza de la investigación científica requiere que los docentes estén en constante actualización y 
creando diferentes formas y recursos para que el alumno pueda mantener el interés en la investigación 
científica. Así, uno de los más importantes objetivos es promover la curiosidad de los estudiantes, para 
que ellos mismos sean capaces de plantear problemas de investigación y convertirlos en problemas de 
conocimiento, que a su vez permitan el desarrollo de competencias investigativas. 

Ahora bien, el papel del docente aquí es de trascendental importancia, dado que está inmerso en el 
desarrollo del estudiante y es el guía de todo el proceso. Por ello, la búsqueda de herramientas y el desarrollo 
de las mismas es otro de los objetivos del docente. Lo expuesto en el presente ensayo, son solo algunas 
estrategias desarrolladas en el contexto actual de confinamiento, que permitió que la enseñanza de la 
investigación en el aula universitaria de mejores resultados, incentivando así el espíritu investigativo creativo 
de los estudiantes. 
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El Artículo Científico: Algunas Claves Acerca 
de su Redacción y Estructura

(The scientific article: Some keys about its writing and structure)

Marian Serradas Fonseca - Universidad Nacional Abierta - Venezuela
Siomer Hidalgo Serrano - Universidad Nacional Abierta - Venezuela

Resumen: La divulgación de la investigación científica mediante artículos u otros medios es esencial para la sociedad del conocimiento, ésta debe ser compartida con 
la comunidad de investigadores, para dar a conocer los resultados de la labor investigadora, ya que como comúnmente se reconoce, investigación que no se publica no 
existe. En tal sentido, para la preparación de un artículo científico se requiere además de una serie de habilidades creativas, conocer los elementos que constituyen su 
estructura básica. Por tanto, este trabajo aborda aspectos como la definición del artículo científico, las premisas generales para su redacción, así como las diferentes 
partes que conforman la estructura de una publicación científica que desea ser arbitrada y publicada.

Palabras clave: artículo científico, investigación, publicación científica, redacción.

Abstract: The dissemination of scientific research through articles or other means is essential for the knowledge society, it must be shared with the research community, 
to publicize the results of the research work, since as is commonly recognized, research that does not is published does not exist. In this sense, for the preparation of a 
scientific article, in addition to a series of creative skills, knowing the elements that constitute its basic structure are required. Therefore, this work addresses aspects 
such as the definition of the scientific article, the general premises for its writing, as well as the different parts that make up the structure of a scientific publication that 
wishes to be refereed and published.

Keywords: scientific article, research, scientific publication, writing.

“No existen más que dos reglas para
escribir: tener algo que decir y decirlo”.  

Oscar Wilde

Introducción

A la hora de comenzar a escribir un documento que se someterá a evaluación por alguna revista científica 
cada autor puede tener sus propias preferencias, sin embargo, debe adoptar un enfoque sistemático que le 
permitirá obtener un texto estructurado y secuencial, que podrá ir mejorando a medida que desarrolle sus 
diferentes secciones.

En este sentido, la publicación de un artículo científico constituye el producto final de la investigación y 
es la revista el instrumento empleado por el autor para la difusión de los hallazgos. 

En consecuencia, el objetivo principal del presente artículo es orientar a quienes se inician en la escritura 
científica, por tanto se presentan, de forma resumida, aquellos aspectos más importantes que un autor debe 
contemplar cuando se plantea la elaboración de un artículo científico de investigación.

Artículo Científico. Definición 

Un artículo científico es un informe escrito, que plantea y describe ideas, experiencias, debates, nuevos 
conocimientos y resultados, de una manera clara, concisa y fidedigna, que puede estar basado en hechos 
conocidos. Su finalidad es poder comunicar, compartir y contrastar estos resultados con el resto de la comunidad 
científica, y una vez validados, se incorporen como recurso bibliográfico a disponibilidad de los interesados.
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Autores como Murillo, Martínez y Belavi (2017) sostienen que un buen artículo de investigación científica 
es el resultado de una buena investigación.

Entre sus características, se pueden mencionar: es original, se presenta como un documento formal, 
ordenado, conciso, con un estilo adecuado, que debe seguir ciertos criterios en su redacción, como son 
la claridad y precisión; además de cumplir con rigor científico y carácter lógico, empleando para ello un 
lenguaje académico, puede estar acompañado de gráficos, tablas, fotografías o dibujos, y se puede enviar 
para su evaluación a revistas científicas.

Según Camps (2007) un artículo científico debe presentar tres características:

• El acceso al público, bien sea de manera virtual o en físico.

• Acceso a la comunidad científica quien decide si lo acepta o lo rechaza.

• La redacción ha de presentar una estructura técnico-científica definida. Los artículos de investigación 
científica no buscan entretener, emocionar, ni hacer reír o llorar…No es un escrito que dependa de 
los sentimientos y emociones. La objetividad debe prevalecer en ellos.

En tal sentido, en la elaboración del artículo científico se debe considerar primeramente, la identificación 
de los elementos clave, realizar una búsqueda y organización de la información para ir estructurando el 
documento. Para posteriormente, establecer los principios de estilo, como son el lenguaje, la ortografía, sin 
descuidar el formato y la presentación, y por último realizar una revisión después de culminar el proceso de 
escritura.

Redacción y estilo de un artículo científico

Para escribir un buen artículo, hay que aprender y aplicar los tres principios fundamentales de la redacción 
científica: la precisión, la claridad y la brevedad.

Escribir un artículo científico no implica tener dones especiales, sino que sólo se requiere de destrezas 
para manejar creativamente, la información presentada. Su redacción debe ser lo suficientemente clara 
como para que terceras personas capten realmente el mensaje que se quiere transmitir. Entre otros aspectos, 
se sugiere evitar adjetivos calificativos que no aporten información relevante o que sean muy subjetivos, se 
debe emplear un lenguaje denotativo. Las ideas que se planteen deben estar jerarquizadas de acuerdo a los 
objetivos y resultados de la investigación, se sugiere ser breve, expresar el mayor número de conceptos con 
el menor número de palabras, sin perder su esencia.

Asimismo, en la redacción de artículos de investigación científica las jergas no son aceptables, ya que 
son consideradas expresiones informales, debe prevalecer por tanto un lenguaje propio especializado, con 
un estilo sencillo, conciso y claro, que enganche o interese al lector, tal como afirman Murillo, Martínez y 
Belavi (2017). De acuerdo con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (2012), la dinamicidad, 
el tono adecuado y la pertinencia del tema son otras cualidades que deben estar presentes cuando se quiere 
comunicar los resultados de una investigación.

De igual manera, se debe ser cuidadoso en el uso de anglicismos, galicismos y latinismos, y evitar la doble 
negación en las oraciones o construcciones. La expresión positiva es más precisa y clara.
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Para la preparación de los párrafos del artículo se sugiere construir enunciados entre 5 y 20 líneas, ya que 
cuando son demasiado largos hacen perder el sentido general de lo que se dice y puede perderse el interés 
por continuar la lectura, y se corre el riesgo de no mantener el hilo argumental, el cual debe ser presentado 
de manera cohesionada y coherente.

Por lo general, la redacción se hace en tiempo presente con excepción de los momentos en que se haga 
referencia a acontecimientos pasados, además se sugiere redactar en la primera persona del plural o de 
manera impersonal o forma reflexiva de la tercera persona. Adicionalmente, la utilización combinada de las 
conjunciones “y/o” es incorrecta, ya que semánticamente tienen significados distintos.

Es importante además, ser discreto en el uso de las citas textuales, el exceso de referencias demuestra 
inseguridad y complica la lectura del texto. Autores como Ferriols y Ferriols (2017), denominan esto, escritura 
defensiva. Asimismo, las fuentes bibliográficas deben estar identificadas y mencionadas debidamente.

Por último, se recomienda hacer una revisión general y detallada del escrito cuando se crea finalizado 
en su contenido. Releerlo las veces que sea necesario. Se puede además someter el manuscrito a un lector 
especializado o, incluso, un lector ajeno a la disciplina que puede ayudar en la detección de fallos en la 
redacción. Recordar que un artículo mal redactado puede restar al resultado de una buena investigación, 
sino está bien presentado.

Organización y estructura de un artículo científico

Antes de hacer mención a la estructura y organización de los artículos científicos es importante acotar 
que cada comité editorial tiene sus reglas y normativas, por lo que se sugiere siempre, antes de comenzar 
a redactar un artículo científico, estar familiarizado con la normativa de la publicación periódica donde se 
desea presentar el extenso.

Ahora bien, una vez conocida la normativa y comenzar a redactar, es importante conocer y saber sobre 
la estructura y organización de éstos, la cual, en la mayoría de los casos está estructurado de la siguiente 
manera: portada y créditos, introducción, cuerpo o desarrollo del trabajo (artículo), conclusiones y/o 
recomendaciones y referencias. En cada apartado debe considerarse lo siguiente: 

Portada y créditos: debe incluirse en esta sección el título del artículo, identificación del autor (es), 
resumen y palabras claves. 

• Título del artículo: debe describir de manera sencilla, precisa y clara el contenido de la investigación 
y se recomienda que no exceda de 12 palabras, ya que debe ser claro, breve, específico y llamativo. El 
título debe permitirle al lector identificar el tema fácilmente y debe ser explicativo, breve y atractivo 
tal como lo afirman Villarreal y Contreras (2018). Es importante destacar que los títulos pueden ser 
informativos o descriptivos. Un título informativo presenta el resultado principal de la investigación 
y el descriptivo comunica el contenido de la investigación sin presentar los resultados. 

• Créditos: en este apartado se identifican a los responsables o autores de la investigación, debe colocarse 
el nombre (es) y apellido (s), identificar la institución de procedencia, categoría o cargo que ocupa y 
correo electrónico. En algunos casos según la normativa de cada revista se solicitan datos adicionales 
como la dirección electrónica de ORCID, Google Académico, entre otros.
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• Resumen (abstract): es una exposición o escrito corto donde se presentan el contenido del artículo, 
el cual permite que los lectores reconozcan con rapidez tal contenido y, como sucede con el título, 
se le utiliza en los servicios de síntesis e información para indizar y recuperar artículos, esto según 
lo afirma el Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association (APA). El 
resumen no debe exceder de 120 palabras a un espacio sencillo, es por ello que debe ser preciso, 
concreto, conciso, específico, no evaluativo, coherente y legible.

• Palabras claves (Keywords): Es un listado de 3 a 10 palabras que servirán para identificar el contenido 
del artículo.

Introducción: Consiste en una reseña de la temática del estudio, sus propósitos principales, aportes más 
relevantes y estructura general del cuerpo del artículo. Además, consiste en la descripción, de manera clara 
y sencilla, del tema o problema objeto de investigación, así como de algunas explicaciones complementarias, 
que permitan una mejor comprensión inicial del trabajo expuesto. Por lo tanto la introducción debe 
responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tema del trabajo? ¿Por qué se hace el trabajo? ¿Cómo está 
pensado el trabajo? ¿Cuál es la metodología fue empleada en el trabajo? y ¿Cuáles son las limitaciones del 
trabajo?

De acuerdo con este planteamiento el libro Técnicas de documentación e investigación, publicado por la 
Universidad Nacional Abierta (2000) aclara cómo se puede definir la introducción y qué elementos contiene:

…la introducción es la parte (…) en la que se describe en forma breve y sencilla el tema o problema 
objeto de la investigación y de algunos aspectos complementarios que permitan una mejor comprensión 
del tema, además de motivar la atención del lector por el problema estudiado. (Universidad Nacional 
Abierta, 2000, 332).

En este sentido, la introducción debe exponer el problema o tema a tratar, informar breve y concisamente 
sobre aspectos significativos que contribuyan a facilitar la comprensión de lo expuesto, despertar el interés 
y motivar al lector hacia el conocimiento del tema expuesto y para cumplir con estas funciones, debe ser 
redactada en forma clara, precisa, sencilla y apacible, con una extensión corta, se sugiere que no se exceda 
más de una página.

Cuerpo o desarrollo del trabajo (artículo): Es en esencia la fundamentación lógica, minuciosa y gradual 
de la investigación, cuya finalidad es exponer hechos, analizarlos, estudiarlos, evaluarlos y, a veces, intentar 
demostrar ciertas hipótesis en relación con dichos planteamientos. En este último caso, formulada la 
hipótesis del trabajo de investigación y presentados los hechos que integran el razonamiento de los diversos 
aspectos del problema, se desarrollan los argumentos cuya justificación lógica se propone.

Es importante mencionar que existen distintas modalidades de trabajos o manuscritos a presentar, entre 
estos se destacan: Entre las modalidades del manuscrito o trabajo se encuentran: 

• Informe de investigación: Es el informe final o parcial de hallazgos originales, producto de trabajos de 
investigación. Su estructura es: introducción, metodología que abarca el diseño, sujetos, instrumentos 
y procedimientos, resultados y discusión/conclusión. 
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• Ensayo: Es un texto expositivo, de trama argumentativa y de función predominantemente informativa, 
que desarrolla un tema, usualmente de forma breve; en su desarrollo no se pretende consumir todas 
las aristas, ni exponer de manera formal pruebas ni referentes y fuentes de información. 

• Artículo de revista: Texto expositivo, de trama argumentativa, de función predominantemente 
informativa, en el que se estructura de manera analítica y crítica la información actualizada recogida 
sistemáticamente en distintas fuentes acerca de un tema determinado. Su estructura es: introducción, 
desarrollo o cuerpo del trabajo (artículo), conclusiones. 

• Reseña: Es un comentario descriptivo, analítico y crítico de publicaciones recientes.  

• Entrevistas: Conversaciones con personalidades de reconocida trayectoria.

• Conferencias: se publican ponencias y conferencias que hayan sido presentadas en eventos locales, 
regionales, nacionales e internacionales.

Es por ello que se debe considerar para la redacción del cuerpo o desarrollo los siguientes aspectos: 
exactitud, claridad y sencillez de las ideas y conceptos expresados, en este aspecto debe considerarse el grado 
de profundidad del planteamiento del tema de investigación o problema, objetividad en la formulación de los 
supuestos que ubican el estudio, ajuste de la metodología al tema o problema planteado, rigor, hasta donde 
sea posible, y exhaustividad en el manejo de la metodología, objetividad en la verificación de los supuestos a 
comprobar y en la interpretación e integración de los resultados obtenidos y coherencia y continuidad lógica 
de cada uno de los pasos de la investigación. En fin, los elementos del cuerpo o del artículo que se deben 
tener presente son descripción, discusión y demostración del tema de investigación.

Conclusiones y/o recomendaciones: Según el libro Técnicas de documentación e investigación I se expone 
las funciones de las conclusiones del artículo:

Las conclusiones tienen la (…) función de vincular con los resultados obtenidos los distintos argumentos 
planteados en el desarrollo del tema. En este sentido, mediante la conclusión, el autor (…) plantea sus 
afirmaciones finales sobre el tema, presenta los argumentos que resuelven los interrogantes planteados y 
señala si se lograron los objetivos propuestos en la investigación. (Universidad Nacional Abierta, 2000, 334).

Las conclusiones son la sección final del artículo donde se presentan, sin argumentación y de forma 
resumida, los resultados del análisis realizado por el autor con relación al tema, siendo este el resultado del 
tratamiento de los datos y de las interrogantes planteadas dentro de la investigación. En las conclusiones 
se resumen los resultados y aportes más relevantes del trabajo. Es importante al momento de redactar las 
conclusiones tener en cuenta los siguientes aspectos: breve replanteamiento del problema o tema investigado, 
breve descripción de la metodología utilizada para la obtención de los resultados, síntesis de las diversas 
partes de la argumentación y sus resultados, planteamiento de las cuestiones no resueltas por la investigación 
y de los alcances y limitaciones del estudio.

Además, cuando se considere pertinente, debe añadirse el apartado con las recomendaciones que el 
autor formula como resultado del estudio presentado. Una vez que el autor ha desarrollado, descrito y 
demostrado los argumentos e ideas acerca del tema en estudio, procede y presenta el planteamiento de 
las ideas finales, que, en relación a los propósitos de la investigación y otros aspectos de importancia para 
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una cabal comprensión del estudio, logre comprobar durante el desarrollo de ésta. Es por ello que en las 
recomendaciones se presentan algunas alternativas de solución y/o proposiciones, que orientan a otros 
investigadores que trabajan en el área o campo de estudio, para la toma de decisiones que les permitan 
definir políticas y realizar ciertas acciones de un determinado hecho o fenómeno a resolver, en función de 
los logros alcanzados en la investigación presentada.

Referencias: La lista de referencias incluye “todas” las fuentes que se citen ya sean impresas, electrónicas 
o audiovisuales, incluidas las de tipo legal y de materiales no publicados o de circulación restringida, 
exceptuando  las comunicaciones personales. Es importante destacar que no es una bibliografía sobre el 
tema de investigación presentado en el artículo, sólo se colocan las fuentes que se utilicen para reseñar o 
revisar críticamente estudios previos, hacer mención sobre aportes de otros autores y delimitar lo original del 
contribución personal, remitir al lector a investigaciones relacionadas con el problema en estudio planteado, 
entre otros propósitos, y los que sean objeto de análisis, meta-análisis o parte de la metodología de la 
investigación y se colocan todas las referencias que se encuentran a lo largo del desarrollo de la investigación.

Consideraciones finales

Luego de conocer cómo es la redacción, estilo, estructura y organización de los artículos científicos, es 
importante tener presente las normativas de la revista donde se desea publicar, lapsos de entrega de los 
trabajos, así como considerar los tiempos verbales en cada apartado, los elementos del artículo deben 
ir en concordancia con el objeto de estudio, todo esto con la finalidad de divulgar los resultados de las 
investigaciones realizadas manteniendo los estándares de calidad al momento de presentar estos resultados 
a la comunidad científica.

Por lo tanto, el valor e importancia de la investigación y redacción de artículos científicos están sujetos a 
la calidad de cada fase de la investigación, debido a que es un proceso secuenciado donde cada etapa o fase 
debe abordar los aspectos más significativos para que pueda existir una prosecución adecuada y calidad en 
las siguientes etapas, para de esta manera dar respuesta y cumplir con el objetivo planteado. 

En síntesis, se debe enfocar el trabajo de investigación en base a lo presentado en el título, respetar 
siempre el esquema planteado para la presentación de investigaciones científicas, redactar y presentar un 
buen resumen, evitar el paralelismo, la introducción debe dejar en claro la importancia y relevancia de 
la investigación, el desarrollo del artículo debe mantener su estructura secuencial y una vez terminado, 
se debe leer, corregir y ajustar y de ser necesario puede compartirse con sus pares cercanos para obtener 
observaciones objetivas.

Finalmente, es relevante e importante tener en cuenta el proceso de evaluación y revisión por parte del 
comité evaluador de cada revista, ya que son ellos los que harán cumplir los estándares de calidad de cada 
investigación científica presentada.
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El Enfoque Multimétodo en la Investigación 
Educativa. Aproximaciones Teóricas  

al Estudio
(The Multi-Method Approach in Educational Research. Theoretical approaches to study)
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Resumen: La presente investigación tuvo como objetivo primordial analizar las aproximaciones teóricas sobre el enfoque Multimétodo en la investigación educativa. 
Está sustentado teóricamente en los aportes de Acevedo (2011), Bericat (1998), Ruíz (2008), Salgado (2004), entre otros. En cuanto a la metodología, la investigación 
es de tipo documental y descriptiva, con un diseño bibliográfico. El estudio permite confirmar que la aplicación del enfoque en los escenarios educativos se ha hecho 
poco, resultando una herramienta útil para el avance académico y la construcción de obras, basadas en la asociación de lo cualitativo y cuantitativo, así como de las 
contextualizaciones que deban hacer en el contexto escolar.

Palabras clave: enfoque multimétodo, investigación educativa y teoría.

Abstract: The main objective of this research was to analyze the theoretical approaches on the Multimethod approach in educational research. It is theoretically 
supported by the contributions of Acevedo (2011), Bericat (1998), Ruíz (2008), Salgado (2004), among others. Regarding the methodology, the research is documentary 
and descriptive, with a bibliographic design. The study confirms that the application of the approach in educational settings has been done little, resulting in a useful 
tool for academic advancement and construction of works, based on the association of qualitative and quantitative, as well as the contextualizations that should be 
done. in the school context.

Keywords: multi-method approach, educational research and theory. 

Introducción 

La forma de abordar las producciones en el presente ha ido cambiando, atendiendo a las necesidades que 
presentan cada uno de los investigadores, a las formas en cómo desarrollar los estudios, al análisis de 
cada uno de los elementos seleccionados y a las teorías emergentes que se han ido publicado por expertos 
que promueven la constante evolución en los paradigmas y a los enfoques que se plantean en torno al 
mejoramiento, sobre todo los concernientes al ámbito educativo.

En este sentido, se debe tener presente que, dados los avances realizados y los aportes otorgados por cada 
uno de los métodos ha favorecido el florecimiento de las vinculaciones entre las ciencias, logrando con ello la 
interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, dándose miradas en torno a una temática desde diferentes 
perspectivas y desde el ojo profesional que basados en los análisis de sus especialidades son capaces de 
emitir opiniones respecto a algo o alguien.

La investigación cualitativa y la cuantitativa han dado algunos pasos significativos para integrarse y dar 
respuestas oportunas y amplias sobre los fenómenos que a diario se presentan en la vida y en diferentes 
entornos. Ante esto, pocos han sido los estudiosos que se han preocupado por promover más teoría en 
función de puntos tan importantes como ese.

     De la misma manera, se considera que la educación ha hecho muchas innovaciones en las dos últimas 
décadas, lo que hace pensar que los profesionales de esta área deben estar en constante formación y de 
vincular su quehacer investigativo con las prácticas diarias que promuevan en el estudiantado y en los 
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profesionales el avance en competencias para la vida. Ante tales premisas el objeto principal del artículo es 
analizar las aproximaciones teóricas sobre el enfoque Multimétodo en la investigación educativa.

Definición del Enfoque Multimétodo en la Investigación Educativa. 

El abordaje teórico del enfoque multimétodo debe ser analizado desde la mirada de los diferentes 
investigadores que han promovido ideas, así como la interrelación que se produce en esta forma de llevar 
a cabo estudios, vinculados al quehacer educativo, en el que se hace necesario dar distintas miradas a un 
mismo fenómeno, dadas las complejidades actuales y la interdisciplinariedad entre las ciencias que buscan 
acercarse al desarrollo de las situaciones diarias. 

En este sentido, Ruíz (2008), señala que el enfoque multimétodo (EMM) puede ser comprendido como 
una estrategia de investigación sobre un mismo fenómeno u objeto de estudio, a través de los diferentes 
momentos durante el proceso de investigación, mencionados por el autor como: a) la concepción de la 
investigación y preguntas asociadas; b) la selección del enfoque de investigación; c) el levantamiento y 
análisis de la información; y d. la interpretación de los resultados e inferencia.

De igual forma, menciona el especialista en investigación que una de las principales razones por las que 
se utiliza esta opción en los procesos de indagación, tiene que ver la mayor flexibilidad que éste presta para 
adaptarse de alguna manera a las demandas de comprensión y explicación de una realidad existente, como 
la que se presenta en este momento, integrada, en palabras del experto por: “la multidimensionalidad y 
complejidad, todo lo cual permite ir más allá en el conocimiento del objeto de lo que podrían aportar de 
forma independiente, cada uno de los componentes individuales de dicho enfoque” (Pág. 18).

Siguiendo con las ideas anteriores, se tienen los planteamientos de Salgado (2004), el cual expresa que la 
modalidad multimétodo puede entenderse como un enfoque mixto, dado que hace referencia a básicamente 
el empleo conjunto de la investigación cuanti y cualitativa sólo como posibles elecciones que tiene la persona 
que realiza la investigación, más que posiciones epistemológicas para ahondar en un tema de estudio, por 
lo que puede ser analizado desde un punto de vista pragmático, como un enfoque integrado o multimodal. 

Sumando a las consideraciones esbozadas sobre el enfoque multimétodo Najmanovich (2007)  , lo 
define como una pluralidad metodológica, así como una visión que se corresponde coherentemente con el 
pluralismo cognitivo y la complejidad del objeto de estudio que se discute actualmente. En atención a las 
ideas presentadas por cada uno de los expertos, es posible referir que la cohesión entre lo cualitativo y lo 
cuantitativo en el desarrollo de las diferentes actividades investigativas que se llevan a cabo están presentes 
en el discurso de los tres profesores citados, concordando en que ambos son de suma importancia para el 
desarrollo de producciones.

Ruíz Bolívar (2008), propone dentro de la conceptualización el término como una estrategia, en detrimento 
con sus otros dos colegas, siendo una posición trascendente, dado que para él se puede contemplar como 
un continuum metodológico, a través de un abc que bien puede dar lugar al levantamiento de procesos de 
indagación interesantes para las diferentes áreas del conocimiento.

En la práctica, esto se puede aplicar a en la educación, donde a través de la observación diaria que hacen 
los docentes a los estudiantes que administra llega a proponer ideas, estrategias didácticas, formas de 
abordar los problemas entre compañeros o sobre la comprensión de alguna competencia en determinado 
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tema u otro aspecto que lo lleva a revisar basamentos teóricos y al mismo tiempo hacer interrelacionar las 
premisas con otros profesionales presentes o no en el contexto educativo, entre los que cabe mencionar: la 
psicopedagoga, el psicólogo, especialistas en orientación educativa, así como los docentes de las numerosas 
menciones, que imparte cada uno desde su área contenidos.

Metáfora de la Doble Pirámide de Bericat 

En relación a los fundamentos que se tienen sobre la metáfora de la doble pirámide, la cual incorpora el 
enfoque multimétodo donde se cohesionan la investigación cualitativa con la cuantitativa. En este sentido, 
expone Bericat (1998), la dicotomía que existe entre la tradición cualitativa y la cuantitativa, mostrando sus 
efectos al inhibir o impedir aquellos desarrollos que se pretenden traspasando barreras establecidas por los 
individuos, abordar el acceso a la realidad con el concurso de una pluralidad de orientaciones metodológicas. 
Estas dos metodologías toman sus bases al compararlas con dos pirámides unidas por uno de sus lados de 
sus respectivas bases, donde es imperativo conocer cómo unir sus cúspides.

La cima de la pirámide, corresponde al aspecto concerniente al  componente metateórico, mientras que 
las bases de la misma representan el componente empírico, a la parte del triángulo que es la cúspide queda 
reducida a un solo punto corresponde al máximo de la coherencia discursiva (ontológica, epistemológica y 
metateórica) de una perspectiva de investigación social. A esta parte alta también corresponde un máximo 
distanciamiento de la realidad social, y por ende un riesgo de proyección de la mirada del observador sobre 
el empírico.

Siguiendo en el mismo orden de ideas, la parte baja de la pirámide es el límite de la base que toma 
contacto con la realidad, son más amplias y por ser así son más plurales e incoherentes. La doble pirámide 
plantea problemas  graves pero las ventajas son mayores, en esta el proceso de construcción algunas veces se 
ha orientado el esfuerzo a perfilar las cúspides, otras a desarrollar las bases. Con este método se persigue no 
solamente valorar la doble construcción de lo cuantitativo y lo cualitativo, sino también surge la necesidad 
de una ajustada integración, la cual se hace difícil ya que esta doble pirámide cuenta con una serie de 
enfrentamientos que se remontan a los orígenes de la sociología.

Gráfico 1. Pirámides según Bericat (1998).

Fuente: Boza (2012)
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Estrategias y usos de la integración metodológica

La integración de metodologías remite a la posibilidad de combinar la metodología cualitativa y cuantitativa 
dentro de una misma investigación, de manera tal que sostiene la complementariedad entre métodos. 
Bericat (1998) identifica tres estrategias de integración metodológica: la complementación, la combinación 
y la triangulación, las cuales se describen de forma sucinta a continuación:

Complementación: Esta estrategia se pone en práctica cuando se obtienen dos imágenes de un mismo  
objeto de estudio, una procedente del enfoque cuantitativo y otra proveniente del cualitativo. El resultado 
de este procedimiento consiste en dos informes en donde se plasman dos visiones de la realidad que son  
distintas, pero complementarias. 

Combinación: En esta estrategia se trata de integrar subsidiariamente un método (cuantitativo 
o cualitativo) en el otro, con el objeto de fortalecer la validez de este último compensando sus propias  
debilidades  mediante  la  incorporación  de  informaciones procedentes de la aplicación del otro método, a 
tenor  de sus fortalezas  metodológicas. 

Triangulación: La utilización de esta estrategia  supone la convergencia de  los dos  enfoques  metodológicos  
en  la  indagación sobre el mismo objeto de estudio. No se trata de complementar nuestra visión de la 
realidad con dos miradas, sino de utilizar ambas orientaciones para el reconocimiento de un mismo e 
idéntico aspecto de la realidad social.

La complementación se refiere al uso de metodologías cuantitativa y cualitativa con el objetivo de 
abordar, con cada una de ellas de forma separada, una dimensión diferente del objeto de estudio de una 
investigación. Esta estrategia conserva la independencia de métodos y de resultados ya que cada método se 
usa para responder a interrogantes diferentes de la investigación.

De acuerdo con las explicaciones dadas por Beret (1998), la integración metodológica  y en el proceso en 
el desarrollo de los estudios es importante considerar cada uno de los pasos que deben seguir dentro de los 
modos cualitativos. Asimismo, la combinación indica el uso de un método de manera subsidiaria respecto 
al otro a los fines de aumentar la validez del último. Aquí sí hay combinación metodológica con el propósito 
de obtener un solo tipo de resultado, proveniente de la última metodología empleada.

Finalmente, la convergencia o triangulación supone el uso de ambas metodologías para abordar el mismo 
aspecto de la realidad. En este caso, si bien hay independencia en la aplicación de los métodos, existe una 
convergencia en los resultados. Su utilización implica la aceptación de que ambas metodologías pueden 
captar igual aspecto de la realidad.

Ahondando en el tema, teniendo las consideraciones de otros autores se tiene los diferentes tipos 
de triangulación, de acuerdo con las ideas de (Vasilachis de Gialdino, 1992: 67, citado por Acevedo 
(2011),  de datos, de investigadores, teórica y metodológica (esta última puede ser intrametodológica o 
intermetodológica), vale acotar que éstas últimas también son mencionadas por Beret (1998).

El principal beneficio que brinda el uso combinado de metodologías es la posibilidad de superar los 
sesgos y limitaciones propios de cada método a partir de su integración con otros. Así, la triangulación 
permitiría una mirada crítica sobre los datos obtenidos, identificar sus debilidades y la necesidad de abordajes 
complementarios (Vasilachis de Gialdino, 1992, citado por Acevedo 2011).
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Entre las potencialidades de la triangulación metodológica puede mencionarse su capacidad de solucionar 
problemas de medición y permitir validar una medida utilizando distintos instrumentos (Bericat, 1998). De 
esta manera, si los resultados obtenidos a través de métodos diferentes son parecidos, podrá hablarse de 
convergencia entre medidas independientes (Pérez Serrano, 1998, citado de Acevedo 2011).

Diseño multimétodo de investigación educativa

Según Ruíz (2008), el  uso de diseños de investigación de métodos múltiples para abordar un mismo objeto  
de estudio, ha recibido diferentes denominaciones en la literatura. En este sentido, el autor establece al 
menos tres categorías: métodos mixtos, modelo múltiple y multimétodo.

A pesar de las semejanzas entre cada uno de los tipos de diseño, también se diferencian entre sí. El 
diseño de método mixto es aquel  en  el  que,  teniendo  una orientación epistémica común, permite integrar  
subsidiariamente estrategias y procedimientos de otro enfoque  de  investigación  para  estudiar  un mismo 
objeto. 

El diseño de modelo múltiple supone la  utilización  de  los  enfoques cuantitativo y cualitativo en cada una 
de las fases del proceso de investigación  (concepción de la investigación y preguntas asociadas, selección del 
enfoque de investigación, levantamiento  y  análisis  de  la  información,  interpretación  de  los  resultados  e  
inferencia).  Finalmente,  en  el  diseño  multimétodo se  utilizan  los  enfoques  cuantitativo  y  cualitativo  de  
manera  independiente  sobre un mismo objeto de estudio y finalmente se valida  la  información  obtenida  
mediante  el procedimiento  de  la  triangulación.

De acuerdo a las definiciones ya dadas,  Morse  (2003)  plantea  dos tipos de diseños multimétodo: el 
simultáneo y el secuencial. En el primer caso, la aplicación de una estrategia está subordinada a la otra;  
mientras  que  en  el  segundo, cada estrategia  se  utiliza  de  manera independiente  y  posteriormente  se  
validan  los  resultados  mediante  el  procedimiento  de  la  triangulación.  

Reflexiones finales

El enfoque multimétodo ha favorecido el avance de la ciencia, del conocimiento y de la integración que se 
puede dar entre la combinación de lo cualitativo y lo cuantitativo, coadyuvando a las diferentes técnicas 
que existen en la actualidad a favor de mejorar los desarrollos de producciones en el marco de las obras 
científicas.

El mismo implica pasos que aun cuando han empezado a dar sus primeros frutos a nivel teórico, siendo 
Bericat (1998) y Ruíz Bolívar (2008) pioneros en este tipo de análisis que se han hecho a favor de avanzar 
en los aspectos educativos. Es por ello que se puede mencionar que dentro de los diferentes elementos 
que se han venido investigando, existen estrategias y usos dentro de la integración metodológica, así como 
diseños comprendidos para lograr establecer nuevas perspectivas de obras en la producción de trabajos de 
investigación.  



114

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Referencias 

Acevedo, M. (2011). La integración de metodologías: algunas posturas acerca de sus posibilidades y 
dificultades. Eumed.net. https://www.eumed.net/rev/cccss/12/

Bericat, E. (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Significado 
y medida. Sociología.

Boza, M. (2012). El Paradigma de Investigación: “La Estrella Polar del Científico”. Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador IPB. Revista Educare, 16 (1).

Morse, J. M. (2003). Principles of mixed methods and multi-methods research design. In C. T eddlie and A.  
T ashakkori. Handbook of mixed methods in social  and  behavioral research. Sage.

Najmanovich, D. (2007). La Complejidad: De los paradigmas a las figuras del pensar. Universidad CAECE.

Ruíz, C. (2008). El enfoque multimétodo en la investigación social y educativa: una mirada desde el 
paradigma de la complejidad. Revista de Filosofía y Socio Política de la Educación, 8 (4).

Salgado, A. (2004). Investigación cualitativa: Diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. USMP, 
Liberabit.



115

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

SOBRE LOS AUTORES

Luis Guillermo Quintero Galbán: Licenciado en Educación mención Ciencias Sociales (LUZ), magíster 
en Informática Educativa (URBE). Profesor adscrito al Departamento de Historia de la Facultad de 
Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia. Docente de Pregrado y Postgrado en la Universidad 
Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Maracaibo, Venezuela.

Daniel Ángel Romero Urdaneta: Doctorando en Ciencias Gerenciales (URBE). Magíster en Gerencia 
Empresarial (URBE, 2008). Ingeniero en Informática (URBE, 2000). Coordinador de la Maestría en 
Gerencia Empresarial adscrita a la universidad privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Decano de la Facultad de 
la Ingeniería de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Docente-investigador. 



https://doi.org/10.5281/zenodo.5104420Una mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

116

El Gran Desafío del Futuro Profesional:  
El Ingreso al Mundo de la Investigación
(The challenge of the future professional: Entering the world of scientific research)

Isabel Cristina Flores-Portal - Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Resumen: El presente artículo busca reflexionar sobre los diversos esfuerzos para promover el acercamiento de los jóvenes universitarios hacia la investigación 
científica. Se recopilan y comentan investigaciones realizadas sobre la percepción de los estudiantes universitarios hacia la ciencia, además de la labor de los 
mentores en el acompañamiento al proceso de investigación, ofreciendo una exhortación sobre la necesidad de seguir incrementando esfuerzos desde las universidades, 
para un real y concreto apoyo a la investigación científica.

Palabras clave: investigación científica, jóvenes universitarios, actitudes hacia la investigación, mentores de investigación.

Abstract: “This article seeks to reflect on the various efforts to promote the approach of young university students to scientific research. It compiles and comments 
on research carried out on the perception of university students towards science, as well as the work of mentors in accompanying the research process, offering an 
exhortation on the need to continue increasing efforts from universities, for a real and concrete support to scientific research”.

Keywords: scientific research, young university students, attitudes towards research, research mentoring.

Introducción

Conocedores de que, en el sistema educativo, con énfasis en el nivel universitario, la investigación es una 
práctica muchas veces temida y desconocida por los estudiantes, surge el interés por presentar este artículo 
con el fin de ofrecer una mirada crítica y reflexiva sobre el involucramiento del aprendiz al mundo de la 
investigación. 

Todos conocemos que sin investigación la ciencia no avanza y los países no logran poseer estándares de 
desarrollo acordes a las necesidades de su población. Es por ello que surge la necesidad de incentivar en las 
nuevas generaciones el interés por investigar, subrayando la percepción de los jóvenes universitarios sobre 
la acción de investigar y su impacto en el crecimiento profesional, así como su contribución, en el desarrollo 
social de las comunidades objeto de estudio.

El presente artículo de reflexión pretende ofrecer una mirada sobre el acercamiento de los estudiantes 
universitarios hacia el mundo de la investigación así como el papel de los docentes y las universidades para 
promover su desarrollo.

Explorando la Realidad Actual

Empecemos esta reflexión por analizar la responsabilidad de los centros de estudios a nivel superior en la 
tarea de incentivar en la población universitaria el interés por la investigación. La necesidad de ir acercando 
la acción de investigar, desde una mirada transversal, en las distintas asignaturas que implican un profundo 
análisis por el conocimiento del quehacer científico, viene siendo desde hace algunos años, misión y deber 
de las universidades. 
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Innumerables esfuerzos son los que se desarrollan en los claustros universitarios por acercar a los 
jóvenes a las labores propias de la investigación científica, entre los que se cuentan la creación de semilleros 
de investigación, círculos de estudio, fomento y creación de proyectos de investigación, cátedras sobre 
investigación científica; entre otros muchos empeños que se logran sistematizar en el quehacer universitario 
a fin de lograr el acercamiento hacia el trabajo científico.

Surge la pregunta por saber, cuánto de estos esfuerzos van dando sus frutos y en qué medida nuestros 
futuros profesionales van incorporando y desarrollando habilidades para la creación y consolidación del 
conocimiento científico. Es sabido que existen aún muchos jóvenes que no se sienten atraídos por dicha 
actividad. Como señalan coloquialmente los estudiantes, emergen los llamados “anticuerpos”, al poner sobre 
el tapete la creación de trabajos de investigación, lo que reflejaría el rechazo por esta labor, siendo muchas 
veces producto del desconocimiento por la tarea en sí misma lo que podría estar asociado posiblemente a 
su forma de enseñanza.

Mirando de Cerca la Problemática

Es muy necesario tomar en consideración la percepción que poseen los jóvenes universitarios por la 
investigación científica y en relación a ello conocer el papel de la propia labor docente para determinar la 
inclinación, el desarrollo y la consolidación de las habilidades propias que exige la tarea.

En el Perú existen numerosas investigaciones sobre las actitudes de los jóvenes hacia la investigación, 
entre ellas tenemos la de Arellano, Hermoza, Elías y Ramírez (2015), tomando una muestra de estudiantes 
de estomatología, reportando que en más del 80% de casos analizados se observa entre regular y mala actitud 
hacia la investigación científica. Otra investigación en esta misma línea es la de Bullón (2018), desarrollada 
con universitarios del centro del país, cuyos hallazgos revelan actitudes altamente desfavorables hacia la 
investigación científica en más del 60% de la muestra investigada. Similares resultados los encontramos en 
el estudio de Chara y Olortegui (2018), con estudiantes de enfermería de una universidad privada de Lima, 
donde el 58% de la muestra revela actitudes medianamente favorables hacia la investigación. Estos resultados 
llevan a pensar que para un número importante de jóvenes universitarios la investigación científica es una 
actividad desconocida y poco atractiva.

Cabe preguntarse si los diversos esfuerzos por acercar la investigación dentro de la formación profesional 
de los jóvenes universitarios ha sido una tarea que se haya logrado con éxito. ¿Estamos dando la impresión 
de realizar una tarea puramente abstracta, conceptual, simplemente arquetípica que implica sucesos y 
pasos mecánicos sin mayor apasionamiento? ¿Estamos acercando la investigación solo como parte de una 
asignatura para lograr su aprobación final? ¿Estamos logrando que la investigación se convierta en el modo 
de ser y actuar de nuestros futuros profesionales? Muchas interrogantes surgen en base a la preocupación 
por el desinterés percibido y posible aversión de los futuros profesionales hacia la producción científica.

Reflexionemos por un momento sobre la base de los distintos temas de investigación aparecidos en 
los repositorios institucionales de las universidades peruanas, a raíz de la presentación de trabajos para 
la obtención de títulos y grados académicos. Si bien se logra encontrar temas de interés local, regional y 
nacional con resultados de alto impacto social, que debemos resaltar y de los cuáles surgen interesantes 
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diagnósticos y creativas intervenciones y aplicaciones, un gran número de investigaciones repiten temáticas 
bastante bien estudiadas generando un excesivo diagnóstico, dejando la sensación de que el esfuerzo puesto 
en marcha para la realización del estudio, no logra ofrecer los alcances esperados en la población analizada, 
lo que reflejaría solo un mero ejercicio para la obtención de las certificaciones profesionales. 

La Ley Universitaria 30220 plantea la promoción de la investigación lo que permitiría a los futuros 
profesionales estar preparados para la obtención de grados y títulos universitarios y sobre todo, la generación 
de nuevos conocimientos en todas las áreas de la ciencia a través de la investigación, incentivando el espíritu 
científico y propagando información originada a partir de esfuerzos académicos con la mirada puesta en 
que los futuros profesionales se comprometan en la atención a las necesidades de su comunidad, región y 
país, prolongando la tarea investigadora al ejercicio profesional.

Muchas de las iniciativas para comenzar una investigación científica, tal como lo señala Alarcón (2008) 
pasan por la capacidad del científico por reconocer nuevas situaciones que merecen su estudio y de las cuales 
se conoce poco y que por su naturaleza se pretende ofrecer un análisis novedoso y creativo de la realidad. Se 
añade la posibilidad de iniciar un trabajo de investigación en base a nuevas metodologías utilizadas frente a 
problemas conocidos, o al hecho de ofrecer formas novedosas de solución a las necesidades abordadas en el 
trabajo que concita el interés del investigador (p. 61).

Hemos señalado que la investigación científica es un acto primordial para atacar los flagelos de nuestra 
sociedad y lograr el bien común, mediante prácticas que conduzcan a la responsabilidad social. Tomando en 
cuenta lo anteriormente señalado, una de las tareas que necesita seguir promocionándose es la generación 
de ideas de investigación en los jóvenes. Estas ideas deben surgir desde y sobre el contexto inmediato, de 
la realidad problemática que los estudiantes van observando en su medio lo que va captando el interés 
y curiosidad por su descubrimiento, eligiendo temas de investigación muy relacionados a su pasión e 
inclinación personal y profesional.

Tal como lo señala Maldonado (citado por Eschenhagen, et al., 2018) investigar implica la capacidad 
para formular problemas siendo esta disposición una especie de involucramiento pasional que conecta en lo 
más íntimo al investigador con el problema a conocer, ya que la posibilidad de identificarlo, debe enganchar 
el interés y enamoramiento por el tema a trabajar. Esta disposición a decir de Maldonado, propicia que 
el tema de investigación movilice al investigador desde lo más profundo de su ser y que se logre de esta 
forma, la propia transformación personal. Podemos afirmar, desde lo anteriormente reseñado, la necesidad 
y responsabilidad de propiciar la curiosidad científica tomando en cuenta las tendencias e inclinaciones por 
los temas que concitan el interés de los jóvenes.

Toda idea de investigación que surge en los estudiantes es digna de ser apreciada y tomada en cuenta en 
la medida que refleja la curiosidad de conocer y responder interrogantes que surgen de la exploración, las 
cuales junto con la guía de un maestro que acompañe ese interés por su conocimiento, se logrará convertir 
en la primera semilla, favoreciendo la curiosidad natural por el saber, que se verá plasmada en un interesante 
proyecto de investigación con responsabilidad social. Una vez encendido el germen hacia la investigación 
será primordial ofrecer una guía que aproveche de buena forma la auténtica motivación hacia la exploración 
científica.
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Desde esa mirada surge la importancia de reconocer las características que necesitan prevalecer en los 
docentes guías, para incentivar la investigación científica en las aulas universitarias. Valorando las cualidades 
del docente universitario que se convierte en el principal promotor de la investigación, estos serán la principal 
fuente de inspiración para cautivar y generar el apasionamiento por el acto de investigar, siendo necesario 
resaltar y promover algunas de estas cualidades y, de otro lado, verificar si son las percibidas por los jóvenes 
con el objetivo de acercar y favorecer el quehacer científico.

Medina, Cruz y Jordán (2013) en su publicación sobre las bondades de la mentoría en investigación desde 
la mirada vygotskyana del aprendizaje, señalan que la mentoría resulta ser una herramienta de acción que 
beneficia la enseñanza y el aprendizaje de la investigación científica, resaltando que la mediación generada 
por el trabajo del mentor, lograría identificar las habilidades de los estudiantes y ponerlas al servicio del 
proceso de investigación, permitiendo construir de forma progresiva nuevos aprendizajes y potenciando la 
zona de desarrollo próximo de cada uno de estos. 

Otro de los logros de la mentoría en investigación, señalados por Medina, Cruz y Jordán, sería la 
creación de comunidades de aprendizaje que permitirían servir de espacios de colaboración académica 
entre estudiantes, aportando ideas para la producción de nuevos estudios. Se añade que el intercambio social 
ofrecería una atmósfera de mayor identificación con las labores investigativas generando estudiantes que se 
sientan más atraídos por el trabajo científico.

Con respecto al acompañamiento de los estudiantes en el proceso de investigación, en un interesante 
estudio de Robnett, Nelson, Zurbriggen, Crosby, Chemers (2018) se exploraron los tipos de mentoría en 
investigación y su relación con la identificación hacia la ciencia, en jóvenes universitarios de comunidades 
minoritarias estadounidenses, observándose que existe relación entre el tipo de mentoría instrumental y 
socioemocional con la identificación hacia la tarea investigadora. La mentoría instrumental está relacionada 
a las orientaciones propias de las tareas de investigación, como por ejemplo, el manejo de la estadística 
descriptiva. De otro lado, la mentoría socioemocional hace mención a las actitudes de motivación y aliento 
del mentor hacia el trabajo elaborado por los tutoriados. Finalmente, se describe la mentoría negativa, 
relacionada a la actitud de infra valoración a la labor desempeñada por los estudiantes, la cual se encuentra 
relacionada con una baja identificación hacia la investigación por parte de estos últimos.

En otro estudio realizado en el Perú por Lozano, Olivera, Angeles, Arispe y Naula (2020), se analiza la 
importancia de la mentoría para incrementar la motivación en la investigación científica. Los resultados 
encontrados dieron cuenta de la importancia de la figura del mentor, cuyo papel de acompañante y asesor 
en el proceso de investigación a los tutoriados es resaltado, a fin de lograr un ambiente motivador hacia la 
investigación, desplegando una serie de características en la relación humana con el estudiante, que giran 
en torno al mutuo respeto, confianza, interés, responsabilidad, escucha activa, disponibilidad, asertividad, 
promoción de soluciones y alto compromiso con la labor de orientación.

Con respecto a este tema, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) dentro de sus propuestas para los investigadores nacionales presenta el módulo de 
autoaprendizaje sobre Conducta Responsable en Investigación (CRI) incorporando dentro de sus objetivos 
el resaltar la labor del mentor en la investigación, señalando la necesidad de acceso a estos profesionales 
y la creación de redes de trabajo interinstitucional nacional e internacional con el fin de acompañar a los 
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investigadores principiantes en sus labores. Propone que las universidades ofrezcan estos espacios, tanto a 
sus docentes investigadores como a aquellos alumnos con interés y compromiso por la investigación, dentro 
de equipos de trabajo los cuales requieren el acompañamiento de profesionales expertos.

Con respecto a la labor del docente universitario en relación a la tarea de mentoría en investigación 
científica y los factores que influyen en el compromiso con dicha actividad, se reportan interesantes resultados 
en la investigación desarrollada por Davis, Jones, Mahatmya y Garner (2020) quienes señalan factores como 
disposición de tiempo, financiación y apoyo institucional a las labores de investigación. Tener reglas claras 
de trabajo para ejercer la tutoría en investigación beneficiaría el involucramiento en la tarea.

Todas estas evidencias permiten reflexionar sobre el apoyo a la labor del mentor, por parte de las 
universidades, a fin de enfocar la mirada en la relevancia de la relación mentor-estudiante con la finalidad 
de ofrecer condiciones de trabajo que permitan al docente investigador, un trabajo altamente involucrado 
bajo condiciones de apoyo financiero y respaldo, delimitando responsabilidades y creando dentro de las 
unidades de investigación espacios pedagógicos y físicos para dicha tarea.

A modo de conclusión

Es importante seguir realizando esfuerzos institucionales a fin de que en todas las universidades del país 
se siga promoviendo la investigación científica, pero más importante aún, será reconocer que la tarea en 
investigación gira desde ofrecer espacios físicos para su desarrollo, hasta la financiación de los costos que 
implica, asumiendo un interés real y proporcionando todas las herramientas necesarias para facilitar el 
trabajo de estudiantes y docentes. Es imprescindible seguir fomentando el interés por la investigación, 
incrementando no solamente habilidades de carácter técnico, sino además, construir actitudes a favor de la 
ciencia haciendo de ésta tarea una labor altamente atractiva y motivadora para los jóvenes. 

Seguir realizando estudios que permitan analizar la realidad universitaria sobre la práctica investigativa, la 
forma cómo se va logrando que la investigación científica se convierta en una actividad altamente interesante; 
las habilidades que se requieren para lograr un proceso correcto de enseñanza de la ciencia y los logros que 
se van adquiriendo en el acompañamiento a la labor investigadora, es una tarea que seguirá concitando el 
interés y el compromiso de todos los que apostamos por la ciencia y su contribución al desarrollo del país.
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El Papel del Profesor Investigador  
y su Praxis en el Contexto de Educación Básica

(The role of the research teacher and his praxis in the context of basic educations)

Ramón Hernández de Jesus1 - Secretaria Municipal de Educación Porto Piauí - Brasil
Francisco de Jesus Hernández - Universidad Federal do Piauí 

Resume: La formación del docente investigador ha recobrado gran relevancia en el marco de la sociedad del conocimiento. El presente artículo tuvo como objetivo 
reflexionar sobre la praxis educativa del profesor como investigador en el contexto escolar brasileño, a partir de los hallazgos encontrados, el estudio se ubicó bajo 
el enfoque cualitativo, pues el mismo permitió detallar las situaciones, opiniones y percepciones de los participantes en un contexto dado. Para la obtención de la 
información se utilizó como técnica, la observación participativa y la toma de nota de campo. Los actores sociales que participaron fueron 3 docentes que trabajan en 
escuela Municipal Teresinha Bastos, Porto-Piauí Brasil, en el área de lengua extranjera moderna inglés. Los resultados arrojaron que los profesores demuestran falta 
de interés por no contar con los recursos materiales, además de, límite de tiempo para preparar sus encuentros docentes por sobrecarga de tareas y exceso de trabajo.

 Palabras clave: Praxis educativa, Investigación, Docente. 

Abstract: Teacher researcher training has regained great relevance in the framework of the knowledge society. The purpose of this article was to reflect on the educational 
praxis of the teacher as a researcher in the Brazilian school context, based on the findings found, the study was placed under the qualitative approach, since it allowed 
detailing the situations, opinions and perceptions of the participants in a given context. To obtain the information, participatory observation and field note-taking were 
used as techniques. The social actors who participated were 3 teachers who work at the Teresinha Bastos Municipal School, Porto-Piauí, Brazil, in the area of modern 
foreign language English. The results showed that the teachers showed lack of interest due to lack of material resources, in addition to the time limit to prepare their 
teaching meetings due to overload of tasks and overwork.

Keywords: Educational praxis, Research, Teacher.

Introducción

Se observa que a lo largo del tiempo que la metodología aplicada por los docentes en diferentes áreas 
del conocimiento ha experimentado elocuentes transformaciones, aminorando gradualmente la forma 
de enseñanza tradicional, incorporando en la secuencia didáctica de sus clases los nuevos métodos de 
instrucción. Ante estos aspectos, se observa que, a partir de la implementación de prácticas innovadoras, 
el mediador de aprendizaje ha ido incrementando en su quehacer pedagógico las diferentes herramientas 
tecnológicas educativas, lo cual le ha permitido una forma variada en la enseñanza e investigación para ser 
aplicadas tanto en el aula, como fuera de ella. 

La enseñanza es una actividad compleja y desafiante, que requiere una disposición constante por parte 
del profesor para aprender, innovar, cuestionar e investigar cómo y por qué enseñar. En una sociedad de 
constantes cambios e incertidumbres infinitas, las demandas de enseñanza han ido en aumento, provocando 
la evaluación del modelo de cursos de formación docente y el perfil del profesional que si quiere capacitar 
para ejercer funciones académicas en determinado tiempo. Una de las posibilidades ha sido la formación del 
docente como un investigador reflexivo.

Es sabido que la mayoría de los educadores no se apoya en la investigación educativa para instruir y 
mejorar sus prácticas pedagógicas. Ni muchos menos utilizan el conocimiento que se ha generado a través 
del proceso de pesquisa, en función de la socialización de su propio trabajo en las instituciones de educación 

1 Correo electrónico: ramon_hernandez2012@hotmail.com
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básica. En términos generales. En consecuencia, los docentes investigadores desde siempre han utilizado el 
proceso de búsqueda para estudiar sus propias prácticas, considerando que las mismas pueden ser vistas 
como una estrategia para el desarrollo profesional de los mediadores de aprendizaje, pues estos deben ser 
capaces de analizarlas, estudiarlas y ponerlas en uso para así, mejorar su quehacer docente, obteniendo 
como resultado, que el aprendizaje de sus estudiantes sea catalogado como significativo.

Si bien es cierto, el docente es visto como quien pone en práctica lo dicho por los investigadores que en 
la mayoría de los casos siguen modelos actualizados, reforzando de esta manera, la praxis dentro del espacio 
áulico. Cuando un docente es innovador y cree en el proceso de investigación, entonces está contribuyendo 
con un punto positivo en la edificación del currículo escolar, ya que puede combinar la práctica y teoría. 
Lo que quiere decir que, todos profesionales formados en el área de la educación deben reinventarse en sus 
clases, aportando nuevas experiencias y enseñando a sus educandos en los diversos procesos de adquisición 
de conocimientos. Los cuales deben ser impulsados desde su formación académica para que sean el motor 
de una enseñanza de calidad. Los atributos necesarios para un buen docente están en las dimensiones que 
involucran sus cualidades emocionales, políticas, éticas, reflexivas y críticas, especialmente las de carácter 
de conocimiento. 

Es importante que el facilitador cuente con cuatro tipos diferentes de competencias, caracterizadas por él 
como: competencia intuitiva donde el docente no se conforma con llevar a cabo la planificación elaborada, 
siempre busca alternativas nuevas y diferentes para su trabajo; competencia intelectual en la que el docente 
privilegia todas las actividades que buscan desarrollar el pensamiento reflexivo; competencia práctica 
donde el docente, a diferencia del intuitivo, copia lo bueno, crea poco, pero al seleccionar obtiene buenas 
copias, logra resultados de calidad y la competencia emocional trabaja el conocimiento siempre basado en 
el autoconocimiento, es decir que, expone sus ideas a través del sentimiento, provocando una sintonía más 
inmediata (Fazenda, 2014, p. 22).

De igual forma, el mismo autor, considera que aprender a indagar, es hacer investigación, es parte de 
una educación interdisciplinar, que, según la experiencia, debe comenzar desde el preescolar. Una de las 
posibilidades para realizar un proyecto interdisciplinar en la educación básica es la investigación colectiva, 
en la que existe una examinación nuclear que cataliza las inquietudes de diferentes investigadores, y la 
investigación satélite en la que cada uno puede tener su pensamiento individual y solitario. En la investigación 
interdisciplinaria, existe la posibilidad de que cada investigador pueda revelar su propio potencial o su 
competencia (Fazenda, 2014, p. 10). 

La investigación en el proceso educativo está vinculada con el aprendizaje y la reflexión sobre las prácticas 
cotidianas, haciendo el puente entre el conocimiento popular y el académico, entre lo que aprenden los 
estudiantes y cómo perciben los datos de este estudio en la familia y los grupos sociales. En este sentido, 
Pimenta (2003) enfatiza la importancia de preparar a los docentes para que asuman una actitud introspectiva 
hacia su enseñanza y las condiciones sociales que la influyen, reconociendo en esta tendencia, la formación 
reflexiva como una estrategia para mejorar la formación docente.
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Conceptualización del Profesor Investigador

El docente se define como el profesional que enseña, cataloga o instruye a los estudiantes para clases o 
cursos en todos los niveles educativos. De acuerdo con algunos conceptos que rigen al profesional de la 
educación y al investigador, ambos son quienes ejercen la actividad de buscar recopilar información sobre 
un problema o tema en particular para analizarlo, utilizando el método científico para este propósito, de 
manera que, aumente el conocimiento de un tema determinado, descubriendo algo nuevo o cuestionando 
teorías anteriores (Lima, 2007, p. 14).

En cuanto al rol del investigador o docente-investigador, afirma que desde su formación debe estar 
relacionado con el contexto y las prácticas pedagógicas y docentes, por lo que la acción reflexiva sobre la 
práctica docente y la importancia de utilizar la investigación para tal, tendrá un significado (Lima, 2007, 
p.18). 

Esta afirmación da la idea que, la investigación debe ser parte integral y obligatoria del proceso de 
formación académica de los docentes y, en consecuencia, se verá reflejada en su proceso de enseñanza. Es 
un componente necesario tanto para la mejora e innovación de las clases como para el aprendizaje continuo 
del facilitador.

También el docente investigador es aquel docente que busca cuestiones relacionadas con su práctica con el 
fin de mejorarlas. A partir de esto, se presentan las diferencias entre “investigación docente” e “investigación 
académica o científica”. Con relación a esto, el docente debe preocuparse por lograr sus metas de la mejor 
manera posible, reflexionando con todo el estudiantado, sobre los diferentes desafíos que permean su 
profesión en el contexto actual (García, 2009, p. 107).

En este sentido, los objetivos de la investigación deben ser claros y tener relevancia académica y social. La 
investigación va a estar siempre orientada a la producción y adquisición de conocimientos cónsonos con la 
realidad, la comprensión de ella y, cuando sea necesario, la búsqueda de su transformación. Demo (2011, p. 
22) explica que “es necesario diferenciar el proceso de indagación como principio científico y la investigación 
como principio educativo”. Se debe trabajar la investigación principalmente en la pedagogía, como forma 
de educar, y no solo como una construcción técnica del conocimiento. Entonces, la investigación permitirá 
a través de los resultados que el proceso educativo sea cuestionador, que el individuo aprenda a pensar. 
Es decir, que sea la noción de sujeto autónomo la que se emancipe por medio de su conciencia crítica y la 
capacidad de hacer sus propias propuestas. 

La formación del profesor investigador en el mundo actual puede verse como una forma de cooperación 
que mejore la docencia, donde el profesional de la educación reciba una capacitación adecuada para ser 
socializada con sus socios de aprendizajes, destacándose un trabajo significativo que pueda generar nuevos 
conocimientos y se y convierta en autor de su acción educativa. Es esencial que el facilitador deje de ser 
técnico, reproduciendo las prácticas convencionales que se interiorizan por la fuerza de atracción que le 
causa lo tradicional. Para Lüdke (2006), la práctica de la investigación le provee al docente más recursos para 
autoevaluar su práctica, lo que lo lleva a ser un profesionalismo autónomo y responsable. 
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Metodología 

La presente investigación se enmarcó dentro de la delineación del enfoque cualitativo “la investigación 
cualitativa se centra en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 
en un ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 358).

La investigación cualitativa estudia la realidad en su ambiente natural; y cómo ocurre, apartando 
e interpretando los eventos de acuerdo con los actores encargados. Utiliza ciertos instrumentos para la 
recolección de la información, así como, las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en 
los que se describen las rutinas y los nudos críticos, así como los alcances en el comportamiento de los 
participantes (Blasco y Pérez, 2007, p. 25).  

En toda investigación es imprescindible presentar las técnicas que permitan viabilizar la ruta de los 
hallazgos que sitúen al investigador en un contexto o escenario a investigar. En el desarrollo de este estudio 
se utilizó la observación participante como técnica de recolección de datos, ya que permitió obtener 
información de los informantes involucrados y además facilitó su análisis cualitativo. 

La observación participante es un método interactivo de recogida de información que requiere de la 
intervención del observador en los eventos observados, ya que permite obtener percepciones de la realidad 
estudiada, que difícilmente se podría lograr sin la participación de una forma afectiva. La observación 
participante ha dado inicio a la construcción de instrumentos que han facilitado la interpretación y 
comprensión de las situaciones analizadas. La observación se ha registrado a través de las notas de campo, 
de sistemas categoriales emergentes, y de la reconstrucción de la realidad, para comenzar nuevamente el 
ciclo con una nueva observación (Gil, 2008, p. 149).

Las notas de campo se emplean para que el investigador pueda dejar registrado todos los fenómenos o 
eventos acontecidos a su alrededor y, en un contexto determinado, de hecho, están influidas por un alto 
sesgo personal. Su aplicación va más allá que un instrumento de recogida de información que ayuda a crear 
y recrear lo observado (Valles, 2009, p. 64).

En la medida que la investigación se llevaba a cabo, se tomaron notas de campo donde se registró la 
información precisa, en especial, aquellos momentos donde los docentes llamaron la atención, un suceso 
fuera de la rutina diaria, también citas directas o tan exactas como fuese posible. Estas notas reflejaron el 
momento en el cual, los investigados estaban siendo observados dentro de sus quehaceres pedagógicos.
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Tabla 1 observaciones hechas a los docentes

Docente Observación 1 Observación 2 Observación 3
Interés por la investigación Se observó no estar 

interesado en aprender 
a investigar por no tener 
los recursos tecnológicos 
para hacerlo, la escuela no 
cuenta  con ningún tipo de 
tecnología.

Se observó no tener 
importancia en indagar 
para que sus estudiantes 
aprendan porque la escuela 
no provee materiales 
de consulta (los únicos 
recursos son el libro y el 
pizarrón).

Se observó que la 
investigación no forma parte 
de su vida académica, porque 
al estudiar el profesional 
aprende todo, y su apoyo 
es el libro didáctico y el 
cuaderno de los estudiantes. 

Límite de tiempo preparar 
sus clases

Se observó que las clases 
son improvisadas, por llegar 
siempre solicitando abrir 
la página del libro y hacer 
equipo de 5 integrantes.

Se observó que el docente 
no tiene al día su diario 
de clase, por lo general 
no sigue su planificación, 
los estudiantes deben 
recordarle cuál fue el 
último contenido.

Se observó que, por no 
planificar sus clases, usa 
como estrategia las páginas 
del libro, de la página 3 a la 
8, y como el tiempo del aula 
son 60 minutos, les exige a 
los estudiantes terminar las 
actividades en casa.

Exceso de trabajo Se observó que trabaja en 
tres instituciones educativas 
en los tres turnos, por lo que 
es difícil participar de las 
planificaciones quincenales.

Se observó que su tiempo 
es escaso por trabajar de 
lunes a lunes, por estar 
sobrecargado, el docente 
descuida sus aulas de clases 
y los contenidos a ser 
desarrollados.

Se observó tiene exceso de 
trabajo y aunado a ellos la 
carga familiar, su trabajo 
en las otras instituciones 
absorben su tiempo y la 
familia forma parte de su 
cotidiano, atendiéndola a 
medias. 

Fuente: elaboración propia de los investigadores (2020) 

Análisis de resultados 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes obtenidos en los diferentes momentos donde se 
hicieron las observaciones; estos fueron descritos de manera interpretativa debido a su naturaleza y por ser 
de carácter cualitativa. De igual manera, se articularon los resultados, con el proceso investigativo, de tal 
forma, que respondiera a lo planteado en el objetivo de la pesquisa.

Los actores participantes fueron tres docentes que trabajan en la escuela Municipal Teresinha Bastos, Porto-
Piauí Brasil, en el área de lengua extranjera moderna inglés. Se hicieron varias observaciones participativas, 
acompañadas con la toma de nota, de las cuales se escogieron y analizaron apenas tres observaciones como 
muestra, y las mismas sirvieron para realizar un desglose de la información, analizando minuciosamente las 
coincidencias en las acciones observadas en los docentes.

Las categorías de análisis se basaron en un profundo sentido de entendimiento del fenómeno estudiado 
buscando los significados, actividades, episodios, papeles o roles, relaciones. Los docentes están conscientes 
que la investigación es una actividad inherente a la docencia, y debe enseñarse desde la educación preescolar. 
Aunque no dejaron entrever claramente cómo podrían desarrollarla en sus aulas de clase.

Según la información recogida se puede concluir que los profesionales de la educación demuestran falta 
de interés por no contar con los recursos materiales como: computador, data show, material didáctico, 
entre otros, además de, contar con el tiempo suficiente para preparar los contenidos y desplegar diversas 
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actividades con estrategias en sus encuentros docentes, todo causado, por estar excesivamente sobrecargados 
de horas académicas, ya que muchos de ellos deben trasladarse a sus otros empleos, que por lo general 
son de 3 a 4 instituciones educativas localizadas en la mayoría de los casos, en otros municipios vecinos, 
lo que les dificulta poder profundizar o estar activos en el proceso de investigación, dejando de lado su 
verdadera función como docente indagador del hecho educativo, además de, no poder cumplir a cabalidad 
la carga horaria y su planificación semanal. Los profesores de este estudio demostraron la falta de interés 
por mantenerse actualizado y poder garantizar una educación de calidad a sus estudiantes, puesto que son 
factores que dificultan poder ejecutar un excelente trabajo académico.

Consideraciones finales

Para muchos formadores de formadores, la investigación es un recurso indispensable para el trabajo del 
profesorado, que investiga diferentes situaciones relacionadas con el área específica o con su quehacer 
pedagógico. En tal caso, la investigación en la educación básica debe desarrollarse de forma rigurosa para 
así poder garantizar la reconstrucción de nuevos conocimientos en un determinado momento de la vida 
académica. El desarrollo de la investigación implica el uso de métodos específicos que proporcionen nuevos 
aprendizajes a la luz de la teoría.

En la educación actual se busca un mediador de aprendizaje que se sienta capaz de desmitificar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, estando dispuesto a modificar su práctica pedagógica para mejorarla. 
Corresponde al facilitador despertar y estimular la curiosidad en su estudiantado por medio del proceso de 
investigación. Es decir, que el docente debe dejar libre al estudiante, de manera que él pueda incursionar en 
el mundo del conocimiento, respetando su autonomía y dignidad, siendo tolerante con sus dificultades y 
facilitando su superación.

En este sentido, es responsabilidad de las universidades formar futuros profesionales como docentes/
investigadores que sean críticos y reflexivos, pero que a la vez sean capaces de analizar sus propias prácticas 
docentes, logrando así, una mejorar sustancial de lo que representa su quehacer pedagógico, todo con el fin 
de no caer en el error de ser simplemente un emisor de la información. Entonces, la formación de esos seres 
críticos estará caracterizada como el resultado final de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que 
el docente no debe limitarse o ceñirse a métodos didácticos tecnicistas, preparando así individuos capaces 
de reflejar sus acciones. En vista de lo anterior, este artículo lo que buscaba era reflexionar sobre la praxis 
educativa y el papel que desempeña el profesor como investigador en el contexto escolar de la educación 
básica, el cual es fundamental en su esclarecimiento y profundización en el contexto educativo vigente.

Por otro lado, el análisis de los resultados demuestra que se debe seguir más de cerca la formación de 
profesores investigadores como una competencia que destaque el verdadero perfil que deben poseer ellos en 
la educación básica, además de, actuar conscientemente, reflexionando sobre cómo y por qué es importante 
ser un docente investigador. Sin embargo, también es necesario responsabilizar a la institución educativa 
donde trabaja para que pueda ofrecer las condiciones primordiales para que ese docente pueda apoyarse con 
materiales didácticos que les permitan poder presentar un aula digna a sus estudiantes. 
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El Paradigma Constructivista de Investigación:  
Una Alternativa para Investigar  

Sobre Discapacidad
(The constructivist research paradigm: an alternative to research on disability)

Evelin Ávila1 - Universidad Nacional Abierta de Venezuela

Resumen: Existen diferentes paradigmas de investigación, el investigador es quien decide con cuál paradigma se identifica; no obstante, es importante que el 
investigador evalúe los diferentes paradigmas, los cuestione y desde una perspectiva crítica, se ubique en el que mejor lo identifique de acuerdo a su campo 
o área de investigación. La investigación en el campo de la discapacidad ha estado dominada históricamente por paradigmas convencionales, que deben ser 
sometidos a profundas cavilaciones y cuestionamientos. El presente ensayo intenta dejar ver el Paradigma Constructivista y los diferentes métodos cualitativos 
como otra alternativa para investigar en el ámbito de la discapacidad, sin ánimos de menospreciar otros modos de hacer investigación. Se plantea que el 
investigador debe necesariamente experimentar procesos reflexivos que lo encaminen hacia una mejor elección al momento de investigar para solucionar 
problemas y generar aportes significativos. En este sentido, la discapacidad es una temática en torno a la cual circundan diversidad de actores, contextos, 
pensamientos, mitos y creencias, es por ello que se propone el Paradigma Constructivista y los métodos cualitativos como alternativa para investigar sobre 
la misma. La reflexión que se presenta se fundamenta en un análisis general de los axiomas y dimensiones (Guba y Lincoln) que posee todo paradigma de 
investigación. Al enhebrar las diferentes reflexiones se obtuvo como principal hallazgo que el constructivismo se presenta como una alternativa para considerar 
cuando se investiga en el campo de la educación de personas con discapacidad.

Palabras clave: investigación, discapacidad, constructivismo, métodos cualitativos.

Abstract: There are different research paradigms, the researcher is the one who decides with which paradigm he identifies; However, it is important for the 
researcher to evaluate the different paradigms, to question them and from a critical perspective, to place himself in the one that best identifies him according 
to his field or area of   research. Research in the field of disability has historically been dominated by conventional paradigms, which must be subjected to deep 
thought and questioning. This essay tries to show the Constructivist Paradigm and the different qualitative methods as another alternative to investigate in the 
field of disability, without wanting to underestimate other ways of doing research. It is suggested that the researcher must necessarily undergo reflective processes 
that guide him towards a better choice when investigating to solve problems and generate significant contributions. In this sense, disability is a theme around 
which a diversity of actors, contexts, thoughts, myths and beliefs surrounds, which is why the Constructivist Paradigm and qualitative methods are proposed 
as an alternative to investigate it. The reflection that is presented is based on a general analysis of the axioms and dimensions (Guba and Lincoln) that every 
research paradigm possesses. When threading the different reflections, it was obtained as the main finding that constructivism is presented as an alternative to 
consider when researching in the field of education for people with disabilities.

Keywords: research, disability, constructivism, qualitative methods.

Introducción

La sociedad actual está demandando cada día más cambios en todos los espacios, y la educación por ser el 
ámbito en el cual están puestas las esperanzas para obtener un mundo mejor, recae un mayor compromiso, 
obligando a los profesionales que se desenvuelven en el mismo a trabajar arduamente en esa búsqueda. En 
este sentido, uno de los importantes aportes del profesional de la docencia, en especial los que trabajan con 
personas catalogadas con discapacidad, es dedicar tiempo de calidad a la investigación; pues la misma es 
considerada por excelencia, la principal herramienta de producción de conocimientos, y en los espacios 
donde el docente se desenvuelve se encuentra la mayor riqueza informativa para generar cambios, mejorar 
prácticas e incluso construir teorías en Educación.    

Ahora bien, la investigación es:

1 Correo electrónico: eavila@una.edu.ve
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Una actividad sistemática constituida por procesos recurrentes de búsqueda, descubrimiento, registro, 
generación, procesamiento dirigido, uso, transformación, aplicación, difusión pública registrada y 
aprovechamiento de conocimientos, siguiendo una determinada metodología para descubrir, crear, 
innovar en un sentido puro, como establecer y solucionar problemas de diverso interés cognoscitivo y 
social. (Becerra 2000, 18)

Al analizar la definición propuesta por el autor citado se obtiene que para desarrollar investigación se 
hace necesario el avance de diversos procesos, a través de la implementación de métodos que permitan al 
investigador generar conocimientos y comprender los problemas y fenómenos de su interés. Es decir, la 
investigación es un proceso, del cual el investigador debe estar consciente con la finalidad de sistematizar 
y obtener científicamente una solución o aproximación al problema que se ha planteado en el inicio.  En 
tal sentido, el docente debe apropiarse de todo el procedimiento que implica investigar, pues en ocasiones 
los profesionales de la educación desarrollan prácticas innovadoras e implementan nuevas estrategias que 
les son útiles, pero que no se sistematizan a través del estudio de métodos, procedimientos y técnicas. Al 
respecto cabe citar a Hegel (1807), cuando expresa que “lo ya conocido en términos generales, precisamente 
por ser conocido, no es reconocido” (p.23). Es decir, que el docente puede conocer su trabajo y estar al 
tanto de cuáles prácticas han tenido mayor o menor éxito; sin embargo, no es reconocido ni por él, ni por la 
comunidad científica en la cual se ubica profesionalmente, por lo tanto, la investigación es la clave. 

El Campo de la Educación de Personas con Discapacidad

El campo de la educación de personas con discapacidad al ser un campo social, es amplio, en él convergen 
diversos elementos que de una u otra forma lo convierten en un campo complejo, especialmente porque las 
personas en situación de discapacidad demandan igualdad de derechos, que en múltiples ocasiones les son 
vulnerados, la sociedad actual muestra incesantemente aspiraciones de igualdad, respeto, comprensión y 
aprobación para todos, cada día son más las personas que exigen sus derechos, y el derecho a la educación 
es uno de los más demandados. En tal sentido, la discapacidad puede considerarse como una construcción 
social, mas no como una condición real; de manera que, es la sociedad quien determina quien porta ese 
nombre, que refleja su distanciamiento de la normalidad esperada, que no solamente radica en lo corporal 
(Ávila, 2016). El estudio del derecho a la educación de las personas con discapacidad ha ganado relevancia 
como parte de la Educación General, por lo que la investigación dirigida a ella crece y se transforma. Son 
infinitos los aportes metodológicos que se han realizado, incluso desde diversas disciplinas científicas; no 
obstante, la mayoría de ellas han estado caracterizadas por reduccionismos propios del paradigma positivista 
que comprimen la visión de profundidad sobre el hecho, al hacer énfasis en el uso de métodos cuantitativos.

En función de lo anterior, se reitera que el análisis del campo asociado a las personas con discapacidad 
es en todos los aspectos dinámico, pues en él convergen una serie de elementos que determinan su 
realidad, cada uno con sus propias características, es así como en los últimos años se ha puesto el foco de 
interés no sólo en la persona catalogada con discapacidad sino en su entorno y en quienes son partícipes 
de todo el proceso que implica su desarrollo. Como ejemplo se puede citar la investigación de Ávila 
(2016) que tuvo como propósito analizar los cambios de los procesos escolares que genera la inclusión 
educativa de los estudiantes catalogados con discapacidad, desde la interpretación de los actores escolares 
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(estudiantes con discapacidad, compañeros de clases, madres, padres, personal docente, directivo, obrero 
y administrativo), metodológicamente, se adoptaron métodos cualitativos de investigación (ejemplo: el 
círculo hermenéutico)  y a partir de los sentidos otorgados a los diferentes actores, el principal hallazgo que 
emergió fue el descubrimiento de una escuela que intentó transformarse en inclusiva, pero en la que aún 
prevalece una visión de homogeneidad, para lo cual se proyectaron acciones hacia el trabajo de elementos 
axiológicos del reconocimiento, valoración de la diversidad y el respeto a la diferencia, mediante la práctica 
de la corresponsabilidad de todos los actores involucrados. Lo anterior se obtuvo gracias a la flexibilidad y 
profundidad a la cual se puede llegar a través de los métodos cualitativos. 

La investigación anterior traslada a considerar que la educación que se imparte institucionalmente, desde 
un inicio exhibe rasgos discriminatorios, que aun en pleno siglo XXI, la muestra como un dispositivo de 
exclusión, aunque haya disminuido un poco el pensamiento radical. Por su parte, Fuguet (2010) afirma que 
el modelo homogeneizante está establecido en la mayoría de los parajes de la escuela, de allí que todo lo 
que se distancie de lo clasificado como adecuado sea invisibilizado, a través de mecanismos de exclusión. 
Así que, el camino debería ser como lo esboza Etxebarria (2002) quien indica que se debe anhelar cambiar 
la orientación de las sociedades en las que los procesos de exclusión son cada vez más enérgicos, y en 
consecuencia tienen una cantidad significativa de personas que viven por debajo de los niveles de igualdad. 
Lo expresado por Etxebarria se puede lograr únicamente a través de procesos investigativos (sobre cultura, 
políticas y prácticas), que den apertura a una verdadera transformación de la realidad. 

De manera que, la transformación es la meta, pues el campo de la Educación de personas con 
discapacidad amerita trabajo e investigación, así lo confirma la actual situación de las personas con 
discapacidad en el escenario generado por la pandemia del COVID-19, circunstancia que ha develado las 
profundas desigualdades que existen, especialmente en el sector educativo, la presencia del virus exacerbó 
las desigualdades sociales, la inequidad y la exclusión, incrementó brechas existentes en términos de acceso 
como de equidad y calidad, así lo señala el informe CEPAL-UNESCO, titulado la educación en tiempos de 
la pandemia de COVID-19 (2020).

Paradigma Científico en Investigación

Un paradigma científico podría definirse como un principio de distinciones-relaciones-oposiciones 
elementales entre algunas nociones matrices que generan y controlan el pensamiento, en la construcción 
de teorías y producción de discursos de los miembros de una comunidad científica determinada (Kuhn, 
1981). Ahora bien, luego de que el concepto de Paradigma fuese generalizado, éste ha sido objeto de 
innumerables reflexiones en diferentes contextos. Morín (2000), por su parte expresa que el paradigma 
constituye el principio que rige el conocimiento y la existencia humana y Sandín (2003) expresa que la 
noción de paradigma se ha impuesto en la investigación educativa. Es así como, reflexionar sobre la postura 
paradigmática que caracterizará una investigación de tipo educativa es de suma importancia, pues de esto 
depende la coherente interpretación del hecho educativo. Algunos paradigmas en competencia son el 
Positivismo, el Postpositivismo, la Teoría Crítica, el Constructivismo, entre otros; sin embargo, el presente 
escrito, no procura establecer comparaciones entre uno y otro, sino mostrar algunas reflexiones sobre la 
realidad del campo de la educación de las personas con discapacidad y su naturaleza social, la cual se puede 
quedar limitada si se estudia a través de paradigmas rigurosos de investigación.
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De modo que, el docente debe valerse de las herramientas que proporciona la investigación y poner en 
práctica las mismas, pero antes, debe identificarse con un paradigma de investigación que garantice el éxito 
y facilite el desarrollo del estudio que desea llevar a cabo, específicamente cuando se trabaja con personas. 
Ahora bien, aunque los paradigmas heredados, tal como los denominan Guba y Lincoln (1998) se caracterizan 
por ser rigurosos, el presente artículo no intenta descalificar un paradigma de investigación específico, de 
hecho, sería inaceptable, al contrario, se busca presentar otra alternativa para desarrollar investigaciones que 
puedan ser más útiles dependiendo del tema a investigar. Figueroa y Jiménez (2012) expresan que se aboga 
“…por una ciencia más humana, que ponga de manifiesto la sensibilidad del ser humano hacia todo lo que 
le rodea; que rescate su creatividad, tanto tiempo cercenada por prejuicios metodológicos que impuso el 
positivismo por siglos” (p. 35). Sin embargo, se insiste en que el investigador debe ubicarse en un modelo 
que funcionará como guía, más no como receta, pues el investigador debe poner de manifiesto sus procesos 
cognitivos, especialmente su creatividad, análisis y toma de decisiones. 

De lo expuesto, surge la importancia de situarse epistemológicamente en paradigmas flexibles, menos 
estructurados y limitantes cuando se investiga sobre educación, específicamente sobre la educación de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes etiquetados con discapacidad, pues como se mencionó en el apartado anterior, 
es una educación impregnada de juicios que excluyen y rechazan como consecuencias de los estigmas 
construidos en la humanidad que buscan mantener el orden social a través del poder que ha sido instaurado.

Investigación sobre Educación de Personas con Discapacidad 

Gerber (2008) asevera que la historia de la investigación en el campo de la discapacidad ha sido dominada 
por paradigmas de rasgos positivistas y que fue incapaz de deshacerse del individualismo metodológico, 
propio de todas las clases de investigación social positivista. Al respecto Oliver (1983) expone que la 
investigación en el ámbito de la discapacidad reforzó el modelo individual de la discapacidad, al considerar 
que los problemas que afrontan las personas son el resultado de sus impedimentos individuales y no de una 
la sociedad que limita a través de las barreras actitudinales, culturales y de infraestructura, de modo que, 
como alternativa a los tradicionales paradigmas, surgen los de corte cualitativo, que relacionan la intuición 
con la creatividad, al concebir el conocimiento como una creación compartida a partir de la interacción entre 
el investigador y el investigado (Sandoval, 1996), considerando creencias, mentalidades, mitos, prejuicios 
e incluso sentimientos, que permitirán conocer a través de su análisis, la realidad humana. También, Pérez 
(2006) asevera que los paradigmas que emplean métodos cualitativos “…se configuran en realidad dentro de 
los límites del siglo XX, y que sólo en sus últimas décadas, desde los años setenta hasta nuestros días están 
alcanzando reconocimiento oficial y académico en el ámbito educativo” (p.41). El paradigma de la teoría 
crítica y otras, así como el constructivismo hacen énfasis en los métodos cualitativos.

Es por esta razón que se debe buscar romper con la manera tradicional de hacer investigaciones, excavando 
mediante estrategias metodológicas flexibles que generen mayor amplitud al interpretar todos los elementos y 
circunstancias de interés para un estudio; especialmente porque el tema relacionado a las personas etiquetadas 
con discapacidad se encuentra profundamente saturado de creencias, mentalidades, mitos, prejuicios que lo 
complejizan aún más; es así como la interpretación del hecho se hace indispensable, partiendo de la vinculación  
entre el investigador y el investigado, para construir el conocimiento entre ambas partes. 
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Por otra parte, Maldonado (2000) señala que todo paradigma se constituye en un sistema de axiomas 
integrado, por un múltiple conjunto de supuestos sobre el fenómeno de investigación. Para el autor, un 
axioma representa un principio, verdad o proposición, tan evidente que no requiere demostración por lo 
que es aceptada por su convencionalidad, Guba y Lincoln (1982) plantean los siguientes axiomas para los 
paradigmas flexibles que hacen énfasis en métodos cualitativos:

a. Sobre la naturaleza de la realidad: en la investigación de corte cualitativo se presentan intangibles y 
múltiples realidades las cuáles deben ser estudiadas holísticamente, puesto que, disociar la totalidad 
es alterarla de forma radical. La predicción y el control no son logros deseados, aun cuando la 
comprensión del fenómeno puede ser lograda. Al obtener más conocimiento se entra en contacto 
con otros elementos del tema, que no pudieron ser previstos, generando más interrogantes que las 
que puede responder.

b. En cuanto a la relación investigador y objeto de estudio: el investigador y el objeto de estudio 
interactúan de forma influenciada, particularmente cuando el objeto de estudio lo representa otro 
ser humano, por lo cual debe tenerse especial cuidado, haciendo el mejor uso de ella, en el cual el 
investigador debe ser indispensablemente responsable, adaptable y sensible como buen instrumento.  

c. A propósito de la naturaleza de los enunciados de la verdad: el objeto de la investigación es desarrollar 
un sistema de conocimientos ideográficos, que se recoge en “hipótesis de trabajo” que describen el 
caso individual. Los fenómenos no escapan al contexto, por lo que la generalización no es posible. No 
obstante, es posible transferir algunas de esas hipótesis de una situación a otra, de acuerdo al grado 
de similitud del contexto y del tiempo.  

d. Atribución y explicación de la acción: en la investigación una acción puede ser explicada, considerando 
la multiplicidad de factores interactuantes y procesos que la integran. La acción es comprendida al 
emerger de un continuo intercambio y una constante mutualidad de los diversos factores que son 
retroalimentados en una dinámica, en la cual el investigador puede establecer inferencias razonables, 
estando en el contexto natural bajo un matiz holístico.  

e. El papel de los valores en la investigación: la investigación bajo el paradigma cualitativo, está 
influenciada por completo de los valores del investigador, de los valores del propio paradigma, de la 
teoría seleccionada y de los valores del contexto en el cual se desarrolla.

Al analizar los axiomas planteados por los autores se puede interpretar que el proceso que implica 
investigar con métodos cualitativos, representa un reto, porque los procedimientos para organizar las 
imágenes no están bien definidos, al estar basados en procesos de inferencias, comprensión, lógica y al cabo 
de un tiempo con la creatividad y el trabajo arduo, de los cuales tienen que emerger resultados como un 
todo coherente (Morse, 2003). 

Ahora bien, al realizar un ligero análisis de los axiomas que plantean Guba y Lincoln (1982) con el campo 
investigativo de la educación de personas con discapacidad se obtiene lo siguiente: (a) Sobre la naturaleza 
de la realidad: la discapacidad como tema social complejo presenta múltiples e intangibles realidades, que 
para ser comprendidas deben ser abordadas holísticamente, en el caso de las personas con discapacidad, no 
se debería disociar de la totalidad. (b) En cuanto a la relación investigador y objeto de estudio: el investigador 
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que indaga sobre el campo de las personas con discapacidad se convierte en un instrumento; motivo por el 
cual debe ser responsable, adaptable y sensible al interactuar de forma influenciada con el objeto de estudio. 
(c) A propósito de la naturaleza de los enunciados de la verdad: la discapacidad por ser un campo complejo, 
debe buscar desarrollar un sistema de conocimientos ideográficos. La discapacidad como hecho social 
no escapa al contexto, por lo que la generalización no es posible. Sin embargo, se hace posible transferir 
algunas ideas de una situación a otra, de acuerdo a la similitud del contexto y de tiempo, por ejemplo, si 
se está investigando situaciones de personas catalogadas con discapacidad visual, es posible transferir esos 
conocimientos a otros contextos similares. (d) Atribución y explicación de la acción: por la complejidad 
del tema de la discapacidad, una acción puede ser explicada, considerando la multiplicidad de factores 
interactuantes y procesos que la integran, por ejemplo, una investigación destinada a estudiar el proceso 
de inclusión escolar de personas con discapacidad, debería contemplar discursos y acciones de diferentes 
actores (estudiante con discapacidad, compañeros de clases, familia, docente de aula, personal directivo, 
obrero, administrativo, comunidad circundante…) y partir de ello para explicar el proceso. Es así como 
la acción en el contenido de la discapacidad puede ser comprendida como un surgimiento continuo de 
intercambio y mutualidad de los diversos elementos que son retroalimentados en una dinámica específica. 
(e) El papel de los valores en la investigación: hasta ahora se ha puesto en evidencia que el campo de la 
discapacidad posee a su alrededor alto contenido de creencias, pensamientos y mitos diversos; por lo que 
investigarla bajo la óptica de métodos cualitativos, permite considerar los valores del investigador, los del 
propio paradigma y los valores del contexto.

El Constructivismo en el Campo de la Educación de Personas con Discapacidad 

El paradigma constructivista como alternativa en formación, posee algunas características que lo distinguen 
del resto, desde el plano ontológico, epistemológico y metodológico destaca rasgos importantes que lo hacen 
flexible y propicio para hacer investigaciones en el campo social. A continuación, se presenta un gráfico, que 
expone las creencias básicas del paradigma constructivista desde algunos planos del conocimiento.

Figura 1: Creencias básicas del Constructivismo.

Fuente(s): Elaboración propia a partir de Guba y Lincoln (1998)
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Al analizar el gráfico anterior y asociar con el campo de investigación vinculado a la educación de personas 
con discapacidad, se desprende que desde el plano Ontológico la realidad que envuelve a las personas en 
situación de discapacidad debe ser comprendida en forma de construcciones mentales diversas e intangibles, 
dada la naturaleza local y específica que rodea la educación como proceso social. La educación, como fruto 
de una construcción social, satisface requerimientos de cada estructura que la convierte en un proceso 
diverso, dinámico e inconstante, como consecuencia de esto, queda de manifiesto la condición dinámica, 
colectiva, intencional y cultural de la Educación. Es así como la manera de observar el proceso educativo 
de las personas con discapacidad, responde a esta concepción de la educación, fruto de las interacciones 
sociales, de la evolución social y de variados juicios y creencias culturales. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020) recientemente confirmó que el obstáculo central 
a la inclusión educativa de las personas con discapacidad es la falta de creencia en que esta sea posible y 
deseable, por lo tanto, es necesario ubicarse en un paradigma de investigación que permita estudiar en 
profundidad dicha creencia para producir cambios sustanciosos.

Ontológicamente es posible que las investigaciones exploren nuevos caminos y la posibilidad de interpretar 
la transformación que se ha generado, que no es más que la construcción social que se ha formado partiendo 
de las experiencias en su accionar con otros (Berger y Luckman, 1968). El constructivismo permite realizar 
una construcción social de la realidad, dando paso a tantas realidades sociales como interpretaciones, la 
investigación bajo esta óptica, posee carácter inacabado de los procesos sociales. 

En cuanto al plano Epistemológico, el constructivismo supone que el investigador y el objeto de 
investigación crean los hallazgos a través de una relación interactiva, es decir, se desarrolla una importante 
interacción sujeto investigador y objeto investigado, trata de no predecir ni controlar, buscando más la 
comprensión. En este sentido, en el campo educativo de las personas con discapacidad es preciso considerar 
la interpretación de la realidad reflexionando sobre su entorno; realizando relaciones constantes, uniendo 
elementos originados de cavilaciones precisas al renunciar a una perspectiva única de interpretar y construir 
la realidad. Aunque desde la óptica constructivista, desaparece la distinción entre ontología y epistemología, 
epistemológicamente se concibe el conocimiento como una construcción compartida a partir de la 
interacción entre el investigador y lo investigado para descubrir dicha realidad, aun para los propios actores, 
sujetos de investigación, al considerar sus creencias, mentalidades, mitos, prejuicios e incluso sentimientos. 

Por último, en el plano Metodológico, el constructivismo ubica el foco en la hermenéutica y dialéctica 
asumiendo que las construcciones se interpretan usando técnicas hermenéuticas convencionales y se 
contrastan mediante el intercambio dialéctico. De manera que, en el campo de la educación de personas 
con discapacidad para interpretar la complejidad del escenario social que la envuelve, se debe asumir al 
investigador y los investigados como instrumentos de investigación, con la finalidad de realizar contrastes 
metodológicos mediante la pluralidad de perspectivas y de esta manera obtener el conocimiento. Se puede 
citar como ejemplo el círculo hermenéutico centrado en los planteamientos de Dilthey, (2000) que tiene 
como propósito buscar en el discurso mismo, y no fuera de él, la dinámica interna de sentido que conduce 
la estructura de toda obra de lenguaje y su cualidad de proyectarse fuera de sí misma y de reproducir un 
mundo que será verdaderamente la cosa del texto. Dilthey lo define básicamente como el movimiento del 
pensamiento en forma circular que va del todo a las partes y de las partes al todo, aumentando en cada 
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movimiento el nivel de comprensión. Al valerse del círculo hermenéutico cuando se investiga sobre la 
educación de personas con discapacidad, se puede hurgar intrínsecamente en el discurso de los actores, se 
pueden remover los aspectos que constituyen la dinámica interna sobre el proceso escolar de estudiantes 
catalogados con discapacidad, y de esta manera, transferir a la organización de los sentidos, al hacer 
recorridos del todo a las partes y viceversa, permitiendo ampliar continuadamente la zona de interpretación. 

En definitiva, por sus características ontológicas, epistemológicas y metodológicas, el paradigma 
constructivista se muestra maleable para hacer investigación, exhibe características que lo muestran como 
un paradigma que destaca rasgos importantes que lo hacen adecuado para hacer investigaciones en el campo 
social, específicamente en el campo de la educación de personas con discapacidad que es objeto de múltiples 
interpretaciones, juicios y creencias. 

A Manera de Conclusión

El recorrido realizado en el presente ensayo, permitió un breve paseo por el campo de la educación de las 
personas con discapacidad y sus diferentes aristas a estudiar de acuerdo a su naturaleza social, así como 
los beneficios de usar en dicho campo métodos cualitativos que partan de paradigmas flexibles, como por 
ejemplo el Constructivismo. En este apartado no se pretende exponer las tradicionales conclusiones, para 
evitar el establecimiento de sentencias que promuevan fronteras que cerquen y limiten sobre una verdad 
única de la realidad, al contrario, debe ser considerado como los intentos de tejer reflexiones, en el marco de 
lo propuesto. De manera que, al enhebrar las reflexiones se obtuvo como principales hallazgos lo siguiente: 

a. El campo de la Educación de personas con discapacidad amerita trabajo e investigación, pues aún 
persisten juicios y creencias que limitan el derecho a la educación de esta población, motivo por el 
cual la investigación representa la clave para lograr cambios.

b. El investigador debe identificarse con un paradigma que garantice el éxito y proporcione el desarrollo 
del estudio, específicamente cuando el objeto de investigación es la educación.

c. Es importante investigar a través de paradigmas que accedan al uso de métodos cualitativos (Teoría 
crítica y otras, constructivismo…) con el fin de develar situaciones, específicamente en el campo de 
la discapacidad, que permitan producir conocimientos para generar cambios y mejorar prácticas.

d. El constructivismo se presenta como una alternativa para considerar cuando se investiga en el campo 
de la educación de personas con discapacidad, pues desde sus planos ontológico, epistemológico y 
metodológico, exhibe características que puede resultar útiles en dicho campo, tan substancioso en 
interpretaciones, juicios y creencias. 
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El Pensamiento de Sistemas Como Soporte 
de la Investigación Científica
(The thinking of systems as a support of scientific research)

Frank Edmundo Escobedo Bailón1 - Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur
Katherin Vanessa Rodriguez Zevallos2 - Universidad San Ignacio de Loyola-Instituto de Emprendedores

Resumen: La intervención  del pensamiento de sistemas en la investigación científica, podría constituir una interesante alternativa, sobretodo en aquellas pesquisas que 
requieren ser reforzadas por la subjetividad y el paradigma fenomenológico. Cuando nos adentramos a revisar la naturaleza de la ciencia de los sistemas, encontraremos 
que es requerimiento vital el comprender la naturaleza de los fenómenos, y a partir de aquí yuxtaponerlo con aportes basados en paradigmas hermeneúticos e 
historicistas, con una clara visión hacia la sinergia y buscando en todo momento que lo que para el método científico es solo objetivo, aquí se encuentra con  la propia 
naturaleza subjetiva, que constituye parte del reto del observador, complementando su realidad con el mundo real.

Palabras clave: Pensamiento de sistemas, fenomenología, subjetividad, metodología de la investigación científica.

Abstract: The intervention of systems thinking in scientific research, could constitute an interesting alternative, especially in those researches that need to be reinforced 
by subjectivity and the phenomenological paradigm. When we enter to review the nature of systems science, we will find that it is a vital requirement to understand 
the nature of phenomena, and from here to juxtapose it with contributions based on hermeneutic and historicist paradigms, with a clear vision towards synergy and 
looking for at all times that what for the scientific method is only objective, here is found with the own subjective nature, which constitutes part of the challenge of the 
observer, complementing his reality with the real world.

Keywords: Systems thinking, phenomenology, subjectivity, scientific research methodology.

Introducción

Los seres humanos presentamos una curiosidad innata, y al momento de querer satisfacer nuestra curiosidad 
es que se desarrolla la investigación, es de vital importancia asociar el pensamiento de sistemas a la idea de 
la investigación científica, pues nos permitirá abordar los problemas de una forma más completa, de una 
forma sistémica y nos dará la idea de utilizar el método más coherente posible para resolverlo, de esta forma 
este método se puede utilizar en diversas disciplinas. En este trabajo de ensayo se dará la idea de cómo es 
que estos dos conceptos se relacionan y del cómo es que trabajan juntos para así lograr una investigación 
científica de manera más completa.

La Investigación Científica

La curiosidad por conocer el mundo que le rodea ha permitido al hombre desarrollar su capacidad de 
descubrimiento, y es a lo que llamamos investigación. Por medio de la investigación científica el hombre se 
somete a las fuerzas naturales y sociales para satisfacer sus propias necesidades.

Esta investigación no se satisface con la marcha normal de la vida y las cosas, sino que necesita provocar 
los acontecimientos que expliquen el “por qué” de las cosas. Ya sea observar en actitud contemplativa la 
caída de una manzana o un experimento realizado en el laboratorio; el análisis e interpretación es el camino 
que se sigue en la investigación.

1  Correo electrónico: fescobedo@untels.edu.pe

2 Correo electrónico: vane251089@hotmail.com
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La investigación parte en su conjunto, por fases, que corresponden en sí, de una indagación en el 
cual,  mediante la aplicación y dominancia rigurosa de métodos y criterios,  se busca indagar, estudiar o 
analizar en torno a un asunto o tema, con el propósito de aumentar el conocimiento que se tiene de éste. 

El reto fundamental de la investigación científica es buscar alivios a condiciones o problemas determinados: 
Explicar fenómenos, desarrollar y ampliar entre muchas cosas teorías y conocimientos, de la misma manera 
como se definen principios, se reformulan planteamientos, se refutan resultados, etc.

Es por este motivo que, la investigación se basa en la metodología científica, que se consolida como 
una herramienta para proceder, de forma analítica y estructurada, moldeando la indagación del problema 
planteado.

Es por este motivo que, la metodología implica una serie de pasos que van desde la observación a 
la experimentación, y desde la demostración de hipótesis al razonamiento lógico, todo ello, trabaja 
conjuntamente con el fin de demostrar la validez de los resultados obtenidos.

Otra característica de la investigación es que constituye un trabajo sistemático, lo que quiere decir que 
tiene un determinado orden sin el cual no se podrá llegar a la solución deseada. De todo esto podemos 
deducir que la investigación científica es una tarea sistemática y organizada mediante la cual se trata de 
hallar una respuesta a un problema planteado y que aún no la tiene.

Miranda (2013) nos advierte sobre el problema del plagio en la investigación científica, que si bien es una 
práctica que ha existido a lo largo de la historia, hoy en día ocurren ciertas condiciones que posibilitan la 
obtención de grandes cantidades de información. Adentrando al hombre a una cultura, a la que Miranda 
denomina, copy-paste. Por lo que brinda algunos consejos para fomentar una “buena conducta científica”: 
identificar claramente lo que recoge de otros autores, dar créditos a las ideas recibidas, etc.

El aporte de Sistemas en Investigación Científica

Espinosa (2014) sostiene que cuando realizamos una investigación tecnológica, somos conscientes de la 
dificultad en la construcción y desarrollo de los procesos, ya que se nos es difícil, el hallar una metodología 
que pueda homeostáticamente adaptarse a las dificultades que iremos encontrando, teniendo en cuenta que 
dichas referencias sobre métodos de investigación se encuentran en mayor medida relacionadas al estudio 
del ser humano y a su interacción con la sociedad, por lo que en estas se trabajan en menor medida con 
variables controlables.

Por otro lado, Espinosa (2014) también alude a las investigaciones que se realizan en el campo de la 
ingeniería donde se trabaja en espacios controlados donde se reduce la aleatoriedad de las situaciones, 
aislándose de la influencia de muchas otras variables. Por lo tanto, culpa a este enfoque reduccionista de 
los muchos resultados contraproducentes que ocurren al usarse en un escenario tan versátil e inconstante.

Por lo tanto, Espinosa (2014) plantea que el objetivo de la aplicación de la teoría de sistemas es:

Contribuir con los investigadores para abordar los problemas en forma sistémica y utilizando un método 
coherente que permita observar el objeto de investigación en su totalidad, sin desligarlo de sus elementos y 
relaciones… por lo que la metodología que se propone, lo pueden utilizar diferentes disciplinas, aunque lo 
recomendable es trabajar en forma multidisciplinaria. (Espinosa 2014,9)
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Con lo que Espinosa (2014) considera que una investigación no debe ignorar o carecer de una noción clara 
respecto a la realidad y a su manejo en diferentes situaciones, por lo que la aplicación de una metodología 
haciendo uso de un enfoque sistémico no permitiría

Planificar la investigación considerando la interacción del problema seleccionado con los otros problemas 
del sistema, realizar el proceso de investigación utilizando herramientas que ayuden a percibir el objeto de 
investigación como un sistema y comunicar la investigación para que finalmente pueda ser utilizada por la 
sociedad (Espinosa 2014, 9).

En la actualidad, para resolver problemas debemos considerar cada vez más variables ya que enfrentar un 
problema aislándolo de manera que se pueda presentar una solución de manera más sencilla resultaría 
contraproducente. Morin (2001, p.29) reconoce que es necesario descubrir un procedimiento que nos 
permita hallar las diversas conexiones que puede presentar un problema.  

Figura 1: Problema a través del tiempo

Fuente: Espinosa, 2014.

Capra (1999) menciona que a pesar de que la solución a una problemática pueda parecer bastante simple, 
si no se maneja adecuadamente afectaría gravemente a nuestra percepción y pensamiento ya que de no 
resolver el problema adecuadamente aumentaría su intensidad y con ello nuestra apreciación de lo que 
consideramos un equilibrio natural. 

Ventajas y desventajas del uso del Paradigma y Pensamiento de Sistemas

Las pesquisas científicas requieren propiamente de una metodología para poder desenvolverse y construirse 
en su completitud. Estas metodologías son usadas dependiendo de los objetivos y alcances de la investigación 
y de las necesidades del investigador. Algunas de ellas resultan muy útiles en algunos casos, como por 
ejemplo la metodología funcionalista, la cual no requiere saber cómo está formado el proceso a estudiar sino 
solo, las respuestas de los estímulos hechos a dicho proceso. Así también, podemos presentar la metodología 
estructuralista, el cual se centra en conocer la estructura del proceso o fenómeno para poder estudiarlo. 
Aunque dichas metodologías sean muy útiles, presentan limitaciones que impiden su uso en algunas 
situaciones. Y, a pesar de la creación de nuevas metodologías que desean reducir dichas limitaciones, como 
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la metodología estructural-funcionalista, estas poseen a su vez otras limitaciones que las hacen ineficaces a 
la hora de estudiar ciertos fenómenos o procesos.

Una de las metodologías más útiles y usadas por varios campos de la ciencia es el método reduccionista. 
Este método tiene mucho éxito en ámbitos como la física, que la usa para formular leyes y teorías, así 
también como la medicina, la cual utiliza este método para hallar una solo causa de una enfermedad y 
atacarla. A pesar de su éxito, el reduccionismo tiene sus limitaciones. En caso de que algún fenómeno 
presente mucha complejidad, en procesos con diversas y variadas interacciones, el reduccionismo no es 
muy útil, ya que no se puede simplificar el fenómeno y tampoco se puede simplemente ignorar dichas 
interacciones. Un ejemplo de esto pueden ser las enfermedades más complejas, como el cáncer, diabetes 
o enfermedades cardiovasculares, donde se poseen múltiples causas y no se puede desarrollar una sola 
cura. Bajo estas circunstancias, es necesario recurrir a otras metodologías que no tengan limitaciones y que 
puedan ofrecer al observador la posibilidad de analizar diversas alternativas para solucionar y poder avanzar 
con la investigación de dicho fenómeno.

Así como las demás metodologías, el pensamiento de sistemas posee unas características especiales que 
carecen otras metodologías de estudio. Estas características hacen al pensamiento sistémico apto para el 
estudio científico de determinados fenómenos de diferente índole. Algunos de estos fenómenos estudiados 
no pueden ser simplemente explicados por medio de metodologías clásicas o su complejidad abarca 
demasiado como para ser estudiados de forma reduccionista. Como se mencionó anteriormente, algunos 
de los fenómenos estudiados son demasiado complejos, ya sea por su estructura enmarañada o su diversa 
cantidad de interacciones tanto internas como externas. En esta situación es preferible usar el pensamiento 
sistémico.

El pensamiento sistémico permite estudiar un fenómeno como un sistema. Gracias a esto, los fenómenos 
complejos, como los fenómenos sociales, pueden ser explicados si se les ve desde un enfoque sistémico. Esto 
es posible, ya que el pensamiento sistémico posibilita observar al sistema como un conjunto de subsistemas 
que se interrelacionan. Lo interesante de esta propuesta, es que no solo se centran en partes que componen al 
sistema individualmente, sino que las estudia sinérgicamente, como parte de un todo y ve las interacciones 
que tienen entre sí. Por esta razón, en algunos momentos, se puede observar que ciertas características de 
un fenómeno estudiado no se reflejan en sus componentes individualmente, sino que esas características se 
dan al interactuar consigo mismos y con el medio externo que les rodea. Esto resulta una ventaja al estudiar 
este tipo de fenómenos.

Otra de las ventajas del uso del pensamiento de sistemas en la investigación científica es que promueve 
la evolución de otras ciencias que no pertenecen al grupo de ciencias naturales o físico-matemáticas. Las 
ciencias sociales, por ejemplo, no pueden ser tratadas por los mismos métodos de estudio que las ciencias 
naturales, ya que su campo de estudio difícilmente puede ser explicado por métodos físicos o matemáticos. 
Sin embargo, hasta algunas de las ciencias naturales, como es el caso de la biología, presentan desafíos en 
algunos campos de estudio al usar los métodos usuales.

Aún con estas ventajas que posee el pensamiento de sistemas, como toda metodología, tiene limitaciones. 
Entre ellas está el carácter lógico del estudio al hacer uso del pensamiento sistémico. En algunas ocasiones, 
los fenómenos no siguen completamente la lógica, esto conlleva a pequeños inconvenientes que luego 
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representan errores en los estudios. Otro de las desventajas es que los efectos o repercusiones de las causas 
dentro de los sistemas se mueven en el espacio y tiempo. Esto quiere decir, que algunas de las consecuencias 
solo serán observables dentro de mucho tiempo, lo cual pueden resultar en largos tiempos de estudios. Por 
último, está la ineficiencia para estudiar fenómenos individualmente. Como se mencionó antes, las ciencias 
naturales y físicas-matemáticas requieren un método que estudie un fenómeno sin interacciones. Es por 
este motivo que, el pensamiento sistémico es menos productivo que el método reduccionista que cumple 
con estas expectativas, brindando un amplio espectro de análisis y síntesis basándose en las propiedades 
emergentes.

Conclusiones

El ser humano es curioso por naturaleza. Esta curiosidad por conocer el entorno que le rodea es lo que ha 
llevado a desarrollar su investigación con tal de satisfacer sus propias necesidades, pero no le es suficiente 
con la marcha normal de la vida; en cambio, necesita explicar el porqué de lo existente.

Es así como la investigación se vale de metodologías para proceder, observar y experimentar para 
demostrar si las hipótesis formuladas son válidas o no. Con esto se constituye como una tarea sistemática 
con la que se trata de hallar respuestas a un problema planteado, mismo que aún no las tiene.

Sin embargo, esta investigación puede dificultarse a la hora de hallar una metodología que se adapte a 
lo que vamos encontrando. Pese a su utilidad, llegan a presentar ciertas limitaciones que impiden su uso 
en algunas situaciones tal como se comentaron previamente, mostrando así al reduccionismo, como una 
desventaja que limita el análisis, cuando la situación presenta mucha complejidad y es posible que no se 
pueda simplificar o ignorar tal fenómeno, por esto es que se toma en cuenta el pensamiento de sistemas. 

Dicho pensamiento ve el problema como un conjunto de subsistemas que se relacionan entre sí ya que 
ciertas características no siempre se reflejan en sus componentes de forma individual, sino que se dan al 
interactuar consigo mismos y con el entorno que les rodea. Esto permite explicar fenómenos complejos de 
los que otras metodologías no pueden hacerse cargo.

Aún con esto, debemos tomar en cuenta que no es un método apto para todo tipo de situaciones. Tiene 
limitaciones debido a su carácter lógico, por esto es que en aquellos fenómenos que van contra la lógica 
presenta pequeños inconvenientes que luego se ven reflejados como errores en los estudios realizados.

No por esto debe verse como algo ineficiente, el pensamiento sistémico se ha adoptado de manera 
necesaria a ciencias como la sociología, economía, psicología, entre otras, permitiendo realizar distintas 
escalas que no podrían ser posibles con un pensamiento tradicional. Con esto queremos demostrar que la 
ciencia no está aislada de la sociedad, y añadido a eso, una muestra de que el pensamiento de sistemas va 
de la mano con la investigación científica, consolidando la ciencia de los sistemas, viendo a la ciencia como 
un gran sistema en el cual la ingeniería puede complementarse perfectamente con paradigmas filosóficos, 
que pueden asimismo interactuar, formando así parte de nuestra naturaleza, y qué mejor si promovemos 
una cultura que se base en postulaciones subjetivas y fenomenológicas. En conjunto, este gran sistema trata 
de obtener beneficios para la humanidad y el planeta a través de la generación, aplicación y divulgación del 
conocimiento.
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Resumen: Para extender el análisis sobre el conocimiento general y sus formas de integración se pudiera partir desde cualquier disciplina, teoría y enfoque. Sin 
embargo, cada área del conocimiento tiene sus perspectivas epistemológicas emergentes propias, así como sus correspondientes implicaciones gnoseológicas, ideológicas 
y científico-metodológicas, de manera que desarrollar un estudio sobre la integración del saber presupone enfrentar el reto de transgredir las fronteras del objeto de 
estudio, sin menoscabar el papel de la ciencia y del investigador. Desde la postura de Ramírez del C, A (2016) en su discurso sobre “El sujeto Investigador Transcomplejo 
en el Tránsito hacia lo Transepistemológico”. Se puede dilucidar que todavía hoy paradójicamente existe un aislamiento no confeso (la investigación y la epistemología). 
Este peculiar fenómeno genera la demanda de estudios que promuevan enfoques más integradores como los de la transdisciplinariedad y la transcomplejidad. En 
consecuencia, el objetivo del presente escrito consiste precisamente en sistematizar algunos fundamentos Transepistemológicos de estos enfoques desde una visión 
reflexiva del artículo.

Palabras clave: Epistemología, Transcomplejidad, Transdisciplinariedad.

Abstract: To extend the analysis of general knowledge and its forms of integration, it could be possible to start from any discipline, theory and approach. However, 
each area of   knowledge has its own emerging epistemological perspectives, as well as its corresponding epistemological, ideological and scientific-methodological 
implications, so that developing a study on the integration of knowledge presupposes facing the challenge of transgressing the boundaries of the object of study , without 
undermining the role of science and the researcher. From the position of Ramírez del C, A (2016) in his speech on “The Transcomplex Investigative Subject in the 
Transit towards the Transpistemological”; It can be elucidated that even today there is paradoxically an unconfessed isolation (research and epistemology). This peculiar 
phenomenon generates the demand for studies that promote more integrative approaches such as those of transdisciplinarity and transcomplexity. Consequently, the 
objective of this writing consists precisely in systematizing some trans-epistemological foundations of these approaches from a reflective vision of the article”

Keywords: Epistemology, Transcomplexity, Transdisciplinarity.

Perspectiva Reflexiva

La complementariedad relevante constituye el primer principio en la cual se fundamenta epistemológicamente 
el enfoque integrador transcomplejo, este principio enmarca una nueva tendencia de asumir la metodología 
científica, ya que incluye metodologías transdiciplinarias que admiten de una forma distinta la visualización 
de las diferentes aristas de las realidades problemáticas y sus posibles soluciones, asumiendo que desde lo 
ontológico no se posee la totalidad individual de los elementos que conforman la realidad de la conformación 
ideológica, por ello es necesario  abrazar la dialéctica de tal manera que sea posible comprender los problemas 
existenciales de la humanidad. 

De acuerdo con Ramírez (2016) en su disertación sobre “El sujeto Investigador Transcomplejo en el 
Tránsito hacia lo Transepistemológico”, plantea este enfoque como la búsqueda de nuevos conocimientos, 
lo que implica que el sujeto que investiga requiere de pensar, repensar, para deconstruir y al fin construir 
nuevas ideas, de allí lo transcomplejo de la transepistemología al investigar.

Sin  lugar a dudas, esto constituye  una posibilidad de nuevas formas de analizar las realidades científicas  
y una aurora de nuevas formas de pensamientos que atesoran lo gnoseológico y epistemológico de la 
humanidad.
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Desde la postura de  Balza (2013), el enfoque integrador transcomplejo acepta las múltiples realidades, 
es por ello que la integralidad desde este enfoque, es una ventana hacia lo reticular como base de sustento 
de una realidad compleja. En la visión de  Villegas, C. (2010), esta  pretende la articulación de aquello que 
nos fue separado hace siglos por el paradigma positivista, entre los que se mencionan: el cuerpo y la mente, 
la razón y la intuición, lo abstracto y lo concreto, la emoción y el intelecto, lo que permite interrelacionar lo 
humano, lo material y lo social.

La Transepistemología Transcompleja

Al hablar de Transepistemología es ineludible tener presente las disímiles orientaciones  o enfoques desde 
los cuales se colige dicha expresión, sus ideas implícitas y sus presunciones. Es de destacar entonces  que  
hace   años, la epistemología era tan  sólo una sección de la teoría del conocimiento o gnoseología. Es decir 
en el último medio siglo,  no se  advertían  las contrariedades  semánticas, ontológicas, axiológicas, éticas 
y de otro tipo que se presentan tanto en el curso de la investigación científica como en el de la reflexión 
metacientífica.

En el discurso se plantea con preocupación  la problemática que  enfrenta hoy día la epistemología,  la cual 
puede ser subsanada cuando los actores que hacen vida en la investigación se concienticen y comprometan 
en pro de una Transepistemología dinamizadora y transformadora, los que nos lleva asumir lo  señalado 
por Bunge (1980),  que  “la epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que estudia la 
investigación científica y su producto el conocimiento científico” (p.13). 

Es de suma importancia resaltar que la transcomplejidad accede al conocimiento a través de la 
resignificación  conceptual de la trama de la vida, aceptando la no linealidad, el caos, la incertidumbre, 
visualizando lo no visible, haciendo uso de la dialéctica y la libertad de pensamiento.

De las opiniones planteadas por la  autora emergen elementos fundamentales a considerar para fortalecer 
el proceso de formación. Desde esta perspectiva la reflexión hermenéutica  permite comprender el enfoque 
integrador transcomplejo, lo que conlleva acometer nuevas formas de interrogar las múltiples realidades 
y de forma simultánea explorar diversos caminos no transitados por los paradigmas tradicionales, de esta 
manera  la transcomplejidad pretende la construcción de nuevas cosmovisiones emergentes  marchando 
siempre en procura de lo desconocido. En este sentido Balza (2013), plantea: 

Que lo importante de lo Transepistemológico del enfoque integrador transcomplejo”, es que entre la 
intención de la mediación del conocimiento y la pretensión de reconocimiento del mismo, germine una 
argumentación sustantiva que nos ayude a disipar las dudas que nos asaltan frente a la emergencia de una 
nueva verdad. (p. 2) 

Es entonces uno de los fines de la Transepistemología transcompleja, edificar un diseño innovador de 
pensamiento que permita  divisar  las múltiples realidades, ya que esto constituiría el portal de la compresión 
de la complejidad humana. Para Schavino y Villegas (2010), la transcomplejidad en la investigación tiene 
por finalidad la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento. Su 
interés es la dinámica de la acción y se apoya en la existencia y percepción de distintos niveles de realidad, 
en la aparición de nuevas lógicas y en la emergencia de la complejidad.
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Dimensiones Discursivas y Referentes Teóricos de la Transcomplejidad

El enfoque integrador transcomplejo en su búsqueda dimensional de lo gnoseológico, plantea inicialmente 
cuatro principios, al respecto Villegas  (2010), esboza “se transfigura en torno a cuatro principios fundantes que 
lo definen: la complementariedad relevante, la sinergia relacional compleja, la integralidad y la reflexividad 
del pensamiento” (p. 4). Es de destacar, que posteriormente a los principios señalados por Villegas, Balza 
(2013) plantea un quinto principio denominado dialógico recursivo.

Schavino y Villegas (2010),  señalan que para poder conformar los principios de la transcomplejidad, fue 
necesario fundamentarlos en los planteamientos de la  epistemología transcompleja. Esto según las autoras 
citadas, es porque dicho enfoque  toma a la complementariedad investigativa, como una nueva tendencia 
fundamentada en la aplicación de metodologías transdiciplinarias, que permitan tanto la comprensión de las 
diferentes aristas de una problemática y la diversidad de sus posibles soluciones, así como las consecuencias 
que se deriven de sus acciones. Por supuesto que estos planteamientos van enmarcados en la dialéctica entre 
los diferentes actores del quehacer investigativo.

Las reflexiones emanadas de las referencias señaladas,  me llevan a transcender hacia la apertura y 
consolidación de ideas que me  permite unificar ideas integracionistas,  en pro de una formación investigativa  
transformadora y de calidad.

Dicha epísteme responde, de acuerdo a Morín (2001), al hecho de “hacer inseparables los elementos 
diferentes que constituyen un todo... puesto que existe un tejido interdependiente e interretroactivo entre 
el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas”. Así, 
la transcomplejidad como base teórica integrativa de la transepistemología, ofrece una oportunidad para 
establecer nuevas miradas del saber científico, cuyos componentes cobran vida en la vinculación con otras 
ciencias a las cuales acompaña y de las cuales se sirven.

La Sinergia Relacional Transcompleja

La sinergia relacional compleja como principio del enfoque integrador transcomplejo, se fundamenta en 
la teoría de sistema de Bertalanffy, donde el postulado de esta teoría plantea que el valor agregado de un 
componente es mayor cuando existe la interacción o interrelación entre las partes. Esto en el contexto 
transcomplejo  es de suma significancia ya que permite la interacción y encuentro entre diversos investigadores 
que generan el intercambio epistémico  a través de la otredad y la mismidad. De acuerdo con  Balza (2013), 
es un encuentro  de paradigmas en torno a un saber, donde una comunidad de investigadores interactúan en 
un compromiso compartido de dar respuesta a una problemática en el marco de la libertad y el equilibrio.

En el sentir de la autora, Ramírez (2013) se evidencia la preocupación por el incumplimiento de los 
lineamientos que; el investigador como mediador y orientador del proceso, busca en ella, sacudirse de buena 
parte del tradicional conductismo y de viejos preceptos o fórmulas que para lo único que servían es satisfacer 
vanidades de catedrático. Para que exista una simbiosis entre el fenómeno y lo que se desea transformar, se 
requiere prácticas de Sí, para cuestionar, la utilidad que tienen esos saberes, esto nos obliga  a satisfacer las 
interrogantes problematizadas, sin manipular, sino con acción concreta que se expresará en la ejecución de 
los referidos proyectos de investigación, de allí los bucles de lo transcomplejo.
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Reflexividad Transdisciplinariedad Como Principio de la Práctica en Sí

La reflexividad como principio constituye el ejercicio mental que debe realizar el investigador, con la 
finalidad de conocerse así mismo, para posteriormente acometer toda la atención en el objeto que se pretende 
comprender, esto implica una profunda reflexión utilizando la recursividad y la valoración intersubjetiva y 
la reflexión hermenéutica como herramienta de construcción teórica.

Principio Dialógico Recursivo desde la transformación del hacer docente supervisor educativo, desde 
una relación dialógica transcompleja (contribuciones al tema en construcción). Este principio se basa en la 
definición  de la transcomplejidad en sí misma lo que conduce a los investigadores de la transcomplejidad, 
a reflexionar sobre los elementos que componen este enfoque integrador como investigador, y a explorar 
nuevos caminos de resignificación de la realidad y procurar darle una nueva conceptualización a la trama de la 
vida, asumiendo la dialógica como fuente de validación epistémica de la resignificación de la existencialidad 
humana, lo que genera una transformación social de la multidimensionalidad de la condición humana en 
la convivencia antagónica de pensamientos y lógicas científicas, donde no se evidencia la superposición de 
una lógica sobre otra, es decir se mantiene una homeostasis producto de la dialéctica.

Espacio  para Vernos  a sí Mismos desde lo Transcomplejo

Por lo que en este constructo epistémico pretendo abordar la supervisión educativa que hoy día requiere 
de docentes gerenciales capaces de transformar su praxis pedagógica para atender la calidad humana 
del personal que tiene a su cargo, y pues, en  ellos reposa la responsabilidad del proceso formativo de los 
docentes que hacen vida en el sistema educativo venezolano. Hecho posible desde un mundo de relaciones 
interactivas, dialógicas y afectuosas que debe propiciar el docente con funciones de Supervisor para la 
integración de todos los actores sociales que hacen vida en los planteles. 

En tal sentido, el propósito del ensayo argumentativo es reflexionar sobre el hacer del docente educativo 
que cumple funciones de Supervisor desde una relación dialógica y cordial. Para ello se aborda la Supervisión 
y el papel del docente  con esta funciones, en la modalidad educativa básica, bajo la postura onto-epistémica 
de los autores: Freire, Habermas, Maturana, Morín, entre otros, pretendo reflexionar sobre la necesidad una 
supervisión transformadora desde una perspectiva humana, dialógica y afectiva. 

Con ello, se espera que los docentes con esta función de supervisar en su accionar se propicien una 
orientación pedagógica, en donde se articule lo cognitivo y lo emotivo, la formación integral que deben 
brindar, desde un  proceso de liberación y autonomía, con disposición al diálogo, abierto a relacionarse con 
el otro, respetuoso de las diferencias entre los mismos, respetando las individualidades.

Pinceladas Reflexiva un Final Abierto

Al reflexionar sobre el fin último de la Transepistemología en el enfoque integrador transcomplejo, debo 
señalar que el mismo pretende darle su fundamentación y validación epistémica a través de la integración de  
postulados teóricos de diferentes teorías, ya que la transcomplejidad utiliza todo lo que está teóricamente a 
su alcance para construir una nueva trama teórica que le permita resignificar la concepción científica.
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Una investigación centrada en el ser como constructor de Epísteme hace posible que se potencie el 
conocimiento de sí mismo, para alcanzar la plenitud integral. Cuando se asume de manera auténtica tal cual 
es la realidad a abordar, es posible que alcancemos dimensiones trascendentes de la vida.

Para ello el enfoque transcomplejo se fundamenta en principios Transepistemológicos que le asienten 
la refundación de la conceptualización de lo social, político, histórico, institucional y lo epistémico. Esto 
constituye una aventura intelectual donde se desafía y se exploran diversas opciones del transitar por 
el quehacer científico. Es necesario asumir de una vez por todas, la existencia de realidades múltiples y 
transcompleja, donde es posible razonar y hacer definiciones de forma lógica. 
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Epistemología y Desarrollo
(Philosophy of Science and Development)

Andrés Pereyra Rabanal - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Resumen: La epistemología es la rama de la filosofía encargada de los fundamentos generales de la investigación científica. Si bien no se encuentra formalmente 
desvinculada de la instrucción científica, suele limitarse a aspectos descriptivos o normativos mediante los cuales se adoptan posiciones respecto a la naturaleza de la 
ciencia, el método, o la estructura de las teorías. Sin embargo, su presencia en programas curriculares y lineamientos de políticas públicas es marginal. Por otra parte, la 
investigación y desarrollo (I+D) en el Perú cuenta con una inversión de cerca del 0,08% del PBI en claro contraste con el resto de países de la región comprometiendo sus 
ventajas competitivas a nivel internacional. Por lo mismo, disponer de fondos públicos para la actividad epistemológica no es considerado pertinente para el fomento 
de la investigación y la innovación técnica. No obstante, la inserción en el sistema científico internacional supone desarrollar una adecuada filosofía de la CyT. Contar 
con cultura epistemológica en programas de formación superior permitirá resolver cuestiones desatendidas en los planes de desarrollo tales como la diferencia entre 
ciencia y técnica, criterios de evidencia, impacto social de la investigación aplicada, o el descuido de las ciencias humanas. De esta manera, una epistemología rigurosa 
puede abordar aspectos socialmente relevantes de las políticas públicas en materia de innovación e investigación permitiendo reflexionar acerca de los diversos modelos 
de desarrollo y el papel preponderante que debe cumplir la ciencia en una sociedad del conocimiento.

Palabras clave: epistemología, desarrollo, ciencia, tecnología, innovación.

Abstract: Philosophy of science is the branch of philosophy that addresses the general foundations of scientific research. Although not formally detached from scientific 
instruction, it is usually limited to descriptive or normative aspects through which distinct positions are adopted regarding the nature of science, method, or the 
structure of theories. Nevertheless, its presence in curricular programs and public policy guidelines is rather marginal. On the other hand, Research and Development 
(R&D) in Peru has an investment of about 0.08% of GDP in clear contrast to the rest of the countries in the region compromising its competitive advantages at the 
international level. Consequently, having public funds for epistemological activity is not considered relevant for the promotion of research and technical innovation. 
However, insertion into an international scientific system implies developing an adequate S&T philosophy. Epistemological culture in higher education programs will 
allow solving neglected issues in development plans such as the difference between science and technique, evidence criteria, social impact of applied research, or the 
disregard of human sciences. A rigorous philosophy of science can therefore address socially relevant aspects of public policies in the field of innovation and research by 
allowing us to reflect on various development models and the preponderant role that science must play in a knowledge society.

Keywords: Philosophy of Science, Development, Science, Technology, Innovation.

Introducción 

La epistemología es la rama de la filosofía encargada de los fundamentos generales de la ciencia y su producto, 
el conocimiento científico. Puesto que la ciencia y la tecnología constituyen motores del desarrollo, la 
epistemología y la didáctica científica deberían considerarse elementos indispensables en la formación de 
científicos e ingenieros. No obstante, su presencia en programas curriculares y lineamientos de políticas 
públicas es marginal. Por otra parte, la investigación y desarrollo (I+D) en el Perú cuenta apenas con una 
inversión de cerca del 0,08% del PBI en claro contraste con el resto de países de América Latina y el Caribe 
comprometiendo sus ventajas competitivas a nivel internacional (Almeida, 2019). El limitado incentivo por 
disponer fondos públicos a campos ligados a la actividad filosófica no solo parece necesario, sino justificado.

Aunque sin estar formalmente desvinculada de la formación científica, la epistemología suele limitarse 
a exposiciones resumidas sobre la naturaleza de la ciencia, el método científico, la estructura de las teorías, 
o los criterios de demarcación. La reflexión crítica sobre la ciencia no es considerada pertinente para la 
instrucción científica o técnica ni se le confiere aplicaciones concretas fuera de las aulas. Basta recordar 
la consigna atribuida a Feynman (1918-1988) sobre la relevancia epistémica de la filosofía de la ciencia 
comparada con su defensa por parte de Einstein (1936) como un medio que permite revisar los fundamentos 
de la ciencia cuando la experiencia entra en conflicto con sus rudimentos previos. Una epistemología 
rigurosa proporciona una comprensión cabal de la ciencia por lo que detenta un rol transversal en los planes 
de investigación e innovación.
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Sin embargo, la notable ausencia de científicos y técnicos en la planificación de políticas públicas en manos 
de funcionarios se refleja en desacuerdos en torno a la noción misma de desarrollo. Por ello, es necesaria la 
colaboración entre filósofos y científicos no sólo para la evaluación de programas de investigación o abordar 
problemas conceptuales vigentes, sino también para el diseño de políticas dirigidas a cubrir demandas 
sociales (Fehr y Plaisance, 2010). Por lo mismo, el rol de la epistemología en los planes nacionales es un 
tema pendiente por no pertenecer todavía a la ecuación I+D+i.

Si bien el progreso científico y técnico ha producido los mayores beneficios en materia de sanidad, 
transporte, comunicación y manejo energético, la brecha de inversión en investigación entre países 
también ha generado una diferencia de conocimiento evidenciado en la ausencia de cultura científica en 
países en vía de desarrollo (Vela et al., 2018). Por otra parte, el aprovechamiento tecnológico no se condice 
con una política de apertura de mercados sin fronteras arancelarias ni se aplica a la ciencia básica como 
bien público. Como refiere Piscoya (2009), no hay posibilidad de ser competitivos en el mercado global 
sin una inversión mínima en investigación. En el contexto nacional, impera un modelo de exportación de 
materias primas con fases transitorias de industrialización por sustitución de importaciones y producción 
con reducido valor agregado. Perú es uno de los países latinoamericanos que menos invierte en I+D sin 
establecer correspondencias entre sus logros macroeconómicos y su bajo nivel de innovación en ciencia y 
técnica (Villarán, 2010). En cambio, países pequeños como Corea del Sur o Taiwán evidencian indicadores 
sociales y económicos superiores sin comprometer su inversión en CIT pese a que su nivel de crecimiento 
fue inferior al nuestro a mediados del siglo XX. Como advierte la OCDE (2018), el común denominador 
de tales experiencias es el papel protagónico de la ciencia para el crecimiento económico y el desarrollo 
humano por sus externalidades en educación, salud, vivienda, entre otros.  

Las primeras políticas de ciencia y tecnología en Latinoamérica comenzaron en la década de los setenta 
siguiendo los lineamientos de industrialización sustitutiva propuesta por la CEPAL y atendiendo las medidas 
planteadas por la OEA y la UNESCO. Se buscó dar énfasis a la producción local de conocimiento en rechazo 
de toda dependencia a países centrales, pero no se puede llegar a buen puerto sin un adecuado nivel de 
capacidad tecnológica ni advirtiendo la realidad socioeconómica. La siguiente fase estuvo marcada por la 
estabilización y apertura de economías con un menor rol estatal obedeciendo al consenso de Washington 
que supuso un impacto negativo en el desarrollo de CIT. De acuerdo con Albornoz (2009) nos encontramos 
en una fase de transición caracterizado por un proceso de innovación y difusión social del conocimiento 
como lo atestiguan Argentina, Chile, Brasil y México que representan más del 90% de la inversión total de 
la región en I+D. Este modelo contempla la generación de conocimiento básico y aplicado, la producción de 
bienes con valor agregado y la formación de recursos humanos competentes en el campo de la investigación 
y manejo técnico.

La evidencia señala que la tasa social de retorno de inversión en CIT es superior al beneficio privado 
producto de la inversión en medicina, agricultura, energía y comunicaciones (CONCYTEC, 2016b). No es 
de extrañar que las inversiones totales de EE.UU., China y Japón representan más de la mitad de la inversión 
global en CIT estimada en USD 1.6 trillones (Vela et al., 2018). Los países que han realizado esfuerzos 
en materia de innovación son también los que muestran mejor desempeño en términos de productividad 
(Parham, 2006). La ciencia y la industria son actividades necesarias para el desarrollo por lo que el Estado 
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tiene una función para sostener el sector científico nacional. No obstante, persisten resistencias para 
aumentar la inversión pública en el campo pese a que el crecimiento del PBI en base a exportaciones ha 
experimentado un crecimiento continuo con visos de recuperación dado el contexto de pandemia (De la 
Vega, 2021). Es de esperar que un mayor crecimiento económico se refleje en una mayor distribución, 
pero no sólo cerca del 20.2% de la población se mantiene en condición de pobreza (Instituto Peruano de 
Economía, 2019). También los deficientes indicadores de logro educativo comprometen el desarrollo de una 
sociedad de conocimiento.

A decir de Villarán (2010), la ausencia de una estructura productiva de conocimiento se explica por 
falta de voluntad política que prioriza la importación de tecnología de países desarrollados. Asimismo, las 
universidades y centros de investigación no tendrían las capacidades para crear ciencia y tecnología. Por 
último, la falta de producción científica sería una consecuencia del mercado puesto que la sociedad civil y 
las empresas privadas no la demandan. Lo primero supone una concepción equívoca del desarrollo dado 
que la importación de insumos no es suficiente para impulsar la industria local ni garantizar una cultura 
científica en la población aun cuando algunos hallazgos se dieron en condiciones precarias como el caso 
del descubrimiento del complejo de Golgi. Por otro lado, contar con capacidades propias de CTI permite 
transferir tecnologías a sectores de baja productividad por lo que la proactividad se relaciona directamente 
con la I+D+i. La vocación científica es de carácter impersonal por lo que no puede depender de un conjunto 
de países con lo que se aprecia además un desconocimiento acerca de la naturaleza de la ciencia toda vez 
que esta no persigue un fin utilitario y no puede estar vinculada con la iniciativa privada siendo menester 
cultivarla como objetivo internacional.

En efecto, la confusión persistente entre ciencia y técnica hace que las mejoras de la calidad de vida 
resultado de la introducción de antibióticos hasta trenes de alta velocidad sean atribuidas a la primera. No 
obstante, los avances en física de materiales, modelos de evolución biológica, o teorías de aprendizaje se 
deben a un interés por averiguar cómo funcionan las cosas, no a la resolución de problemas concretos. En 
cambio, la medicina o la ingeniería procuran la generación de bienes o servicios en beneficio de miembros 
de la especie humana. Por lo mismo, la escasa demanda de cultura científica contrasta con la necesidad de 
innovaciones técnicas y dirige la inversión casi exclusivamente a la investigación aplicada desconociendo 
que ésta florece como consecuencia del avance en ciencias exactas, naturales y sociales. Este prejuicio es 
compatible con la exclusión de financiamiento a campos como la educación sin tener en cuenta que la 
producción de un país está influenciada por el contexto educativo del cual depende el cultivo de vocaciones 
superiores (Piscoya, 2009). No está de más indicar que universidades como Stanford, Harvard o Princeton 
ocupan los primeros puestos internacionales no sólo en ciencias e ingenierías, sino también en humanidades. 
Pese a esto, las entidades que componen el SINACYT insisten en la creación de programas de formación 
alineados con las necesidades sociales o empresariales en lugar de garantizar el derecho fundamental de 
acceso democrático al conocimiento.

El diagnóstico de la situación del país por parte del CONCYTEC (2016b) es común al resto de países de 
la región. Destaca la ausencia de mecanismos de financiamiento para proyectos incluso vinculados al sector 
empresarial. Esto se refleja en deficiencias de infraestructura y laboratorios o equipos obsoletos así como bajo 
incentivo de formación de capital humano en el campo. De igual manera, existe poco interés para adoptar 
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políticas científicas como ejes temáticos. Por lo mismo, delegar la inversión de CTI a privados es desatender 
la responsabilidad estatal para fomentar la investigación e innovación nacional. El uso de rentas temporales 
producto de las exportaciones debería ser empleadas para una eventual inversión en conocimiento a largo 
plazo que se refleje en adquisición de tecnología con difusión en actores locales y formación de masa crítica 
(Villarán, 2010). 

Ciertamente los programas nacionales de CIT deben estar articulados con propuestas sectoriales de 
manera integral, pero la investigación básica no puede someterse al planeamiento central. La propia Ley 
Nº 30806 reconoce que la ciencia básica tiene como objetivo el aumento del volumen de conocimiento sin 
fines prácticos. Es notorio que la Ley Nº 28303 incluya la comprensión de la cultura y la sociedad como 
conocimientos legítimos mientras que sólo la innovación se da acorde a las oportunidades del mercado. 
En este sentido, el desarrollo científico debe entenderse como el aumento de volumen y calidad de la 
producción científica. Sin embargo, la filosofía de la CyT debe trazar un cuadro fiel de la investigación así 
como denunciar concepciones equivocadas de la ciencia y estrategias fallidas de desarrollo. Esto requiere 
contar con experiencia en actividad científica o técnica pero también contar con nociones propias de 
economía, política y filosofía. 

Todo modelo de desarrollo descansa en una filosofía política en tanto presupone alguna noción de 
valor y organización social. Una concepción sistemista establece un vínculo entre la economía, la salud, 
la cultura y la política mientras que una concepción individualista desvincula tales componentes donde 
la esfera económica o sanitaria desplaza a los restantes. El florecimiento cultural, las libertades políticas, o 
los derechos civiles suelen ser relegados en tanto variantes poco susceptibles de ser medidas. En cambio, 
se entiende que una economía no puede crecer sin individuos sanos que dinamicen el aparato productivo 
como tampoco pueden construirse hospitales ni financiar programas nutricionales sin recursos disponibles. 
Una propuesta para salir de este entrampamiento es considerar una variable temporal (Figura 3) donde la 
inversión sectorial es viable en medida en que se tome en cuenta la planificación a largo plazo. El crecimiento 
económico es una condición necesaria aunque no suficiente hasta que permita una inversión óptima en el 
resto de sectores del desarrollo. 

Figura 1: Tres modelos de desarrollo. En el primer (i) modelo, los componentes salud (S), economía (E), política (P) y 
cultura (C) están poco vinculados entre sí. En el segundo (ii) modelo, tenemos una estructura que los vincula de manera 

integral, mientras que en el tercero (iii) incluimos una variable dinámica (t) para dar cuenta de la planificación a lo largo del 
tiempo.

Fuente: Adaptado de Bunge, 2014
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La actividad científica pertenece al campo cultural por cuanto constituye un flujo de información junto 
con otras prácticas de conocimiento. Aunque los descubrimientos y la capacidad innovadora merced del 
método científico la posicionan en un lugar central, el Estado no ha implementado instrumentos financieros 
adecuados para la inversión en I+D+i encontrando que cerca del 66.5% de financiamiento está dirigido a 
investigación aplicada (inventos y patentes), seguido de investigación básica (26.2%) y desarrollo técnico 
(7.3%) (CONCYTEC, 2016a). Puesto que una nación en desarrollo no puede invertir un porcentaje mayor 
del PBI, puede plantearse programas de cooperación regional y cambio de prioridades del gasto público 
(Bunge, 2009). La inserción de la comunidad local a la comunidad internacional se justifica por cuanto la 
vocación científica es universal además de prevenir la investigación obsoleta y exponer los resultados a la 
revisión por pares en virtud de la unidad de la ciencia. La vinculación entre universidad y empresa dirige 
la vigilancia epistemológica a tópicos relevantes para la sociedad tales como la investigación biomédica 
o la economía del comportamiento que permitiría incluir a las partes interesadas (skateholders) en la 
planificación de proyectos. 

Desde una perspectiva nacional, debe haber adecuadas conexiones entre el sector público y el sector 
privado tanto para la colaboración con la industria como para establecer incentivos pues incluso el BID 
destina préstamos para I+D (Albornoz, 2009). Los objetivos estratégicos buscan promover la generación 
de conocimiento y atender demandas en áreas prioritarias aunque no haya garantías de un uso eficiente de 
los recursos por parte de un Estado sin nociones mínimas de desarrollo integral ni de ciencia. Ante esto, 
Villaveces et al. (2005) sugieren no medir el impacto de la ciencia y la técnica, sino el impacto de las políticas 
de CIT. En ese sentido, no se plantea la cuestión sobre la relevancia de la ciencia, sino de su aprovechamiento 
para el beneficio social suponiendo un criterio político antes que epistemológico. No obstante, así como 
antes de distribuir la riqueza hay que producirla, la capacidad de uso del conocimiento depende de la 
investigación básica. Aunque desvinculada de los frutos de la tecnología como antibióticos, ordenadores 
cuánticos o semiconductores, los hombres y mujeres de ciencia ocasionalmente justifican sus proyectos 
en términos de rentabilidad en lugar de alegar un interés legítimo por el conocimiento en sí mismo. Sin 
embargo, la principal externalidad de la investigación sigue siendo el enriquecimiento cultural.

Es evidente que los lineamientos de política científica a nivel nacional engloban cuestiones desatendidas 
como la reiterada confusión entre ciencia y técnica, la subordinación de la teoría al experimento, o 
la falta de presencia de las ciencias sociales. No es función del epistemólogo la exploración del mundo, 
sino la comprensión de la relación entre teoría y realidad entre otros supuestos de la actividad científica. 
Cazau (2011) refiere que la metodología ha perdido su carácter crítico para constituirse en una serie de 
prescripciones técnicas de diseño y manipulación estadística. Por este motivo, Bunge (2014; 2009) propone 
que la epistemología en tanto actividad retome su función de desenterrar los supuestos filosóficos de planes, 
métodos o resultados de investigaciones científicas; participar en las discusiones sobre la naturaleza y el 
valor de la ciencia pura y aplicada; propiciar la organización de grupos de estudios de política científica 
y técnica; difundir ideas teóricas e iniciativas sobre modelos y planes de desarrollo; e incorporarse como 
consultor, investigador o funcionario en algún organismo nacional. 

Y con respecto a su temática, se puede establecer una epistemología socialmente relevante encargada de 
la construcción de modelos normativos para la práctica científica (por ejemplo análisis de riesgos y bioética); 
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la dirección de programas de investigación en temas sensibles (pobreza, género y raza), la evaluación del 
impacto de la ciencia aplicada en la vida cotidiana (cambio climático, planes económicos, o responsabilidad 
social); establecer vínculos conceptuales entre diversos campos de conocimiento (ciencias biológicas y 
sociales); separar la ciencia de campos de creencias (preligiones e ideologías); denunciar el financiamiento 
de pseudociencias en la academia (astrología, homeopatía o psicoanálisis); y fomentar medidas ligadas al 
consenso científico (seguridad de la inmunización), (ver Fehr y Plaisance, 2010). Como se aprecia, lo anterior 
está dirigido no sólo a científicos sino también a políticos por lo que el filósofo tiene una responsabilidad 
especial no por ser un ciudadano entre otros, sino por contar con las herramientas pertinentes para el 
análisis crítico y la reflexión conceptual.

La relación entre epistemología y desarrollo no es por tanto evidente como implícita. Desde luego se asume 
una filosofía particular que configurará la visión de ciencia y técnica reflejada en los planes nacionales. Pero 
la ausencia de cultura epistemológica en los programas de formación tiene también implicaciones para los 
modelos de desarrollo toda vez que es inevitable adoptar una determinada filosofía social. Una concepción 
desarrollista de la política científica desincentiva la investigación básica mientras que desatender la innovación 
técnica impediría vincularla con necesidades nacionales siendo necesario fomentar una integración entre 
ambos. Por lo mismo, la formación epistemológica coadyuva al establecimiento de lineamientos generales de 
las políticas de desarrollo lo que justifica su inclusión en programas de fomento de la investigación. Contar 
con filósofos con instrucción científica y científicos con sensibilidad filosófica sigue siendo la principal meta 
para conseguir una visión integral de la realidad que ilumine los planes del desarrollo nacional al tono de 
una sociedad de conocimiento rumbo al bicentenario.
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Resumen. La generación de hoy, en su afán de satisfacer sus necesidades como es la felicidad y el bienestar, apelan al campo educativo como herramienta para 
el desarrollo de competencias en la persona que luego le permitirá actuar de manera pertinente frente a un problema. Las ciencias en su conjunto buscan la 
transformación del hombre y de su medio, en este esfuerzo la educación no es una excepción por ser base de las ciencias sociales. La epistemología, está basada 
en el conocimiento científico y posibles verdades que ayudan a responder las curiosidades e interrogantes despertadas por las necesidades del hombre. Vivimos 
en la era del conocimiento, pero la desigualdad y la inequidad educativa han abierto brechas en el acceso a una educación inclusiva en el país, conduciendo a 
los gobiernos de turno a implantar propuestas educativas de otras realidades que difieren de la nuestra. Estas acciones de gobierno, deben conllevar al estudio 
de relaciones sociales y desarrollo de nuevas propuestas pedagógicas enmarcadas en una educación con interacción entre su espacio y su propia realidad 
socio cultural. Por tanto, es imperativo una nueva sociedad con renovada producción del conocimiento científico y nuevos paradigmas educativos para lograr 
romper el desequilibrio educativo generado y debemos respetar las propuestas de cambio presentes. La universalidad de un contexto educativo puede ser mejor 
construida por medio de una estructura multidisciplinaria y con aportes desde la pluriculturalidad de nuestras regiones.

Palabras claves: epistemología, política educativa, ruta del bicentenario.

Abstract. Today’s generation, in their eagerness to satisfy their needs such as happiness and wellness, appeal to the educational field as a tool for the development 
of competencies in the person that will then allow them to act in a relevant way in the face of a problem.

The sciences as a whole seek the transformation of man and his environment, in this effort education is no exception as it is the basis of the social sciences. 
Epistemology is based on scientific knowledge and possible truths that help answer the curiosities and questions aroused by the needs of man. We live in the age 
of knowledge, but inequality and educational inequity have opened gaps in access to inclusive education in the country, leading governments in turn to implement 
educational proposals for other realities that differ from ours. These government actions must lead to the study of social relations and the development of new 
pedagogical proposals framed in an education with interaction between their space and their own socio-cultural reality. Therefore, a new society with renewed 
production of scientific knowledge and new educational paradigms is imperative to break the educational imbalance generated and we must respect the current 
proposals for change. The universality of an educational context can be better constructed through a multidisciplinary structure and with contributions from the 
multiculturalism of our regions.

Keywords: epistemology, educational policy, bicentennial route.

Introducción: Epistemología y Política Educativa en la Ruta del Bicentenario

La epistemología es la disciplina que se ocupa del conocimiento científico, es decir, que crea las bases para el 
aprendizaje en su contexto: analizando los conocimientos, investigando las mejoras, observando los errores 
y evaluando los métodos y las estrategias. En tiempos actuales, la forma de pensar ha impulsado a los agentes 
educativos a desarrollar una serie de habilidades y destrezas para que puedan adaptarse a los cambios, como 
son parte del conocimiento científico y el pensamiento crítico reflexivo con una complejidad dentro de una 
política educativa.
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La realidad que muestra nuestro país en cuanto a educación es que existe un enorme vacío en lo que es 
cobertura y calidad. No podemos negar el nivel de desigualdad existente en cada región o cada provincia y 
más aún en los distritos y comunidades de costa, sierra y selva. Todos tenemos esta única lectura educativa, 
pero ningún esfuerzo nacional ha logrado hasta el momento cerrar estas distancias, por la permanente 
mutación de los planes y objetivos nacionales en la educación. Existen muchas instituciones y especialistas 
que desarrollaron aportes significativos para virar hacia la realidad existente, pero ninguna satisface las 
necesidades e intereses de cada gobernante o autoridades del sector.

La Epistemología en el Campo Educativo

Durante este siglo, nuestra sociedad han implementado prácticas de política educativa entendidos como 
normas y lineamientos, mediante los cuales el estado regula y orienta los procesos educativos en el país, 
estableciendo su propio concepto que debe de existir objetivos concretos y metas para el desarrollo y 
realización integral de las personas, pero no hemos tenido éxito porque el desarrollo de competencias 
requiere mucho esfuerzo, es decir, la  actividad y el contexto son claves para el aprendizaje basados en 
proyectos y problemas.

Según (Madrid, 2005) menciona que antes de articular la investigación en el proceso pedagógico y 
la transformación curricular, debemos analizar las actitudes y aptitudes con respecto a la ciencia y a su 
enseñanza. También, es oportuno que la representación, proceso y enseñanza de la ciencia debe partir de la 
interpretación desde la epistemología y la historia de las ciencias.

Es decir, las nuevas actitudes hacia el conocimiento deben formarse necesariamente debatiendo los 
hábitos arraigados a un paradigma vigente en un tiempo y contexto determinado. La globalización pretende 
impulsar determinados programas e iniciativas, con el fin de resolver los problemas que se presentan en el 
ámbito de la educación para encaminarnos en la búsqueda de un andar correcto hacia el bicentenario, razón 
por la cual trae consigo ventajas y desventajas.

Las Políticas Educativas en la Ruta del Bicentenario

En los últimos años, las políticas educativas han tomado impulso para orientar el trabajo educativo presente 
y futuro, con el fin de resolver problemas específicos de la educación. A través del sistema educativo, estas 
acciones están enmarcadas en el desarrollo integral de la persona.

Las políticas educativas en el Perú representan un elemento fundamental en la conformación del sistema 
educativo en la que se sintetizan los compromisos y acuerdos nacionales e internacionales. Desde el ámbito 
internacional, tenemos el Plan Nacional de Educación para Todos que se oficializa desde el 2005 como 
resultado del establecimiento de los seis objetivos generales para alcanzar en el 2015, que tuvo lugar en el 
Foro Mundial de Educación celebrado en el 2002 en Dakar.

Por otro lado, en el ámbito nacional se aprueba en el 2003 la Ley N° 28044 Ley general de Educación que 
establece los fines y objetivos de la educación peruana. Esto significa que las personas deben ser formadas 
en todas sus dimensiones para contribuir a cambios en la sociedad y en el conocimiento para una sociedad 
democrática y sostenible.
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En el 2007, se aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN) donde se presentan seis objetivos 
estratégicos y lineamientos de Política Educativa considerada en el Plan Perú al 2021, en compromiso del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Respecto a los objetivos estratégicos que están 
encaminados a una educación de calidad en equidad son las siguientes:

El primer objetivo estratégico “oportunidades y resultados de igual calidad para todos” se enmarca en el 
lineamiento de eliminar las brechas entre la educación pública y la privada, y entre la educación rural y la 
urbana, atendiendo a la diversidad cultural.

Según Barr Rosso, Castro Rodríguez, Guzmán Rivas, & Miranda Molina (2018) los índices de acceso al 
sistema educativo en el nivel primario se encuentran próximos a la universalización, mientras que el nivel 
inicial y secundario presentan tasas superiores al 85%, en promedio. Sin embargo, según el Censo Nacional 
de 2017, casi 120 mil niños y adolescentes, entre nueve y trece años, no han accedido a algún tipo de servicio 
educativo de educación básica, en gran parte debido a su extraedad y tampoco son aceptado en la educación 
básica alternativa ya que el ingreso es a partir de los 14 años.

Al encontrarnos en un escenario muy particular e inesperado, con una educación virtual y remota se ha 
develado con mayor énfasis las grandes brechas entre la educación en zonas urbanas y rurales en el acceso a 
las TIC y los medios de comunicación. A pesar del cumpliendo parcial, donde el estado peruano es el gran 
protagonista de la ampliación de cobertura educativa en todos los niveles de la educación básica regular, no 
siempre implica calidad, por ello aún queda el reto de hacer los esfuerzos necesarios como sociedad para 
brindar una educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes.

El segundo objetivo estratégico “Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de 
calidad” sigue al lineamiento de priorizar la educación básica de calidad para todos los ciudadanos y 
ciudadanas sin exclusiones, con énfasis en la primera infancia e impulsar la educación científica y el uso de 
nuevas tecnologías educativas en el sistema educativo nacional.

No cabe duda que los recursos y materiales educativos adquiridos en los últimos años no responden a 
las necesidades contextuales de cada realidad educativa. Esto es evidente al revisar los textos escolares de las 
diferentes áreas y niveles que actualmente distribuye el MINEDU. Por tanto, es necesario la implementación 
de materiales pertinentes que favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes.

Una publicación del Banco Mundial en el año 2006, sobre la realidad de la educación en el Perú, nos 
muestra un problema de calidad, este pone como consideración principal los niveles de aprendizaje como un 
valor indicativo.  Señalan como datos importantes a considerar que hemos participado en dos evaluaciones 
internacionales de logros del aprendizaje: Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) y 
el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). Los resultados en 
PISA, fueron los más bajos América Latina.

Para el 2019, según el Ministerio de Educación en la prueba PISA del 2018, esta que se repite cada 3 
años, nos fue algo mejor después de una década donde se muestran algunas mejoras, principalmente en 
matemática y ciencia con lo cual podemos señalar que las brechas de inequidad aún tenemos pendiente por 
cerrar.
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El cuarto objetivo estratégico “una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es 
financiada con equidad” alcanza al lineamiento de promover una gestión educativa eficiente y descentralizada, 
altamente profesional y desarrollada con criterios de ética pública, coordinación intersectorial y amplia 
participación.

Para fortalecer las instituciones educativas se necesita de un sistema educativo en el que su unidad y 
estructura de gestión estén claramente determinadas y den soporte a las rutas educativas de los estudiantes, 
en función de los espacios próximos donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje.

De este análisis surgen las interrogantes: ¿A qué debe apuntar la educación en nuestro país? ¿Cuál 
es nuestro rol como ciudadanos para alcanzar estos propósitos en 15 años? ¿Hemos alcanzado la visión 
planteada para el 2021? ¿Habremos logrado los objetivos propuestos para ese año?

De por si las respuestas saltan a la vista, la coyuntura actual ocasionada por el Coronavirus (COVID-19) 
ha develado carencias, brechas y desigualdades en las estructuras del estado, en el campo educativo se 
ahondaron más los vacíos ya existentes, tal como lo afirma Jaime Saavedra, Director Global de Educación, 
Banco Mundial 30 de marzo 2020:

“Ya estábamos experimentando una crisis global de aprendizajes. Ya sabíamos que muchos estudiantes, 
aun cuando estaban en la escuela, no estaban adquiriendo las habilidades fundamentales necesarias para la 
vida. El indicador de “pobreza de aprendizajes” del Banco Mundial, es decir el porcentaje de niños que a los 
10 años no pueden leer ni comprender un texto simple, era de 53 % en niños en países de ingresos bajos y 
medianos. Esto era antes de la crisis. Esta pandemia tiene el potencial de empeorar aún más estos resultados 
si no se actúa de manera adecuada.”

Nuestro sistema educativo como país continúa con la gran deuda, una herencia que se arrastra 
innecesariamente para este bicentenario porque dejamos de ser promotores de políticas nuevas, estrategias 
acordes a la realidad de cada espacio geográfico peruano y estas que contribuyan a la mejora de los 
aprendizajes, las oportunidades no tienen un alcance igualitario, las diferentes evaluaciones siempre alertan, 
pero nadie responde a ese clamoroso llamado.

Ahora que los ánimos cambian por la pandemia y el bicentenario, es básico generar nuevos estándares, 
metas que permitan medir el camino hacia la calidad educativa, lo cual debe obedecer a un permanente 
proceso de autoevaluación y seguimiento.

Conclusiones

Haciendo hincapié en lo expresado en los párrafos anteriores, las organizaciones inherentes al sector educativo 
deberán convertirse en voces representativas para exigir el cumplimiento de estas nuevas metas, cuando 
estos nuevos estándares se apliquen y tengan vigencia se deberá mirar al fortalecimiento en formación y 
capacitación con todas las necesidades pedagógicas.

En ese sentido, todo el conocimiento y la información almacenada por la humanidad está disponible 
en todo momento para todo el que la necesite, esto significa organizar la escuela y el servicio educativo de 
manera más creativa y ajustada a la época y al contexto para alcanzar lo que deseamos ser en este tercer 
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siglo de vida republicana que todos y todas anhelamos alcanzar una educación integral, democrática, justa, 
e intercultural basados en derechos y equidad para el desarrollo de las competencias, aunque expresamos de 
diferentes maneras.

En definitiva, el desafío es tratar de aminorar el impacto negativo en la educación y al mismo tiempo 
ya estar diseñando el camino para recuperarnos de esta crisis, asumiendo un compromiso individual y 
colectivo. Porque para ponernos a la vanguardia de la educación mundial, debemos acelerar los pasos y 
hacer más en poco tiempo, siendo conscientes de que ya estamos en desventaja.
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Resumen: En los últimos años, la formulación de políticas de sostenibilidad urbana en Lima Metropolitana ha venido acrecentado considerablemente sus ambiciones 
(Chilet, 2017; Valdivia, 2019). Si bien el cambio de las políticas urbanas suele ser lento, los datos y resultados generados a través de procesos de coproducción y 
colaboración de conocimientos pueden servir para aumentar la confianza y el compromiso de las partes interesadas en abordar los desafíos de la sostenibilidad urbana 
(Bansard et al., 2019; Perry & Atherton, 2017). Entendiendo que el conocimiento es un resultado de la gobernanza y crea las condiciones para ella, contribuye, llega a 
integrarse y ayuda a construir creencias, discursos, prácticas, políticas y visiones compartidas (Zeigermann & Böcher, 2020), se adoptó un marco analítico basado en 
los criterios de colaboración y resultados, partiendo por reflexionar sobre el alcance de las políticas en sostenibilidad en Lima, la generación de conocimiento científico 
como sistema de conocimiento urbano y lo feraz de un escenario de confluencia entre ambos. Se concluye que un enfoque de comprensión de la dinámica de los 
sistemas urbanos enajenado del conocimiento científico representa un marcado riesgo para la consecución de las metas en sostenibilidad de la metrópoli, atendiendo 
los beneficios que devienen de un escenario de convergencia entre ciencia y sostenibilidad urbana, enfatizándose en el cómo estos enfoques modulan las respuestas de 
la sociedad hacia el conocimiento científico y, cómo estas respuestas influyen en el compromiso por una sociedad sostenible. 

Palabras clave: ciencia, medio urbano, política gubernamental, zona metropolitana.

Abstract: In recent years, the formulation of urban sustainability policies in Metropolitan Lima has considerably increased its ambitions (Chilet, 2017; Valdivia, 2019). 
While urban policy change is often slow, data and results generated through knowledge co-production and collaboration processes can serve to increase stakeholder 
confidence and engagement in addressing urban sustainability challenges (Bansard et al., 2019; Perry & Atherton, 2017). Understanding that knowledge is a result of 
governance and creates the conditions for it, contributes, becomes integrated and helps to build shared beliefs, discourses, practices, policies and visions (Zeigermann 
& Böcher, 2020), an analytical framework based on in the criteria of collaboration and results, starting with reflecting on the scope of sustainability policies in Lima, 
the generation of scientific knowledge as an urban knowledge system and the fertility of a confluence scenario between the two. It concludes that an approach to 
understanding the dynamics of urban systems alienated from scientific knowledge represents a marked risk for the achievement of the sustainability goals of the 
metropolis, considering the benefits that come from a scenario of convergence between science and urban sustainability, emphasizing in how these approaches modulate 
the responses of society to scientific knowledge and how these responses influence the commitment to a sustainable society.

Keywords: government policy, metropolitan area, science, urban environment.

Introducción

Las ciudades son actores relevantes en el desarrollo sostenible puesto que contribuyen a la generación de 
impactos ambientales significativos producto de su actividad interna (Bibri, 2018). Es así como, las ciudades 
tienen la oportunidad de influir en la reducción de impactos en todo el mundo (recursos y emisiones), ya que 
el desarrollo diario de las ciudades de una manera más sostenible podría ser cuantitativamente significativo 
para reflejarse en los indicadores globales (Albertí et al., 2019).
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Los principales hechos y problemas de las ciudades se enfatizan en su complejidad, que desafía los 
enfoques estándar para el análisis y la planificación urbana (Gallopín, 2020). Se reconoce ampliamente que 
las ciudades desempeñan un papel importante en el sistema terrestre y que los grandes centros urbanos son 
cada vez más difíciles de gestionar, la mayoría de las propuestas actuales de gestión de las ciudades buscan 
fundamentalmente alcanzar un estado (o trayectoria) óptimo del sistema (Kong et al., 2020)social, and 
economic systems to achieve urban sustainability. However, the term big data has been defined variably, and 
its urban applications have so far been sporadic in terms of research topic and location. A comprehensive 
review of big data-based urban environment, society, and sustainability (UESS. Pero la comprensión de 
la dinámica de los sistemas disipativos complejos (las ciudades son un ejemplo) resalta el peligro de un 
enfoque enajenado del conocimiento científico (Gallopín, 2020).

Se cree que parte de la respuesta radica en la forma en que los sistemas de conocimiento urbano (las 
prácticas sociales a través de las cuales se producen, circulan y ponen en práctica el conocimiento, las ideas 
y las creencias) mantienen ciertos patrones de pensamiento en su lugar (Radder, 2017)I address the question 
of whether science can and should be seen as a common good. For this purpose, the first section focuses 
on the notion of (scientific. Por lo tanto, abordar las condiciones cambiantes del sistema urbano requeriría 
innovaciones no solo en cómo diseñamos las infraestructuras construidas de las ciudades; sino también, en 
cómo actualizamos y diseñamos sus infraestructuras de conocimiento. 

Sin embargo, con demasiada frecuencia, los experimentos de coproducción de conocimiento suponen que 
la construcción y el uso de nuevos conocimientos pueden simplemente ocurrir de nuevo, independientemente 
de lo que haya sucedido antes (Muñoz-Erickson et al., 2017). En los entornos regulatorios, la construcción 
y el uso del conocimiento científico están profundamente entrelazados con los arreglos y prácticas de 
gobernanza y, las ciudades no son diferentes (Muñoz-Erickson, 2014). La forma en que las ciudades saben 
y cómo diseñan los acuerdos sociales y políticos van de la mano; se hacen y producen juntos (Feagan et al., 
2019).

Desarrollo

Conocimiento Científico como Sistema de Conocimiento Urbano

El conocimiento es un resultado de la gobernanza y crea las condiciones para ella, contribuye, llega a 
integrarse y ayuda a construir creencias, discursos, prácticas, políticas y visiones compartidas (Zeigermann 
& Böcher, 2020). Por lo tanto, las transformaciones de las ciudades imaginadas por los defensores de la 
coproducción del conocimiento no pueden entenderse como meros ejercicios de creación y aplicación 
del conocimiento, por más amplio que sea el origen de diversos participantes; más bien, son ejercicios de 
reconfiguración de las relaciones y configuraciones institucionales de cómo piensan y actúan las ciudades 
(Muñoz-Erickson et al., 2017). Son, pues, ejercicios sociales y políticos al menos tanto como epistémicos 
(Feagan et al., 2019).

Se han hecho evidentes lagunas conceptuales sobre cómo la investigación de sistemas de conocimiento 
aborda formas altamente desiguales de toma de decisiones, en gran parte responsables de los problemas 
que, paradójicamente, la investigación en resiliencia busca abordar (Grabowski et al., 2019). Los enfoques 



InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

172

existentes han mejorado el pluralismo epistemológico y la reflexividad en la investigación de los sistemas 
de conocimiento, pero siguen siendo muy controvertidos para las comunidades urbanas (Ji et al., 2018; 
Wu et al., 2019). Debido a estas dinámicas, la investigación de sistemas de conocimiento continúa lidiando 
con la cuestión fundamental y políticamente cargada de qué constituye el ‘conocimiento’ en los sistemas 
urbanos (Zhang & Li, 2018). Existe poca evidencia de que la investigación sobre sistemas de conocimiento 
aborde adecuadamente las diversas formas de alienación social que socavan la confianza en las instituciones 
democráticas y en el valor social de la investigación sobre resiliencia (Kaika, 2017).

La creciente atención al papel que tienen múltiples conjuntos de conocimientos, incluido el conocimiento 
basado en los ciudadanos, en el desarrollo de vías más resilientes y sostenibles, conlleva a que los sistemas de 
conocimiento científico se integren en la planificación formal y el proceso de toma de decisiones (Ramsey 
et al., 2019). La investigación de sistemas de conocimiento en las ciudades tiene una opción, puede intentar 
mejorar el conocimiento para los procesos de toma de decisiones existentes, o puede fomentar un cambio 
sistémico a través de nuevos experimentos en gobernanza (Bulkeley & Castán Broto, 2013) para mejorar la 
naturaleza de la toma de decisiones en sí misma. Sin embargo, dada la urgencia de los problemas actuales, 
sería contraproducente rechazar las interfaces ciencia-política establecidas o las rutas más democráticas y 
cívicas (Grabowski et al., 2019).

Estos enfoques urbanos holísticos son raros en la práctica, en el contexto australiano por ejemplo, un 
proceso de codiseño en el que participan investigadores, profesionales y otras partes interesadas, ha hecho 
avanzar este enfoque, con el objetivo de contribuir también al desarrollo y el intercambio de conocimientos 
a nivel internacional (Webb et al., 2018). Este proceso continúa generando tres beneficios rescatables: (1) un 
marco compartido para apoyar el desarrollo y uso más sistemático del conocimiento, (2) la identificación de 
barreras que crean una brecha entre los objetivos urbanos declarados y la práctica real, y (3) la caracterización 
de áreas focales estratégicas para abordar esta brecha. 

Sostenibilidad en Lima Metropolitana

La teorización sobre lo que representa el desarrollo sostenible en las ciudades está en constante 
construcción (Valdivia, 2019). Si bien los variados esfuerzos por comprender y desarrollar la sostenibilidad 
urbana en Lima Metropolitana se traducen en métodos que han traído mejoras, el impacto real de estos 
efectos no han evidenciado hasta ahora una operativización que brinde resultados tangibles respecto al 
sistema de conocimiento urbano en sí. La revisión ejecutada por Valdivia (2019) responde a una búsqueda 
en la base de datos de Scopus de la producción científica en materia de sostenibilidad urbana en Lima 
Metropolitana, desde el año 2000 en el que figuraban 38 publicaciones en esta temática, hasta el año 2017 en 
el que alcanzaban un total de 1416 publicaciones. Como característica resaltable, ninguno de los artículos 
analizados partió o continuó de los resultados de otro, todos son innovaciones en sí mismos.

Esta no única definición, modelo u paradigma de sostenibilidad urbana, sugeriría para la epistemología 
urbana en sostenibilidad, que aún no se concreta un convergente sistema de conocimiento urbano 
respecto a esta temática, aun tratándose de conocimiento formal, la producción de este no responde a 
esfuerzos compartidos; sino, además, reflejaría una orientación enajenada del conocimiento no formal, 
que no involucra al sistema de conocimiento urbano en su complejo desarrollo. Siendo que el aprecio por 
prácticas sostenibles es una dimensión psicológica actitudinal que se define como componente relevante 
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del  comportamiento  social, que dan cuenta de un proceso por el cual la persona se posiciona en una 
conciencia crítica de interconexión y pensamiento sistémico con los otros, para luego ejecutar y diseminar 
prácticas sostenibles en beneficio de la sociedad y el mundo (Vera Ruiz et al., 2019).

La Municipalidad de Lima Metropolitana constantemente reitera su compromiso de promover e 
incorporar dentro de sus políticas públicas, acciones enfocadas en la educación y participación ambiental, 
que generen una conciencia ambiental en la ciudadanía y coadyuven a construir una ciudad más sostenible. 
Además de este enfoque, también puede entenderse el éxito de las ciudades sostenibles, como aquello que 
deriva del poder transformador de la relación conocimiento / poder, la fuerza productiva y constitutiva, y 
la capacidad de legitimación subyacente a las Tecnologías de la información y la comunicación para la 
sostenibilidad urbana, debido a su asociación con el discurso científico y sus implicaciones sociales (Bibri 
& Krogstie, 2017).

Escenario de Confluencia

Si bien los estudios han sugerido que la transformación hacia una ciudad sostenible requiere de conjuntos 
dinámicos de tipos de conocimiento (científicos, técnicos, locales y tácitos) sobre problemas complejos e 
interconectados en escalas espaciales y temporales, se ha prestado menos atención a cómo estas diferentes 
formas de conocimiento podrían ser utilizadas para transformar los sistemas de conocimiento urbano 
específicos que existen actualmente, para alinearlos con las diversas necesidades sociales y para abrir nuevos 
caminos para diseñar cómo las ciudades perciben, anticipan, se adaptan y aprenden del desarrollo sostenible 
(Feagan et al., 2019).

El codiseño y la coproducción de conocimiento son cruciales para que la investigación apoye a quienes 
intentan gestionar e influir en la sostenibilidad (Lang et al., 2012) especialmente en los dominios de las 
políticas caracterizados por altos riesgos, complejidad, incertidumbre y oposición (Renn et al., 2020).
Esto implica que los investigadores se involucren en la etapa más temprana posible con los tomadores de 
decisiones y otras partes interesadas para garantizar que el desarrollo del conocimiento sea destacado, creíble 
y legítimo (Cornell et al., 2013; Lang et al., 2012).

Este escenario de confluencia, en otras palabras, crea una colaboración entre ciencia y sociedad, que es 
capaz de enfatizar la definición conjunta del problema y la integración del conocimiento. La aparición de 
estos nuevos modos de ciencia y la creciente necesidad de abordar los problemas de sostenibilidad exigen 
enfoques transdisciplinarios. Como tales, son muy adecuados para la ciencia de la sostenibilidad que se 
ocupa de problemas complejos, ambiguos del mundo real y tienen como objetivo producir un conocimiento 
sólido y orientado a la práctica (Shields et al., 2017).

Es importante destacar que las interfaces ciencia-sociedad muestran que, el conocimiento no formal 
juega un papel crucial al centrarse en el lugar exterior y, a veces, en paralelo a los sistemas principales de 
formación de conocimiento formal, pero a menudo complementa los procesos de aprendizaje (Barth et al., 
2014). Es esta integración de procesos de producción de conocimiento en sus diversas formas dentro de 
las actividades de las interfaces ciencia-sociedad, los que proporcionan un entorno muy prometedor para 
implementar enfoques de ciencia-sociedad-sostenibilidad (Shields et al., 2017).
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Conclusiones

Aquí sostenemos que la ciencia de los sistemas de conocimiento tiene el potencial de promover mejor la 
sostenibilidad urbana yendo más allá de las definiciones estrechas de conocimiento y toma de decisiones para 
incluir la diversidad del conocimiento experiencial. En pocas palabras, sugerimos una praxis que identifique, 
empatice e incorpore el conocimiento experiencial para visualizar y habilitar de manera colaborativa nuevas 
formas de vida diaria.

Tal pluralidad abre la ciencia de la sostenibilidad a una gama mucho más amplia de vías de implementación, 
pero puede tener el costo de sacrificar parte de la autoridad abstracta y la credibilidad social de la ciencia, una 
situación que se encuentra a menudo cuando se practica la ciencia. Este giro hacia el pluralismo experiencial 
sostenido por la ciencia de la sostenibilidad abre la posibilidad de un trabajo genuinamente colectivo y 
colaborativo que mejore la vida de todos los residentes urbanos al mismo tiempo que atienda a las geografías 
sociales altamente desiguales de las ciudades contemporáneas, ciencia más defendible para los públicos a los 
que busca ayudar.

Como consideración final, creemos que este escenario de confluencia forma la base de enfoques de 
gobernanza urbana y generación de conocimiento que se adhieren a los principios subyacentes de una 
gobernanza sostenible. A través del análisis conceptual proporcionado aquí, esperamos dinamizar la 
investigación sobre resiliencia urbana para que sea profundamente transformadora en los intereses de todos 
los habitantes urbanos para dirigir a Lima Metropolitana hacia un futuro urbano más sostenible.
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Resumen: Este artículo realiza un análisis de la investigación actual dentro de nuestro país  rumbo al bicentenario , teniendo en cuenta diversos aspecto como  la 
visualización con respecto a otros países de Latinoamérica , así mismo mostrando las dificultades que  surgen dentro de la educación  e impiden el desarrollo de la 
investigación .

Palabras clave: investigación , sociedad ,educación.

Abstract: This article makes an analysis of current research within our country towards the bicentennial, taking into account various aspects such as visualization with 
respect to other Latin American countries, also showing the difficulties that arise within education and impede the development of education. investigation .

Keywords: research, society, education.

Introducción

El proceso investigativo es uno de los principales factores que promueve la innovación y el desarrollo 
social. Asimismo estas son muy importantes para el avance del conocimiento, la nueva sociedad se soporta 
en el desarrollo permanente y sostenido de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento para el 
desarrollo de nuestro país objetivo del presente artículo es realizar un análisis cualitativo y reflexivo sobre 
la investigación dentro de Latinoamérica y dentro de nuestro país, realizando un análisis sobre los diversos 
autores y rankings donde señalan la cantidad de artículos que se han publicado durante los últimos años. 
Asimismo reconocer las dificultades de los países latinoamericanos para realizar investigación y para 
producir artículos científicos, demostrando así un contraste entre países del primer mundo y países en 
vías de desarrollo. Con este análisis se busca señalar a los principales actores del quehacer investigativo y la 
influencia que estos generan dentro de nuestro país, de este modo poder reconocer  la situación actual del 
surgimiento de la innovación e investigación en Perú. Por el propósito de este artículo serviría como fuente 
para futuros estudios sobre este mismo tema.

Indicadores Sobre la Investigación a Nivel Latinoamérica

A lo largo de la última década la investigación a nivel mundial ha ido creciendo de forma paulatina, el 
panorama a nivel Latinoamérica no es distinta, la presentación de artículos de investigación han sido 
muy escasos y las bases de datos sobre investigación presentan ciertas limitaciones y una baja cobertura, 
destacando solo SCOPUS, LILACS o SciELO, las cuales mantienen un alto grado de confiabilidad y nivel 
de investigación científica. Asimismo, la relación entre la investigación y el sistema educativo superior 
ha marcado brechas diferenciales entre los diversos países a nivel Latinoamérica y el mundo, por ello la 
Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2018), mencionó que el desafío para la progresiva 
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transformación de las universidades de América Latina y el Caribe (ALC) debe ser complementada desde 
centros de investigación destacados. Además, señala que la producción de conocimiento tecnológico es 
relativamente débil. Demostrando así la baja producción de investigación a nivel Latinoamérica.

Además para incentivar y difundir la importancia de realizar investigación, es necesario  mejorar y ampliar  
la enseñanza del que hacer  investigativo  y  generar  prácticas institucionales que fomenten el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología para el bien  social (Medina, 2018). Esto involucra directamente a los diversos centros 
de investigación y a la educación universitaria, la cual debe ser parte  vital de la  fomentación de innovación 
y creatividad. Asimismo concuerdan con ello Cepeda, Pazmiño y Medrano (2018) quienes mencionan que 
“debería ser un tema de gran importancia para todos los países latinoamericanos, priorizar el desarrollo  
científico y tecnológico brindando las herramientas necesarias a instituciones y científicos interesados en la 
investigación, ya que, esto impulsa el futuro de la nación”(p. 469).

Dificultades para Realizar Investigación en Latinoamérica   

A nivel global, los diversos estudios presentados corresponden en mayor parte a países desarrollados 
como China, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Según el ranking realizado por Scimago del año  
2018 y 2019 se pude notar grandes diferencias con respecto a las posiciones en las que se encuentran los 
países latinoamericanos; en el 2018 Brasil se ubicaba en el puesto 14, seguido de Argentina y Chile en puesto 
44 y 45 respectivamente, Colombia en el puesto 47, Ecuador en puesto 62 y Perú ubicado en el puesto 70 
(Tabla 1). Así mismo en comparación con el año 2019 ciertos países cambiaron de lugar ubicándose ahora 
Chile en el puesto 45, desplazando así a Argentina y Colombia. Por otro lado, el Perú se encuentra en el 
puesto 68, mostrándose un ligero incremento en publicaciones (Tabla 1).

Como se deja notar Latinoamérica si bien ha incrementado el número de publicaciones, esta aun no 
supera a diversos países. Por lo que cabe destacar que las principales dificultades para que esto suceda tienen 
que ver con la ausencia de la cultura investigativa, así mismo la poca disponibilidad de los gobiernos para 
incrementar la inversión económica en el sector educación. 

Tabla 1 Ranking de países latinoamericanos

Rank 2018 Rank 2019 Country
14 14 Brazil
28 30 Mexico
44 46 Argentina
45 45 Chile
47 47 Colombia
62 64 Ecuador
70 68 Peru
80 85 Cuba
86 86 Uruguay
90 94 Venezuela
94 95 Costa Rica
101 105 Puerto Rico
105 104 Panama
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125 126 Trinidad and Tobago
127 128 Jamaica
128 129 Bolivia
134 136 Guatemala
135 131 Paraguay
136 141 Grenada
141 137 Dominican Republic
144 145 Honduras
152 158 Nicaragua
154 165 El Salvador
157 153 Barbados
160 163 French Guiana
161 160 Haïti
163 164 Saint Kitts and Nevis
167 166 Bahamas
169 175 Guadeloupe
171 171 Suriname
172 178 Guyana
180 179 Martinique
182 170 Bermuda
183 184 Belize
189 191 Dominica
191 196 Cayman Islands
194 193 Falkland Islands (Malvinas)
196 203 Antigua and Barbuda
203 211 Anguilla
204 205 Saint Lucia
205 209 Virgin Islands (U.S.)
213 197 Aruba
217 221 Netherlands Antilles
215 224 Turks and Caicos Islands
218 199 Saint Vincent and the Grenadines
222 209 Virgin Islands (British)
221 229 South Georgia and the South Sandwich Islands
225 220 Montserrat

Fuente: Adaptación de Scimago Journal & Country Rank

Como se puede ver en la tabla  los países latinoamericanos se encuentran en puestos inferiores a países 
europeos o asiáticos. Por otra parte, se puede mencionar que entre el año 2018 y 2019 se ha mostrado un 
ligero incremento de publicación en países de Latinoamérica. Además, durante el 2020 estos índices han 
incrementado debido a la necesidad por encontrar soluciones al COVID-19, por lo que el incremento en  
investigaciones del sector salud predomina actualmente.
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La Actual Investigación en el Perú

En nuestro país, la realización de investigación se ha ido desarrollando y evolucionando desde los primeros 
años del último siglo. Siendo la tecnología uno de los principales aliados para el desarrollo de esta misma. 
Sin embargo aún hay muchas dificultades para que la investigación llegue a un desarrollo mayor, esto debido 
a  diversas situaciones y a la cultura implantada en la población. 

Por otro  lado, tendríamos en cuenta a los actores que intervienen en ella tomando en cuenta  al gobierno 
y a las diversas instituciones relacionadas a la educación, como el MINEDU o la SUNEDU. Por parte del 
gobierno siendo uno de los principales actores relacionados a la educación y al incremento de investigación 
debe brindar los recursos necesarios para que se otorgue una educación de calidad. Por lo que Salas (2019) 
menciona que “la idea de apoyar el desarrollo científico y tecnológico con miras a lograr el ansiado desarrollo 
nacional, pero si se revisan los presupuestos anuales de todos los gobiernos se encontrará que la inversión 
en investigación no ha sido precisamente la más adecuada”(p. 3). Si se compara la inversión que realiza el 
estado peruano con otros países latinoamericanos, es amplia la diferencia, deduciendo así que nuestro país 
invierte muy poco en  la educación y en la investigación. 

Por su parte la SUNEDU teniendo la autonomía ha comenzando a realizar inspecciones dentro de las 
universidades con el objetivo de mejorar los diversos programas que estos ofrecen y así poder otorgar una 
educación de calidad, durante la observación a las diversas universidades la SUNEDU concluyó que estas 
tienen poca vocación para investigar y además presentan una ausencia de docentes dedicados a dicha 
actividad. Recientemente con la ayuda de organismo como la SUNEDU se pudo alcanzar un estándar distinto 
dentro de las universidades, esto en contraste con su primer análisis hecho junto a CONCYTEC en el 2016, 
donde tan solo se llegó a tener una relación de 200 investigadores calificados dentro de las universidades, 
este hecho ha cambiado, actualmente cada universidad tiene la obligación de contar docentes altamente 
calificados y seleccionados específicamente para desarrollar la investigación dentro de cada institución.

Según Rankia 2021, actualmente las mejores universidades del Perú  vendrían a ser: Universidad Cayetano 
Heredia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Ingenieria y la Universiad 
Nacional Mayor de San Marcos; los cuales según el directorio del DINA cuentan con la siguiente cantidad 
de docentes involucrados en investigación.

Tabla 2: Docentes involucrados con la investigación

Nombre de 
universidad

N°  de docentes 
registrados 

Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 

1129

Universidad Católica 
del Perú

1101

UNMSM 3721
UNI 1145

Fuente(s): Información adaptada de la página web del  DINA
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Como se puede observar  en los datos obtenidos por el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores 
(DINA), la diferencia entre el número de investigadores calificados dentro las universidades desde el año 
2016 hasta el año 2021, ha mostrado un visible incremento, pasando de tener tan solo 200 docentes a 3721 
en su mayor esplendor, por lo que cabe resaltar que una de las principales causas de este incremento ha 
sido los altos niveles de requerimientos básicos para el ansiado licenciamiento y acreditación de las diversas 
universidades. 

Conclusión

En nuestro país actualmente  la investigación se encuentra en un punto de quiebre, donde la posibilidad de 
tener jóvenes con mayor interés por la investigación debe surgir desde los mismos centros de enseñanza, 
los cuales  a su vez deben estar fortalecidas por el gobierno; así mismo se requiere de una inversión mayor 
en la educación y empoderamiento a los docentes para cumplir un rol de generador de investigación e 
innovación dentro de los diversos niveles de educación. Por otra parte, la falta de cultura investigativa y los 
diversos factores socioeconómicos que la población atraviesa  suelen ser uno de los principales factores a los 
que se debe contrarrestar. Si bien ni nuestro país, ni países latinoamericanos han participado en momentos 
históricos de innovación, el pequeño incremento del interés por el quehacer investigativo nos da una 
posibilidad a futuro de poder formar una sociedad que no solo busque respuestas, sino también ofrezca 
soluciones creativas a diversos problemas. 

Agradecimientos

Agradezco a mi docente de Tesis de la universidad UNE EGyV, el cual a través de sus enseñanzas nos brindó 
el interés por desarrollar la investigación y nos incentivó a seguir con esta labor. Asimismo quiero agradecer 
a mi familia que me ha permitido, e incentivado, poder realizar este artículo.

Referencias

Salas-Blas, E. (2019). Comprendiendo las limitaciones de la investigación. Propósitos y Representaciones, 7, 
e424. doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7nSPE.424

Delgado, S. (2020). Los retos en investigación, comunicación y educación de los museos de Lima en el 
marco de la COVID-19. Una discusión sobre los desafíos del futuro a partir de su situación actual y de las 
experiencias del MALI y el MUCEN. Desde el Sur, 12(1), 285-306.



184

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

SOBRE EL AUTOR

Alicia Luz Mery Mayhuasca Gamboa: Egresada de Administración de Empresas de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. https://orcid.org/0000-0002-9209-609



https://doi.org/10.5281/zenodo.5104982Una mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

185

Estudio de Casos:  
Relevancia en la Investigación  

en Ciencias Sociales
(Case study:  relevance in social sciences research)

Dra. Zuleima Corredor1 - Universidad Nacional Abierta - Venezuela

Resumen: La investigación en ciencias sociales tiene finalidades propias que pueden ser abordadas de manera más pertinente desde el paradigma interpretativo, 
y dentro de este, el enfoque de estudio de casos constituye una alternativa de calidad para aproximarnos a la comprensión de los fenómenos sociales desde una 
perspectiva holística y constructivista en la cual adquiere un sentido fundamental, la forma cómo sienten, piensan y actúan las personas. El estudio de casos permite 
comprender el o los casos en estudio desde el análisis interpretativo a partir de cuatro fases: a) codificación abierta, b) suma categórica, c) correspondencia de 
modelos y d) generalizaciones naturalistas, mediante un proceso de análisis e interpretación de datos recogidos en campo a través de métodos cualitativos: observación 
participante, entrevistas abiertas en profundidad, análisis de documentos, entre otros. El estudio de casos es ampliamente empleado para la evaluación de programas 
y políticas sociales y educativas. La forma en que se presentan los informes a través de espesas interpretaciones y narraciones permite a los lectores comprender el caso 
en su contexto, determinando lo que funciona, y las oportunidades de mejora detectadas por los mismos usuarios, lo que contribuye a la toma de decisiones respecto 
de los aspectos a mejorar y las innovaciones que sea necesario incluir.

Palabras clave: investigación, estudio de casos, ciencias sociales.

Abstract: Social science research has its own purposes that can be approached in a more pertinent way from the interpretive paradigm, and within this, the case study 
approach constitutes a quality alternative to approach the understanding of social phenomena from a holistic and constructivist perspective,  in which the way how 
people feel, think and act acquires a fundamental meaning. The case study allows us to understand the cases under study in an interpretive analysis from four phases: 
a) open coding, b) categorical sum, c) models correspondence and d) naturalistic generalizations, through a process of analysis and interpretation of the collected  data 
through qualitative methods: participant observation, in-depth open interviews, document analysis, among others. The case study is widely used for the evaluation of 
social and educational programs and policies. The way in which the reports are presented through thick interpretations and narrations allows readers to understand the 
case in its context, determining what works, and the opportunities for improvement detected by the users themselves, which contributes to decision making regarding 
the aspects to be improved and the innovations that need to be included.

Keyboard: research,  case study, social sciences.

Introducción

La investigación en ciencias sociales requiere de un enfoque que le permita comprender la situación 
problemática particular que se aborda,  desde la mirada de sus propios protagonistas. No se trata de explicar 
el fenómeno en cuestión, ni de cuantificarlo o realizar contrastaciones; sino de entenderlo, comprenderlo, 
para poder llegar a interpretarlo a la luz de los asertos que emergen durante el proceso de investigación y 
que en definitiva dan luces para comprender el problema en estudio y para la toma decisiones pertinentes 
que permitan dar respuesta contextuales para su solución.

Stake (1999), investigador social de gran trayectoria en la aplicación del enfoque de estudios de 
casos cualitativo, específicamente aplicado a la evaluación de programas, considera que este enfoque es 
particularmente relevante en casos de interés educativo y en los servicios sociales. Estas ideas son avaladas 
por Simons (2011), quien menciona la importancia que adquirió este enfoque de investigación en EEUU y 
el Reino Unido, a partir de la década de los setenta del pasado siglo, en el estudio de programas sociales y 
educativos. Según la autora en referencia, en la actualidad se acepta ampliamente para evaluar innovaciones 
educativas complejas y fenómenos sociales y educativos en general.

1 zuleco2@gmail.com
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Es importante diferenciar el estudio de casos como enfoque de investigación, del uso que se da al estudio 
de casos como técnica en determinadas disciplinas como la psicología, la medicina, la antropología, la 
historia, el derecho, la sociología, entre otros. También es importante diferenciarlo del estudio de casos 
cuantitativos en los que según Stake se destacan un conjunto de mediciones del caso y  una serie de variables 
descriptivas.

Veremos en este breve ensayo algunas consideraciones que permitirán al lector comprender el estudio 
de casos como un enfoque de investigación cualitativo de gran pertinencia en el abordaje de problemas en 
ciencias sociales. 

Desarrollo

Para comprender el estudio de casos como enfoque metodológico procederemos a realizar una breve 
conceptualización que permitirá delimitar de qué estamos hablando cuando nos referimos a este enfoque; en 
un segundo momento explicaremos brevemente las fases que se deben seguir en un proceso de investigación 
cualitativa con estudio de casos y finalmente presentaremos algunas consideraciones que permiten evidenciar 
la relevancia de este enfoque para el abordaje de problemas sociales y para la evaluación de programas 
educativos y sociales.

Hacia una Conceptualización del Estudio de Casos

Siguiendo los planteamientos de Stake podemos comenzar diciendo que el estudio de casos es un estudio 
detallado en profundidad “de un algo o alguien” particular que denominamos “caso”. Implica el estudio de la 
“particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 
importantes” (p. 11).

Para Simons (2011), “El estudio de casos es un estudio de lo singular, lo particular, lo exclusivo” Se trata 
del “estudio exhaustivo de un caso singular interpretado en un escenario sociocultural y político concreto” 
(p. 19).

Según Rodríguez, Gil y García (1996) el estudio de casos “implica un proceso de indagación que se 
caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés” 
(p. 92). Un caso puede ser una persona, una organización, un programa de enseñanza, una colección, un 
acontecimiento en particular o un simple depósito de documentos, un niño, un grupo de alumnos, un 
grupo de profesionales que estudian una situación, una política, un sistema (Rodríguez et al., 1996; Simons, 
2011; Stake, 1999).

Simons (2011) explica que el estudio de casos es un enfoque, en el cual, la finalidad de la investigación, 
no es otra que indagar la particularidad del caso, su unicidad. Según la autora en referencia, en el estudio de 
casos cualitativo “la mayoría de lo que se llega a saber y comprender del caso se consigue mediante el análisis 
y la interpretación de cómo piensan, sienten y actúan las personas” (p. 21). 

Siguiendo con los planteamientos de Stake (1999), los estudios de casos pueden ser intrínsecos o 
instrumentales, en el primero, el caso viene dado por el interés del investigador en el caso mismo; en el 
segundo, el caso viene determinado por el interés del investigador en la comprensión general de algo, para 
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lo cual es necesario aproximarse a un caso o casos típicos que aporten  mayor información para llegar a 
conocer y comprender el Caso.

Existen a su vez estudios de casos únicos, y estudios de casos múltiples o colectivos. En el primer caso 
el interés puede ser una persona, un personaje histórico, un centro formativo, un programa. En el segundo 
caso, la finalidad de la investigación puede estar orientada a conocer sobre un caso específico instrumental, 
un tema, funcionamiento de un programa; por ejemplo, ¿cómo se aplica un política educativa?, para lo cual 
se eligen varios actores para el estudio, es decir, varios profesores o varias escuelas pertenecientes a distintos 
distritos escolares, en este caso estaríamos en presencia de un estudio de casos colectivo.

La Investigación Cualitativa con Estudio de Casos

Lo que interesa al investigador cualitativo según afirma Stake (1999), es la comprensión de los fenómenos 
o problemas de estudio y sus interrelaciones, más que su explicación. Mientras que los investigadores 
cuantitativos se enfocan en la búsqueda de explicaciones, utilizan variables descriptivas, escalas y mediciones; 
los investigadores cualitativos “perciben lo que ocurre en clave de episodios o testimonios, representan los 
acontecimientos con su propia interpretación directa” (p. 44). De allí que la observación en campo, las 
entrevistas abiertas y en profundidad, la narración de historias que dan cuenta de la experiencia vivida son 
fundamentales para la comprensión de los casos. 

El investigador es el principal instrumento en la recolección de datos, la interpretación y el informe. Al 
investigador cualitativo le interesa observar lo que sucede en el contexto natural, pero también la interpretación 
que de estas situaciones hacen los sujetos y el propio investigador (Simons, 2011); los hallazgos en estudio de 
casos,  emergen,  precisamente del análisis e interpretación de cómo piensan, sienten y actúan las personas. 

Otra característica de la investigación cualitativa presente en los estudios de casos y a la que alude Stake, 
es la relativa a la visión holística de los fenómenos. Mientras que el investigador cuantitativo tiene una visión 
determinista y fragmentada de la realidad, el investigador cualitativo es existencialista y constructivista, es 
decir, los fenómenos guardan estrecha relaciones entre sí por lo que deben ser considerados en su contexto.

Finalmente para el estudio de casos cualitativos es de gran importancia la correspondencia de modelos, 
es decir, que los temas importantes que emergen del análisis de la información sean consistentes, lo que en 
investigación cuantitativa se llama correlación, en cualitativa se llama modelos.

Fases del Análisis Cualitativo con Estudio de Casos

Una vez que el investigador ha determinado el tipo de estudio de casos a emplear “intrínseco o instrumental”, 
“único o colectivo”; ya seleccionados los casos; determinados y aplicados los métodos de recolección 
de información, debe proceder al análisis cualitativo. Stake propone un esquema para el análisis de la 
información con estudio de casos, el cual se sintetiza a continuación:
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a. Codificación abierta

Según el autor, los procesos de codificación abierta y de categorización se encuentran íntimamente 
ligados, no obstante, la codificación abierta consiste en analizar, es decir, el investigador separa, extrae, 
pone a un lado aquellas ideas claves que identifica a través de la observación o en las entrevistas. 

El análisis implica acciones como codificación, clasificación, mapeo; para la organización y comprensión 
de los datos. “Suele ser un proceso inductivo informal de descomponer los datos en segmentos o conjuntos 
de datos que después se pueden clasificar, ordenar y examinar para encontrar conexiones, patrones y 
proposiciones que puedan explicar el caso” (Simons, 2011, p. 165).

b. Categorización, suma categórica o interpretación directa: 

Este proceso implica volver a unir, devolver a su sitio aquello que se ha extraído anteriormente pero 
cargado de sentido. Este  proceso de categorización consiste en dejar emerger ideas, datos, significados. 

Se trata de dejar emerger categorías en cada uno de los casos individuales, para posteriormente sumar 
los ejemplos “hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto o clase” (Stake, 1999, p. 69). Estos 
dos procesos de codificación y categorización  se encuentran íntimamente interrelacionados y consisten 
en “poner aparte, para devolverlo a su sitio cargado de mayor significado…” (p. 70). La intención de la 
interpretación es entender el caso, entender a las personas que están detrás de los casos. La interpretación 
se refiere a la comprensión que el investigador obtiene a partir del tratamiento (análisis) de los datos. “La 
interpretación es un proceso cognitivo e intuitivo altamente especializado, y suele requerir una completa 
inmersión en los datos…” (Simons, 2011, p. 166).

c. Correspondencia y modelos: 

La suma categórica y la interpretación directa, según Stake (1999) depende de la búsqueda de modelos, 
los cuales vienen dados por las preguntas de investigación o los objetivos, es decir, los datos que más 
llamarán la atención del investigador son aquellos que tiene correspondencia con el caso de interés. La 
existencia de modelos sólidos en los datos (correspondencia) permite al investigador realizar lo que el 
autor denomina “asertos” que no son otra cosa que interpretaciones basadas en los datos de manera sólida. 
A través de la comparación constante, el investigador logra encontrar en los datos correspondencia de 
modelos, es decir, aquellas ideas que resultan significativas para los informantes.

d. Generalización naturalista: 

Finalmente, una vez que el investigador encuentra correspondencia de modelos puede llegar a 
realizar generalizaciones para la comprensión del caso. Cabe destacar que estas generalizaciones son 
contextuales, es decir, dan respuesta a los objetivos desde la perspectiva de los actores involucrados, no 
son generalizaciones globales, generales, de hecho no es la finalidad del estudio de casos, sino que son 
más bien generalizaciones contextuales para la comprensión del Caso. El autor utiliza la denominación de 
“naturalistas” para diferenciarlas de las generaciones proposicionales propias del paradigma positivista, 
quedando claro de este modo que estas generalizaciones naturalistas son idiográficas (Stake, 1999). 

En la figura 1 se puede observar de manera gráfica cada uno de estos procesos que constituyen las fases 
del estudio de casos:
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Figura 1 Fases del análisis cualitativo con estudio de casos

Fuente: Adaptado de Corredor, 2015

Importancia del Estudio de Casos en Ciencias Sociales

Como se ha podido evidenciar a lo largo del presente ensayo, el estudio de casos se constituye en un 
enfoque de gran importancia para el abordaje de problemáticas sociales y educativas y para la evaluación de 
programas y políticas, pues cuenta con una larga tradición que lo avala y con un importante cuerpo teórico 
que lo sustenta.

Para Stake (1999), uno de los roles del investigador cualitativo con estudio de casos es el de evaluador, 
de manera que al hacer estudio de casos se está evaluando, lo positivo y las oportunidades de mejora en 
un determinado programa, política, persona u organismo estudiado. Su importancia radica entonces, en 
la capacidad de informar sobre estos aspectos propios del caso en cuestión que facilitan la comprensión de 
cómo funciona, cómo es percibido por los actores involucrados, qué funciona bien y qué definitivamente 
no funciona o requiere ajustes.

Estas consideraciones son de particular importancia, ya que en no pocos casos para la toma de decisiones 
sobre políticas y programas, se acude a estudios de corte cuantitativo que se basan en la representatividad de 
la muestra y en datos obtenidos en un solo momento mediante cuestionarios de preguntas cerradas y análisis 
meramente estadísticos que no informan sobre la complejidad del caso o los casos, en su contexto. Mientras 
que el estudio cualitativo con estudio de casos posibilita la aproximación a los casos en el campo, a través 
de la observación participante en contexto y mediante las entrevistas abiertas y en profundidad, análisis de 
documentos, registros anecdóticos que permiten al investigador obtener una interpretación detallada que 
facilita la comprensión del o los casos.
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Para Simons (2011), el estudio de casos tiene gran relevancia no solo para la evaluación de programas, 
sino para la definición de políticas, por cuanto posibilita: 

1) Una mayor comprensión del proceso y del contexto, lo cual puede ser más significativo que las meras 
cifras obtenidas por otros métodos.  Comprender cómo suceden los casos, cómo se interpretan, que piensan 
y sienten las personas es sin duda muy significativo a la hora de tomar decisiones sobre políticas que van a 
tener repercusión en la vida de las personas.

2) El estudio de casos colectivo permite el análisis cruzado, lo cual facilita la generación de patrones o 
consistencia de modelos en torno a temas significativos para los sujetos o actores que intervienen en el caso.

3) Para la realización de estos análisis cruzados se cuenta en la actualidad con tecnologías y software 
científicos, como es el caso del Atlas Ti, que permite analizar grandes cantidades de datos y generar familias 
de datos que faciliten la emergencia de patrones o modelos, que facilitan el análisis en estudio de casos 
colectivos.

4) La riqueza que se genera mediante las profundas interpretaciones de los datos en el informe de estudio 
de casos, facilita la comprensión del caso por parte del lector y le da claridad respecto a lo que las personas 
creen y piensan en relación con el caso y en consecuencia contribuye a la toma de decisiones políticas para 
la atención de problemas sociales y educativos.

5) Finalmente, pero no menos importante, la estrategia de triangulación, permite validar los hallazgos 
interpretativos reduciendo al mínimo los errores en las representaciones o interpretaciones. Para Stake se 
trata de validar que nuestras interpretaciones sean incuestionables, es decir que se requiere poco esfuerzo 
para confirmarlas; hay casos en que tal vez las interpretaciones requieran un mayor esfuerzo para ser 
confirmadas. Se suele aceptar en investigación cualitativa el uso de diferentes métodos como forma de 
validación, o el análisis cruzado distintas fuentes de datos. En estudio de casos se puede usar la triangulación 
cuando un segundo investigador realiza una segunda observación para validar  las interpretaciones; también 
es común pedir a los sujetos participantes que lean las interpretaciones y den su opinión acerca de si estas 
son correctas o no, si se sienten identificados con estas.

Conclusiones

Podemos concluir que el enfoque de estudio de casos tiene gran relevancia en la investigación en ciencias 
sociales porque permite comprender desde la perspectiva de los propios actores involucrados los fenómenos 
o problemáticas sociales.

El estudio de casos es un excelente enfoque para la evaluación de programas y políticas sociales y  
educativas que da información a los administradores y gestores de políticas para la toma de decisiones ya 
que permite conocer y comprender qué funciona y qué debería ser mejorado, eliminado o incorporado.

El enfoque investigativo con estudio de casos facilita la selección de los casos más representativos y con 
mayor capacidad de aportar al conocimiento de los casos. 

La profundidad y riqueza interpretativa de los estudios de casos facilita la inmersión y comprensión en el 
caso o los casos por parte  de los lectores del informe final.
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Formación de Investigadores:  
Una Urgencia para Nuestro País 

(Forming researchers: An urgency for our country)

Mag., Ing. Jorge Capuñay Sosa1

Bach. Fiorela Linda Torres Salazar2

Resumen: La COVID-19 (enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2), viene afectando en diferente grado a los países a nivel mundial. En Perú, la reacción 
para enfrentar la pandemia no ha sido la apropiada, ya que es insuficiente el personal sanitario y la infraestructura para hacerle frente, a diferencia de los países 
desarrollados, que incluso son los principales productores de vacunas, es decir, están preparados en dos frentes, en infraestructura y en capital humano lo que va de la 
mano con mayor inversión destinada a la investigación. Caso contrario es el Perú, que en los últimos años ha destinado uno de los presupuestos más bajos en la región. 
Es necesario tomar acción a todo nivel; por lo que la formación de nuevos investigadores es una actividad urgente, que debe ir a la par con el crecimiento económico, 
lo que trae como consecuencia el desarrollo de innovaciones. Destinar mayores fondos a la formación de investigadores es un tema crucial en la cuarta revolución 
industrial, que significa mayor desarrollo tecnológico, y a la vez tener que enfrentar el cambio climático y a las pandemias que podrían presentarse en el futuro. El 
presente artículo presenta un análisis de la situación de la investigación y de los investigadores en nuestro país, resaltando las fortalezas y debilidades, así como el 
planteamiento de recomendaciones, lo cual debe pasar por una adecuada articulación entre el poder ejecutivo y legislativo y el sistema educativo, teniendo en cuenta 
los niveles de educación: secundario y el nivel universitario (pregrado, maestría y doctorado).

Palabras clave: investigación, atraso, inversión.

Abstract:. COVID 19 (infectious disease caused by SARS-CoV-2), has been affecting countries worldwide to different degrees. In Peru, the reaction to face the pandemic 
has not been appropriate, since there is insufficient health personnel and infrastructure to deal with it, unlike developed countries, which are even the main producers 
of vaccines, that is, they are prepared on two fronts, in infrastructure and human capital, which goes hand in hand with greater investment in research. The opposite 
case is Peru, which in recent years has allocated one of the lowest budgets in the region. Action must be taken at all levels; Therefore, the training of new researchers 
is an urgent activity, which must go hand in hand with economic growth, which results in the development of innovations. Allocating more funds to the training of 
researchers is a crucial issue in the fourth industrial revolution, which means greater technological development, and at the same time having to face climate change 
and pandemics that could arise in the future. This article presents an analysis of the situation of research and researchers in our country, highlighting the strengths and 
weaknesses, as well as the proposal of recommendations, which must go through an adequate articulation between the executive and legislative powers and the system. 
educational, taking into account the levels of education: secondary and university level (undergraduate, master’s and doctorate).

Keywords: research, backwardness, investment.

Introducción

A raíz de la pandemia se ha notado que los países para poder desarrollarse económicamente y tener 
competitividad internacional necesitan tener investigadores de calidad, cada vez en cantidades mayores, 
en todas las áreas del conocimiento, ciencias médicas, ciencias sociales, ciencias exactas, etc. Como punto 
de partida, es importante revisar cifras para saber en qué posición nos encontramos, en comparación con 
países de la región como Chile y Colombia, por citar dos países cercanos al nuestro. Actualmente el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) tiene registrados 5917 investigadores, los 
cuales están divididos en dos grupos, Carlos Monge con cuatro niveles, compuesto por profesionales con 
dedicación mayoritariamente orientada a la investigación, este grupo requiere de  tener como mínimo grado 
de doctor; la cantidad mínima de artículos publicados es de 3 artículos para el Nivel IV, 9 artículos para el 
Nivel III, 20 artículos para el Nivel II, de los cuales, el 10% debe estar en Q4 y 40 artículos para el Nivel I, de 
los cuales, el 50% debe estar en Q4, además de haber participado en proyectos de investigación siendo un 
proyecto, la cantidad mínima. Para el caso de la categoría María Rostworowski incluye a quienes tienen una 

1 Correo electrónico: jcapunays@unmsm.edu.pe
2 Correo electrónico: fltorres.salazar@gmail.com
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dedicación compartida entre la investigación y otras actividades profesionales, en este nivel se debe tener un 
grado mínimo de bachiller o título profesional; para el nivel III con 4 artículos indexados publicados, para el 
caso de profesionales con maestría o doctorado estos están reconocidos como nivel II y I, con 7 y 11 artículos 
respectivamente. En países como Chile y Colombia en referencia a la cantidad de investigadores son las 
siguientes, al 2019 Colombia cuenta con 16796 investigadores divididos en cuatro grupos, Chile contaba en 
el 2017 con 9111 en situación de jornada completa equivalente (Ministerio de Ciencias de Colombia, 2021) 
(CINID, 2019).

Por otro lado, es importante mencionar los presupuestos que cada país asigna para la investigación, para 
el presente año en el caso de Colombia este asciende a 0.5 % de su PBI, 0.09 % del PBI para el caso de Perú y 
0.34% del PBI para Chile; se ha visto una reducción generalizada respecto al 2020 debido a que los gobiernos 
priorizan otros sectores por el actual contexto.

Es importante que los futuros investigadores se vayan formando desde el nivel secundario y continuar esta 
formación en la etapa universitaria. En los niveles de maestría, doctorado y postdoctorado, se debe trabajar 
en un nivel más directo e identificar las líneas de investigación que sean considerados fundamentales  para  
el  desarrollo del país, cuyos resultados deberán aplicarse en los centros empresariales, universidades y entes 
del gobierno. Esto debe ir enlazado al componente ético; ya que como se ha visto hoy en día la cooperación 
en la investigación para el caso de las vacunas ha develado la crisis en este aspecto.

Por otro lado, si bien existe en Perú un procedimiento para obtener el grado oficial de investigador, el 
cual, a pesar de algunas recomendaciones, el nivel no debería bajar para incluir más investigadores, sino 
que se debe utilizar algunos factores compensatorios en cuanto a los requisitos, incentivos y también mayor 
difusión de los beneficios.

En el presente artículo se identificará la situación de la investigación del Perú comparándolo en el contexto 
internacional, se realizará un diagnóstico y se elaborarán propuestas y acciones a desarrollarse para revertir 
esta situación, por ello es importante tomar como impulso las investigaciones originadas en el contexto de 
la pandemia y seguir esta línea para lograr un desarrollo.

Desarrollo

Perú en contexto mundial y regional

La pandemia del Covid-19 ha revelado la situación deficitaria de la investigación en América Latina y 
el Caribe (ALC), este bloque geográfico se ubica en los últimos lugares, el cual representa un 2.8% de la 
inversión total en el mundo, a diferencia de Asia, Estados Unidos y Canadá y Europa que representan los 
mayores porcentajes de inversión en I+D en el mundo (RICYT, 2020). Esto sumado a que los gobiernos 
hayan reducido su presupuesto destinado a esta materia para el 2021, lo cual vuelve aún más incierto la 
situación de los países en desarrollo como Perú, en este rubro.

A nivel regional en ALC, para el año 2017 Brasil representaba el 64% del esfuerzo regional en inversión 
en I+D, mientras que México un 13% y Argentina un 8% (RICYT, 2020). Si bien esta concentración guarda 
cierta relación con la que se obtiene al comparar el tamaño de sus economías, la brecha existente entre estos 
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tres países y el resto resulta significativa. Esta característica guarda relación con el número de investigadores 
por país, en la Gráfica 1, Perú está rezagado en el número de investigadores con solo 0.2 por cada mil 
habitantes, de la población económicamente activa (PEA), a diferencia de Brasil que cuenta con una relación 
de 2.5 por cada mil habitantes de la PEA (ver Gráfica 1). Como consecuencia se ve evidenciado en el número 
de publicaciones realizadas, para el año 2017 Brasil alcanzó 76295 publicaciones ubicándose dentro de los 
14 primeros países a nivel mundial, sin embargo, Perú solo contó con 2702 para el mismo año (SCImago 
Research Group, 2019b).

En Sudamérica, dentro de las ramas de investigación el sector con mayor inversión fue para las ciencias 
naturales y exactas, en el año 2018; seguido se encuentra la rama de ingeniería y tecnología (RICYT, 2020). 
La condición generada por la pandemia ha acelerado y aumentado la investigación asociado a ciencias 
médicas, tal es el caso de Brasil que realizó 781 publicaciones en PubMed, a este país le sigue México con 
224, Perú con 68 artículos y en último lugar se ubica Bolivia con 18 artículos para el primer semestre del 
2020 (RICYT, 2020).

Gráfica 1: América Latina y El caribe: Investigadores por cada mil de la Población Económicamente Activa (PEA)

Fuente(s): Información adaptada de CONCYTEC, 2016.

Estado de la Investigación en el Perú

Para abordar con mayor profundidad las necesidades que implican las mejoras en la formación de 
investigadores es necesario realizar un diagnóstico de la realidad en el Perú. En la Gráfica 2 se observa que 
la mayor inversión en I+D es realizada por las instituciones públicas de investigación y al otro extremo se 
encuentran las universidades privadas con fines de lucro. De acuerdo al rol que le corresponde, el Estado es el 
mayor financista a nivel nacional, sin embargo, se debe resaltar la poca inversión en I+D de las universidades 
privadas con fines de lucro, las cuales en un momento se aperturaron de una manera desmedida y sin un 
control en la calidad educativa. Asimismo, la inversión en educación es baja en nuestro país por ello los 
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pocos fondos asignados a las universidades públicas se convierten en una barrera para que estas inviertan 
en infraestructura y profesionales calificados. 

Gráfica 2: Gasto interno en I+D, según sector institucional y tipo de universidad, 2014-2015 (millones de soles)

Fuente(s): Información adaptada de CONCYTEC, 2016.

Como se puede observar en la Tabla 1, en Perú para el año 2014 solo el 32.7% del total de investigadores 
cuenta con grado de Doctor, este porcentaje se encuentra por debajo de otros países de la región como 
Chile (39.2%) y Uruguay (64.2%) (CONCYTEC, 2016). Revisando la misma tabla, se evidencia que los 
que se dedican a realizar investigación mayoritariamente son los profesionales que han alcanzado el grado 
de doctor y magíster y en menor medida se encuentra los bachilleres, esto responde a que estos últimos 
durante la etapa universitaria no han sido orientados a que realicen actividades de investigación. A ello se 
debe agregar que para elaborar la tesis, no encuentran fuentes de financiamiento que cubran parcialmente 
o en su totalidad su elaboración y muchas veces la falta la guía adecuada por parte del asesor de tesis que 
corresponde a la sobrecarga académica que tienen la mayoría de profesores universitarios.

Tabla 1: Grado académico de los investigadores

Categoría 2014 2015
Investigadores % Investigadores %

Doctor 991 32.7 1072 31.8
Magister 1055 34.8 1158 34.3
Titulado 831 27.4 906 26.9
Bachiller 151 5 229 6.8

No declara 4 0.1 9 0.3
Total 3032 100 3374 100

Fuente(s): Información adaptada de CONCYTEC, 2016.

En Perú, como consecuencia de tener una cantidad de investigadores limitada, se tiene una baja 
producción científica; en la Tabla 2 se observa que el número de artículos científicos publicados disminuyó 
en 0.1% en 2015 respecto a 2014, sin embargo, los artículos científicos publicados a nivel internacional 
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creció 15.1% en similar periodo. Este aumento a nivel internacional corresponde a que cada vez se obtienen 
mayores fondos de fuentes internacionales.

Tabla 2: Producción científica-alcance de las publicaciones

Publicación Año Nacional Internacional
Artículos 
científicos

2014 1986 957

2015 1813 1113
Libros 2014 1268 419

2015 1383 472
Otras 

publicaciones
2014 2163 195

2015 2173 188

Fuente(s): Información adaptada de CONCYTEC, 2016.

Otro aspecto importante a tener en cuenta, como se puede ver en la Gráfica 3, es que la razón principal 
por las que los centros de investigación en el Perú no realizaron proyectos en I+D es la falta de recursos 
financieros a esto le sigue el desconocimiento de los fondos. Estas dos razones pueden ser contradictorias 
ya que aproximadamente el 30% de los encuestados aseguran desconocer de la existencia de fondos y 
poco más de la mitad argumentan falta de recursos financieros, esto demuestra la poca institucionalidad y 
organización al interior de los centros de investigación. Los demás factores corresponden a falta de personal 
calificado, infraestructura inadecuada, falta de incentivos tributarios y que no avizoran resultados a medio 
y largo plazo. 

Con estas estadísticas se puede deducir que el Perú se encuentra rezagado en materia de investigación, por 
ello es necesario desarrollar políticas públicas que destinen mayores fondos a la inversión de infraestructura, 
capacitaciones, desburocratización, mejora salarial y formación de investigadores.

Gráfica 3: Razón por la que los centros de investigación no realizaron proyectos de I+D

Fuente(s): Información adaptada de CONCYTEC, 2016.
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Acciones a futuro para la formación de investigadores

De acuerdo con el diagnóstico, como punto de partida es vital según Ruiz & et al. (2018) involucrar a los 
tutores de la universidad y de los centros educativos a todo nivel (inicial, primaria, secundaria, universitaria 
y posgrado) en la investigación ya que favorece el aumento de interés de los alumnos acerca de la importancia 
y posibilidad de participar como actores en el proceso. 

En el país, el desempeño de la labor científica enfrenta una serie de barreras de índole burocrática y 
monetaria. Las principales dificultades en la labor del investigador científico está relacionados a cuatro 
factores. Primero de ellos es la desigualdad en las oportunidades de capacitación esto se origina por los 
derechos y obligaciones de los trabajadores ya que cada institución tiene sus propios reglamentos internos 
de trabajo (RIT) (CONICYT, 2019), para remediar esto, es necesario una coordinación a todo nivel de 
gobierno ya que los diferentes regímenes laborales impiden igualdad en la labor científica, como es el caso 
del personal CAS que no son considerados para las capacitaciones. Segundo, existe la necesidad de un 
cambio generacional del personal investigador, ya que el 51.7% de los investigadores se encuentra en el 
rango de 40-59 años de edad, esto impediría que a futuro la actividad de investigación quede de lado y a su 
vez impide que el bajo porcentaje de investigadores jóvenes que están en etapa de formación sean asesorados 
en su labor por profesionales de mayor experiencia (CONCYTEC, 2019). Tercero, como consecuencia del 
segundo factor, es que no se atrae y retiene a nuevos investigadores esto se debe a que los investigadores 
consideran que la remuneración es muy baja y existe un mal clima laboral. Por último, el cuarto factor se 
debe a que existen dificultades para realizar compras especializadas a esto se suma  la ausencia del personal 
logístico especializado, la falta de entrenamiento del personal nuevo y el constante cambio de dicho personal.

Cabe mencionar que en la formación de investigadores es necesario incluir el aspecto ético ya que en la 
realidad nacional es olvidado, esto supone tener presente que las consideraciones éticas no constituyen un 
tema separado de los métodos en la investigación. Según Gonzáles (2002) es fundamental que quienes se 
dedican a la investigación pasen por la reflexión sobre los riesgos de subordinar los propósitos científicos a 
otros intereses que resultan ajenos. Una propuesta para concientizar a los investigadores sobre la importancia 
de la ética, es el análisis ético que debe ser realizado a partir de valores cívicos y morales obtenidos a lo largo 
de la etapa educativa que permitirán construir juicios sobre la base teórica; sin embargo, es necesario tener 
presente que el juicio ético construido sea llevado a la práctica y sostenido en el tiempo, este puede ser 
perturbado muchas veces con la interacción en la sociedad, por ello, es necesario que en todos los niveles de 
educación sea incluido en la malla curricular cursos referente a ciencias filosóficas para que contribuyan en 
la formación de los alumnos, muchos de ellos, posteriores investigadores en formación tengan presente este 
aspecto fundamental en la labor científica.

Por otro lado, según el informe para el empoderamiento de la mujer de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) existe una brecha de género notable en América Latina en diferentes ámbitos (ONU, 2018). 
Esto se evidencia también en la rama en la investigación, con énfasis en Perú, Chile y México donde las 
investigadoras registradas son menos del 35% del total (RICYT, 2020). Es por ello, la importancia del 
desarrollo y aplicación de políticas públicas que fomenten la participación de la mujer en todos los sectores 
económicos. Asimismo, cabe mencionar que la realidad nacional refiere que la relación de investigadores por 
el grado alcanzado son las siguientes: bachiller alcanza la relación 1.6/1 (hombre/mujer), titulado profesional 
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2.1/1 (hombre/mujer), magister 2.1/1(hombre/mujer) y por último el grado de doctor con 2.4/1(hombre/
mujer). Esto refleja una tendencia, lo cual es importante que se trabaje en la reducción de las brechas de 
género; esto también se observa en algunas áreas de investigación, como el área de ingeniería y tecnología, 
con una relación de 4.2/1 (hombre/mujer) (CONCYTEC, 2016).

Conclusiones y recomendaciones

Tenemos una deficiencia de investigadores a nivel nacional, lo cual nos pone en una situación muy 
desfavorable en comparación con otros países de la región como Chile, Colombia y Brasil, lo cual se refleja 
en el crecimiento económico. Ese solo punto, debe llamarnos a reflexión para intentar revertir esta situación.

Se debe revisar los requisitos para considerar en forma oficial a los investigadores en el Perú, con el 
propósito de adecuarlos a nuestra realidad y lograr enrolar más investigadores. Quizá en lugar de dos grupos, 
considerar un grupo adicional. 

Es labor del estado incrementar los fondos a la investigación, proporcionar incentivos a los actuales 
investigadores y a los futuros, para retenerlos y atraerlos, lo cual redundará en el progreso del país, al 
ponerlos mediante estrategias adecuadas, a su servicio. 

Se debe insertar en la malla curricular de la formación de los estudiantes de todo nivel, cursos de filosofía 
para reforzar los valores cívicos y morales; ello debe alcanzar ineludiblemente a los futuros investigadores. 
Sin valores éticos, los logros en la investigación podrían verse empañados por la omisión en su cumplimiento.  

Implementar políticas públicas dirigidas a reducir la brecha de género en la formación de investigadoras 
es muy importante, lo cual incrementará la cantidad de investigadores peruanos y a la vez empoderarán a 
las mujeres, cuya participación en el desarrollo del país es fundamental. 
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Resumen: En el presente ensayo se pretende hacer conocer las diferentes perspectivas y paradigmas gnoseológicos del hombre andino a través del tiempo, desarrollado 
en cuatro momentos históricos. En un primer momento, entendían la realidad y los fenómenos naturales mediante la concepción mítica. Luego, influenciados por otras 
civilizaciones andinas, entendieron la realidad y el mundo desde una perspectiva mítico-religiosa. Posteriormente, con el desarrollo de la agricultura y ganadería, 
surgieron hombres dedicados al pago a la tierra y a sus deidades para aplacar la ira de sus dioses (willka Umas) o filósofos andinos. Finalmente, hombres dedicados a 
la reflexión y desarrollo del pensamiento (Hamaut’as), constituyéndose en científicos andinos, acrecentando el conocimiento gnoseológico.

Palabras clave: Filosofía, epistemología, cultura.

Summary: In this essay the aim is to make known the different gnoseological perspectives and paradigms of the Andean man through time, developed in four historical 
moments. At first, they understood reality and natural phenomena through the mythical conception. Later, influenced by other Andean civilizations, they understood 
reality and the world from a mythical-religious perspective. Later, with the development of agriculture and livestock, men emerged dedicated to paying the land and its 
deities to appease the anger of their gods (willka Umas) or Andean philosophers. Finally, men dedicated to reflection and thought development (Hamaut’as), becoming 
Andean scientists, increasing gnoseological knowledge.

Keywords: Philosophy, epistemology, culture.

Introducción: Gnoseología Andina y su Vigencia Contemporánea

Los investigadores sostienen que el Homo sapiens migró a América desde el Asia alrededor de 60 milenios 
a.C., probablemente cruzando el Estrecho de Bering, que separa a las extremidades del Noreste de Asia y 
Noroeste de Norteamérica. Este Homo sapiens estuvo presente en el Perú preinca desde hace 20 milenios 
a.C., mientras que el inicio del período formativo de la civilización andina está fechado en el primer milenio 
a.C.

El hombre andino desde sus orígenes intentó conocer y entender el mundo desde diferentes perspectivas, 
desarrollando sus pensamientos y actividades en función a paradigmas vigentes y resolviendo problemas 
cotidianos a base de conocimientos gnoseológicos.

Desarrollo Mítico 

En un primer momento histórico, los primeros hombres andinos entendían la realidad y los fenómenos 
naturales mediante la concepción mítica, como el emerger de las paqarinas (lagunas, cerros o ríos), viendo 
la naturaleza como ser viviente, con quien convivían en armonía.

1 Correo electrónico: 021100002a@uandina.edu.pe
2 Correo electrónico: 021100011k@uandina.edu.pe
3 Correo electrónico: 021100001e@uandina.edu.pe
4 Correo electrónico: 021100007c@uandina.edu.pe
5 Correo electrónico: jriveram@unmsm.edu.pe
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La sociedad andina, comparable a la egipcia o a la mesopotámica, existió en la costa del Pacífico con 
sus centros focales en Perú. A esta realidad económico-social le correspondió un modo mágico-animista 
y sobretodo mítico de interpretación de la naturaleza, la sociedad y la conciencia, donde las primeras 
manifestaciones de ritos eran vinculadas a cabezas de felinos, de aves, reptiles, etcétera. Que fueron un 
intento de generalizar y explicar las distintas creencias y paradigmas sobre los diversos fenómenos de la 
naturaleza, la sociedad y el pensamiento.

Existieron mitos cosmogónicos y mitos antropogénicos respectivamente, los cuales estuvieron enfocados 
en reflejar el mundo del que emergieron (paqarinas) y de designar sus diversas realidades ontológicas; así 
pues, el mito funcionó para el hombre andino lo que hoy es para el cristiano la fe ciega en el relato bíblico.

Las civilizaciones preincas, gracias a sus conocimientos gnoseológicos produjeron invenciones originales, 
avances particularmente en la medicina, ingeniería, astronomía, textilería, actividad agropecuaria 
(domesticación de plantas y animales) y en el conocimiento del ciclo agrícola. Estas civilizaciones andinas 
dotaron alimentos al mundo, como la papa, maíz, yuca, variedades de frutas y avances en la producción, 
conservación y preservación de alimentos, de una manera tal que eliminaron el hambre en los pueblos 
andinos.

Desarrollo Teológico o Religioso

En un segundo momento histórico, influenciados por otras civilizaciones andinas, entendieron la realidad 
y el mundo desde una perspectiva mítico-religiosa, una forma de explicar sincréticamente la realidad, 
venerando a sus dioses. En esta etapa de la historia aparecen los mitos religiosos como sistemas organizados 
de ideas destinadas a explicar la presencia de los dioses y su modo de actuar sobre los hombres.

El inicio del período formativo de la civilización andina está fechado en el primer milenio a.C. En 
ese momento la pesca y agricultura eran las actividades básicas de las comunidades preincas y además 
las diferentes artes y artesanías también habían sido altamente desarrolladas gracias a sus conocimientos 
gnoseológicos y hacia el final del período, aparecieron los edificios ceremoniales religiosos en Chavín de 
Huantar y en la ciudad estado de Caral.

El hombre andino, comenzó a atribuir a los diversos fenómenos y cosas propiedades sobrenaturales y 
a deificarlos, presenció fenómenos tan espantosos como los terremotos, eclipses, erupciones volcánicas, 
maremotos, huaycos, inundaciones, etc.

Todo esto le producía sentimientos de miedo. Atribuía a esos fenómenos propiedades extrañas creyendo 
que detrás de cada uno se ocultaba una fuerza misteriosa que los impulsaba estos pavorosos fenómenos 
naturales, aparecían en su imaginación como fuerzas sobrenaturales. Así, los hombres primitivos andinos, 
al vivir en la ignorancia sin una ciencia a su alcance y con la necesidad de explicaciones y abrumados por 
la miseria, privados del medio de existencia, sin seguridad en el mañana, volvieron los ojos a la religión 
esperando encontrar en ella el consuelo y la seguridad de su existencia, ofreciendo ritos o ceremonias a sus 
divinidades.
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Desarrollo Filosófico

En un tercer momento histórico, con el desarrollo de la agricultura y ganadería, surgieron hombres 
dedicados al pago a la tierra para aplacar la ira de sus dioses,  hombres dedicados a la reflexión y desarrollo 
del pensamiento (willka umas), constituyéndose en filósofos andinos, desarrollando el conocimiento 
gnoseológico.

La filosofía como elemento cultural en los andes se origina desde hace 20 milenios a.C., momento en que 
la actividad humana en los Andes alcanza categorías universales de: ser social y ser racional para responder 
con sabiduría el reto de las agresiones y oportunidades de los fenómenos naturales (Frondizi, Risieri, 1958).

El hombre por naturaleza es un animal social y político. Ese Homo sapiens, estuvo trabajando en la 
construcción de la cultura preinca, utilizando autónomamente el conocimiento cultural autóctono o 
gnoseológico, pues, no conoció el conocimiento científico y filosófico del pueblo griego y judeocristiano, sin 
embargo, gnoseológicamente resolvió la problemática de salud o enfermedad del hombre andino.

Josef Estermann (1956) filósofo y teólogo suizo, a  partir de los años 90 del Siglo XX, se dedicó al estudio 
de las sabidurías indígenas de Abya Yala (América) de la cosmovisión andina. Aplicó la metodología y 
el enfoque epistemológico de la Filosofía Intercultural, la Antropología Cultural, la Lingüística (quechua, 
aymara) y la historiografía. Él sostiene que la filosofía andina es una filosofía genuina con una racionalidad 
y epistemología particulares.

Muchos autores como antropólogos, historiadores y filósofos, señalan que los quechuas tuvieron una 
filosofía de respeto y admiración hacia la naturaleza, su cosmos, que hubo compenetración con ella, pues 
salieron de ella, eran parte de ella, se alimentaban de ella junto con los animales y plantas. Los fenómenos 
naturales que venían de ella podían dañarlos, -un rayo, un huayco que caía de un cerro, o el ataque de un 
animal salvaje más fuerte-, por ello esa veneración y respeto por la naturaleza, y que un día volverían a ella.

Desarrollo Científico 

En un cuarto momento histórico, los andinos lograron avances importantes en base a conocimientos 
gnoseológicos vigentes en sus actividades cotidianas, como medicina natural, ciclo agrícola y actividad 
agropecuaria, donde surgieron hombres dedicados al desarrollo del conocimiento gnoseológico (hamauttas).

En la evolución histórica del pueblo pre inca practicaron la actividad filosófica natural-andina y el 
conocimiento a base de la reflexión razonada, intencional y productiva de la mente aborigen, que entiende, 
averigua la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, advierte, sabe, percibe dinámicamente la otredad 
del objeto como distinto de todo lo que no es él, trata y se comunica con algunos, presume lo que puede 
suceder, entiende un asunto, juzga de si propio. La cultura y episteme andina consiste en el conjunto de la 
sabiduría gnoseológica colectiva, acumulada, transmitida por la enseñanza y aprendizaje doméstico-familiar 
y a través de las distintas generaciones, desde 20 milenios a.C.

La racionalidad gnoseológica andina interpreta, intuye emocionalmente el mundo mediante el ritual y la 
celebración, muestra la racionalidad de todo con todo. El runa (hombre) siente la realidad antes que la cosa, 
la piensa, la metaforiza, la abstrae críticamente, es simbólica e integradora pues es un ser, una entidad étnica 
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del Homo sapiens, que está ahí y ahora en la Arqueología y en la geografía paisajista. Además, la ciencia y 
la filosofía son parte necesaria e imprescindible de la historia natural de la civilización preinca (Monardes, 
Nicolás, 1580-1569).

Por lo tanto, existió realmente conocimiento, entendimiento, inteligencia y sensorio percepción, 
presunción, conjeturas y esbozos de ciencia y filosofía prehispánica, porque la filosofía andina como todas 
las filosofías y ciencias humanas son creación del Homo sapiens, como respuesta a los estímulos sensibles de 
la naturaleza. 

Las culturas de mayor avance en conocimientos que vinieron antes que los incas son: Chavín, Wari, 
Tiahuanaco, Mochica, Chimú, Nazca y Paracas. Estas forman un modelo rico y esencial de trabajo de ideas, 
de la formación de las personas y adaptaciones ambientales a pisos ecológicos naturales. Estas culturas 
representan cerca de 5,000 años de historia antropológica y los incas solamente los últimos 200 años.

Conclusiones

Concluyendo diríamos, que los preincas tuvieron un concepto propio del mundo y pensaron críticamente 
para decidir, vivir y sobrevivir en la más cruda existencia geográfica andina. Su filosofía es fruto de la reflexión 
personal y además colectiva, existencial y transformadora, del paisaje natural en cultural. Y la mayor fuente 
para el conocimiento de la filosofía andina es el estudio de la fuente lingüística o idioma quechua, porque 
no existen otros medios para conocerla directamente.

En concordancia al análisis expuesto podemos concluir que, el conocimiento gnoseológico y esbozos 
del conocimiento científico en la cultura andina preinca fue fruto del raciocinio colectivo de la sociedad 
aborigen autóctona que hizo uso de su intelecto, percepción y elaboración de procesos que hacen posible la 
descripción, clasificación y la previsión de los objetos cognoscibles, es decir, conceptos elaborados a partir 
de la observación, la experimentación de ensayo y error, comparación y generalización, aplicados en la 
ingeniería hidráulica, el mejoramiento genético, de la papa, maíz, kiwicha, la arquitectura, la medicina, la 
farmacología, leyes naturales y convencionales en el campo de la sociología y planificación.

Si en el incario los ciudadanos eran honestos, laboriosos y honrados era porque se había desarrollado 
una ética y una axiología acompañada de un pensar metafísico, pues no sólo concibieron el más allá o hanaq 
pacha, el lugar presente o kay pacha, sino un lugar oculto o ukhu pacha, así mismo concibieron el universo 
como una dualidad, yanantin o paridad, y que había que seguir un camino recto para hallarse con la paridad 
y ser feliz en el mundo del más allá.

Finalmente podemos concluir que la sabiduría andina, a pesar de haber sufrido marginación y persecución 
durante casi trescientos años, se mantiene latente gracias a su práctica clandestina, conviviendo con la 
ciencia actual, en algunos aspectos sobreponiéndose a ella (medicina, farmacología, ciclo agrícola, etcétera), 
los cuales, en este bicentenario nacional deben ser investigadas, sistematizadas y revaloradas como un saber 
ancestral gnoseológico.
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Resumen: El presente artículo “Habilidades Investigativas: Posgrado”, es producto de revisión sistemática sobre las competencias como vehículos de las habilidades 
que los maestrantes y doctorandos deben adquirir por medio de la planificación, ejecución y comunicación de los productos obtenidos de las indagaciones científicas 
que son partícipes y/o coparticipes en la solución de problemas de su entorno. Por medio, de las habilidades científicas, los maestrantes y doctorandos, se desarrollan 
individualmente y colectivamente alcanzar niveles superiores a los que estimaban como expectativa que se fortalece con sus competencias básicas y profesionales de 
su ejercicio. 

Palabras clave: habilidades blandas, investigación formativa, habilidades, investigación. 

Abstract: This article “Research Skills: Postgraduate” is the product of a systematic review of the competencies as vehicles of the skills that master’s and doctoral students 
should acquire through planning, execution and communication of the products obtained from scientific inquiries that are participatory and/or co-participatory in the 
solution of problems in their environment. By means of the scientific skills, the masters and doctoral students develop individually and collectively to reach higher levels 
than those they estimated as an expectation that is strengthened with their basic and professional competences of their exercise. 

Keywords: soft skills, formative research, skills, research.

Introducción

El quehacer cotidiano del hombre, despierta el interés por conocer situaciones externas e internas, siendo 
necesario desplegar asertivamente la percepción del conocimiento por medio de la inserción sinérgica 
en equipos de trabajo multidisciplinarios, con la cual se requiere de fortalecer el pensamiento creativo, 
pensamiento crítico, habilidades de toma de decisiones en el aspecto académico como puente a lo socio 
científico profesional adquiriendo así el  saber epistemológico y profesional en los diversos escenarios de la 
vida humana. 

La investigación siempre ha estado presente en la convivencia del hombre desde los cimientos de las tribus 
hasta nuestros tiempos, que han ido asumiendo particularidades como es el método científico que orienta 
al estudio, y que su profundidad será el impacto que se desee alcanzar, para ello desde el Nivel de EBR con 
articulación con las Instituciones de Educación Superior no Universitaria y Universidad, deben promover y 
unificar criterios en vías del desarrollo holístico del individuo y aporte significativo para la sociedad.

Es, en este aspecto, que se requiere dotar de herramientas interactivas en el individuo desde sus 
primeros años, por cuanto se encuentran en libre interrelación natural y social por medio de la zona de 
desarrollo potencial que se aúna a las habilidades de razonamiento que se fortalecen con el desarrollo de 
la inserción investigativa, como hoy en día se pueden evidenciar como los semilleros de investigación, 
círculos de investigación, redes cooperativos, que se convierten en oportunidades de adaptación, desarrollo 
y consolidación de habilidades en la investigación.

Competencias

El Ministerio de Educación, concibe a las competencias como la facultad que tiene una persona de relacionar 
un conjunto de capacidades para obtener el propósito deseado, de forma pertinente y con criterio ético 
(Perrenaud, P. 2008).
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Los entes mentores de la educación, sea el ámbito que representen por medio de los maestros, deben 
identificar y cultivar competencias que le permitan desarrollar en los maestrantes y doctorandos, la capacidad 
crítica y reflexiva que les permitirán enfrentarse a los constantes desafíos de la vida.

Es una forma de evaluar aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo (González, 
2002). La competencia radica en la calidad del producto académico y/o científico que se obtiene de la praxis 
investigativa, por cuánto los resultados requieren de dominio teórico, cualidades, destrezas, aptitudes.

Es el ejercicio eficaz de las capacidades que desencadena un óptimo desempeño, es algo más que el 
conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber hacer (Martínez, 2012).

El bagaje de conocimientos, destrezas, experiencias permiten al individuo poder relacionarse y apropiarse 
de criterios cuantificables y calificables del arte en cuestión.

Competencias como camino a las habilidades 

La apropiación de las competencias que se adquieren en las actividades del hombre están enmarcadas en las 
básicas, personales y profesionales que, al ser efectivizado, se evidencia las habilidades que dominan, y que 
paulatinamente de acuerdo a la continuidad empieza a adiestrarse en ello.

En la investigación científicas, la transición de las competencias rumbo a las habilidades parte desde 
los conocimientos de las TICS, el aprender a aprender, la iniciativa personal que se aúnan a conocerse así 
mismo con las potencialidades y debilidades, así como la capacidad de adaptarse a diferentes entornos para 
poder afrontar exitosamente un escenario, los mismo que lo refleja en su desempeño profesional, siendo 
más óptimo su nivel productivo.

Tabla 1: Competencias instrumental, interpersonal y sistémica  

Instrumental Interpersonal Sistémica
Habilidades Adquirir 

conocimiento 
disciplinario.

Apropiarse de nuevos 
cognos profesionales.

 

Trabajar en grupos 
interdisciplinarios.

Comunicarse con 
expertos en otros 

grupos.

Utilizar habilidades 
científicas.

Aprender a aprender.

Adaptarse a nuevos 
escenarios.

Criterios Cognitivo.

Metodológico.

Tecnológico.

Lingüístico.

Individuales.

Sociales.

Organizativas.

Emprendedoras.

Propósito Analizar y 
sistematizar 

Dominar habilidades 
de crítica y autocrítica 

Aplicar el 
conocimiento.

Fuente(s): (Gonzales y Wagenaar, 2003)

Las mencionadas particularidades identifican como el sistema intelectual por medio de la observación, 
interpretación, la toma de decisiones, la búsqueda y gestión de información para generar nuevas expectativas 
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en el investigador, por cuanto es una oportunidad para ahondar y fortalecer sus habilidades en la investigación 
cotidiana, como puente a la investigación científica.

Formación Profesional y las Habilidades Investigativas 

La formación profesional es el cúmulo de experiencias curriculares y extracurriculares, que profundizan la 
experticia del individuo en los diversos escenarios de la vida, por cuanto el efecto de combinar experiencia 
y razonamiento como medio reflexivo de los fenómenos y recursos que se dispone para poder contribuir a 
la incertidumbre del entorno natural.

La formación profesional es una metodología sistemática y planificada destinada a mejorar las 
competencias técnicas y profesionales (Sole y Mirabet, 1997).

Su importancia radica en el dotar de orientaciones y recursos que los ayude a apropiarse y desarrollar 
los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan realizar producción científica, dicho proceso 
involucra formular el estado de arte bibliométrico, la sistematización, la articulación y propuesta de cómo 
implementar en la academia.

El proceso de formación en investigación es trascendental porque genera capacidades de problematizar, 
análisis crítico, la reflexión y la indagación del arte (Cerda, 2007 y Aldana & Joya, 2011).

La investigación no solo radica en obtener resultados, sino en los aportes que brindará a la comunidad 
inmediata por medio de los beneficios sociales e individuales, siendo una oportunidad de involucramiento 
no solo de investigadores reconocidos, sino de grupos de interés y asociaciones que se sumen al trabajo 
científico, a medida que exista diversidad el equipo es más sostenible y significativo en la búsqueda y 
enriquecimiento del conocimiento.

La enseñanza y aprendizaje de la investigación en las universidades requiere cambios en el paradigma 
científico, la cultura investigativa, el clima organizacional y las estrategias de enseñanza (Ruiz y Torres, 
2005).

La investigación trasciende las aulas, es una oportunidad para pensar, reflexionar, criticar cuestionar las 
posiciones investigativas con sustento teórico y tecnológico depende requiera el caso, donde la producción 
científica no sea exigida como producto final, sino como proceso desde la EBR con experiencias concretas 
que permitan entablar las experiencias de inducción universitario en el campo de la investigación en las 
asignaturas de la malla curricular, las mismas que se irán perfeccionando en la gestión de la información 
y la redacción científica en las diversas modalidades que exigen las revistas de investigación. Tomando en 
consideración que el compromiso institucional y docente son pilares, en este proceso, el primero de ellos 
en la promoción centro productivos donde se apertura a la comunidad universitaria las facilidades a sus 
miembros, el segundo de ellos asesores cuya línea de investigación corresponda al tópico que apoyan para 
fortalecer la investigación. Claro está que no se excluye quién desee integrarse, porque la esencia de la 
ciencia es la contribución al bienestar humano.
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Tabla 2: Competencias investigativas 

Muñoz, J., Quintero. 
J., Y Munevar, R

Moreno, M Orellana y Sanhueza 

Consideraciones Competencias para 
preguntar.

Competencias 
observacionales.

Competencias 

escriturales.  

Habilidades 
investigativas.

Percepción.

Construcción 
conceptual.

Construcción 
metodológica. 

Construcción 
metodológico.

Metodología de la 
investigación.

Búsqueda de 
información.

Dominio de idiomas.

Presentación en 
eventos académicos.

Redacción científica. 

Fuente(s): Muñoz, J, Quintero, J. y Munevar, R, (2005), Moreno, M. (2005), Orellana y Sanhueza (2011)

Habilidades Investigativas 

Es la integración del saber, saber conocer y saber hacer que involucra las posibilidades y experiencias de 
habilidades adquiridas en la indagación científica; donde orienta a resultados para conectar la investigación, 
el diagnóstico, y la intervención del fenómeno (Botija, T. & Navarro, P. 2016).

El impulsar las habilidades investigativas conlleva a identificar las esferas del conocimiento en torno 
al fenómeno, siendo necesario fomentar la confianza, promover la reflexión, análisis y seguimiento en la 
adquisición de las competencias investigativas, por medio de recursos.

Enseñar a investigar en las ciencias de la naturaleza es una experiencia muy distinta a la generación de 
conocimiento en ciencias sociales y humanas (Díaz, 2016).

El éxito de la adquisición de las habilidades parte desde la experticia del maestro, que personifica al 
maestrantes y doctorandos, como parte de la asesoría individualizada y grupal, así como la redacción y 
facilitación de guías de trabajos científicos, que permitan reforzar las competencias de los estudiantes en el 
ámbito científico.

Desde las asesorías personalizadas, el maestro fomenta la gestión del conocimiento partiendo de la 
realidad, cognos prácticos, orientándose más en procesos que en estrategias en particular fomentando la 
adquisición de habilidades, modo know how en la investigación, así como la práctica investigativa impulsa 
la multidisciplinariedad de tópicos y enfoques que inciden en el proceso de adquisición de habilidades 
investigativas.

La manera artesanal de enseñar a investigar, es la comunicación directa y constante que se tiene con  el 
talento humano que parte de la premisa  de que "se aprende haciendo" y esto vinculado con la obtención de 
habilidades y destrezas (Sánchez, 2014).

El factor fundamental es el talento humano de los involucrados, en el caso del asesor, su perfil docente y 
su capacidad para fomentar, desde su trayectoria y en base al estudiante, la predisposición de las habilidades 
blandas. 
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Figura 1: Modelo de relaciones determinantes de las habilidades de investigación formativa

Fuente(s): Viteri (2017)
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Resumen: La economía naranja, un concepto que ha abierto posibilidades en el ámbito creativo se enfrenta a retos de ampliación constante de conocimientos que ayuden 
a esclarecer el estado del arte. La investigación educativa en el área es prácticamente incipiente por lo que, presentan oportunidades para generar nuevos estudios. En 
el presente documento se analizaron artículos que abordan las tres grandes categorías de la economía naranja, con el fin de identificar los aspectos envolventes que se 
presentan en el uso de metodología científica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El método fue una revisión sistemática de literatura de artículos publicados 
desde enero de 2016 a agosto del 2020, en las bases de datos Web of Science y Scopus. Los hallazgos muestran que la mayoría de estudios publicados se encuentran 
en Estados Unidos y Reino Unido. Se concluye que existe una oportunidad de ampliación de conocimientos en el universo naranja para los investigadores educativos.

Palabras clave: arte y patrimonio, creaciones funcionales, economía naranja, industrias culturales convencionales, investigación educativa. 

Abstract: The orange economy, a concept that has opened possibilities in the creative field, faces challenges of constant expansion of knowledge that help clarify the state 
of the art. Educational research in the area is practically incipient, therefore, it presents opportunities to generate new studies. In this document, articles that address 
the three major categories of the orange economy were analyzed, in order to identify the surrounding aspects that arise in the use of scientific methodology in teaching 
and learning processes. The method was a systematic literature review of articles published from January 2016 to August 2020, in the Web of Science and Scopus 
databases. The findings show that the majority of published studies are in the United States and the United Kingdom. It is concluded that there is an opportunity to 
expand knowledge in the orange universe for educational researchers.

Keywords: art and heritage, conventional cultural industries, educational research, functional creations, orange economy. 

Introducción

La investigación educativa representa un pilar en el crecimiento académico de las instituciones de educación 
superior, los investigadores buscan dilucidar de manera detallada, mediante el uso del método científico, 
todo lo concerniente a los procesos de enseñanza y aprendizaje (Forgasz, Tan, Leder, & McLeod, 2018). 
La primera aparición de las categorías en las que se basa el presente artículo, se encontró en la definición 
de economía naranja apuntada por Buitrago y Duque (2013) en el manual La economía naranja, una 
oportunidad infinita, editado por el Banco Interamericano de Desarrollo:

Es el conjunto de actividades que, de manera encadenada, permiten que las ideas se transformen en bienes 
y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo 
naranja está compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se 
encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y ii) las áreas de soporte para la creatividad (Buitrago 
y Duque, 2013, p. 40).

Las categorías que se desprenden de dicha definición son tres: (a) artes y patrimonio; (b) industrias 
culturales convencionales; y (c) creaciones funcionales, nuevos medios y software; dichas categorías fueron  
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reiteradas en el documento que recoge la presentación y selección de innovaciones latinoamericanas (BID, 
2017, p. 22) –con la única diferencia del paso a singular del término Artes en la primera categoría– y son la 
base de las búsquedas efectuadas para la revisión de la literatura.

Arte y patrimonio

Arte y patrimonio engloba cuatro subcategorías con especificaciones en las tres primeras y son:

• artes visuales, que comprende la pintura, escultura, instalaciones y videoarte, arte en movimiento, 
fotografía y moda de alta cultura;

• artes escénicas y espectáculos, que abarca al teatro, danza, marionetas, orquestas, ópera, zarzuela, 
conciertos, circos, improvisaciones organizadas y moda de pasarela;

• turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial; que incluye artesanías, antigüedades, laudería, 
productos típicos, gastronomía, museos, galerías, archivos, bibliotecas, arquitectura, restauración, 
parques naturales, ecoturismo, monumentos, sitios arqueológicos, centros históricos, conocimientos 
tradicionales, festivales y carnavales; y

• educación artística y cultural.

Industrias culturales convencionales

Las industrias culturales convencionales involucran los mundos de la lectura, la imagen en movimiento y la 
producción sonora, distribuidas de la siguiente manera:

• editorial: libros, periódicos y revistas, industria gráfica (impresión), edición, literatura, librerías;

• audiovisual: cine, televisión y video; y 

• fonográfica: radio y música grabada.

• Creaciones funcionales, nuevos medios y software

• Dentro de las industrias creativas se encuentran las creaciones funcionales, nuevos medios y software, 
que engloba cinco subcategorías:

• diseño: interiores, artes gráficas e ilustración, joyería, juguetes e industrial (productos);

• software de contenidos: videojuegos, otros contenidos interactivos audiovisuales y medios de soporte 
para contenidos digitales;

• agencias de noticias y otros servicios de información;

• publicidad; y

• moda prêt-a-porter 
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Metodología

Para la realización del estudio se utilizó como base el procedimiento de Cooper (1988) para sintetizar 
la literatura encontrada, este proceso sistemático de literatura consiste en: (a) formular el problema, (b) 
recopilar los datos, (c) evaluar la idoneidad de los datos, (d) analizar e interpretar los datos relevantes y (e) 
organizar y presentar los resultados.

Formulando el problema

El desarrollo de la economía naranja ha planteado nuevos desafíos como el desarrollo de ideas desde 
perspectivas creativas, la realización de proyectos innovadores y la investigación científica y académica 
(Buitrago & Duque, 2013) sobre este último aspecto, la reciente conceptualización del universo naranja 
ha desviado la atención de los investigadores educativos a identificar las metodologías y realización de 
proyectos de indagación, lo que ha producido ausencias de conocimiento y publicaciones de alta relevancia. 
Este ausentismo de artículos ha provocado que los educadores tengan que pasar por la abrumadora tarea de 
examinar la literatura de manera exhaustiva para familiarizase con los aspectos envolventes de la economía 
naranja. Para ayudar a resolver este problema, el estudio plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuántos estudios hay en las bases de datos Scopus y Web of Science acerca de investigación educativa 
en la Economía Naranja desde enero de 2016 a agosto del 2020?

2. ¿Cuáles son los países en el mundo que presentan más investigaciones publicadas en las bases de 
datos Scopus y Web of Science acerca de Investigación Educativa en la economía naranja desde enero 
de 2016 a agosto del 2020?

Recopilación y Evaluación de Datos

El protocolo de búsqueda en las bases de datos se estableció a partir de palabras clave en inglés con base en 
la edición, en dicho idioma, del manual sobre la economía naranja, como se puede observar en la figura 1. 
A continuación, se precisan los términos de búsqueda según las categorías:

• Arte y patrimonio: se utilizó visual arts para artes visuales, performing art and public shows para 
artes escénicas espectáculos, tourism para turismo y material and immaterial cultural heritage para 
patrimonio cultural material e inmaterial, y artistic education and cultural education para educación 
artística y cultural.

• Industrias culturales convencionales, se definieron de la siguiente manera: publishing y audiovisual 
para las dos primeras; phonographic no reportó resultados para la tercera categoría así que se recurrió 
al término broadcasting para ampliar las búsquedas.

• Creaciones funcionales, nuevos medios y software: se basó en los términos design, content software, 
news agencies/information agencies, advertising y fashion prêt-a-porter.
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Figura 1: Estructura de búsqueda por palabras clave en las categorías del universo naranja

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Basados en la revisión sistemática de literatura, los resultados obtenidos para responder las dos preguntas de 
investigación planteadas se presentan a continuación:

Tabla 1: Artículos de investigación encontrados según año en la base de datos Web Of Science.

 Año Arte y 
patrimonio

Industrias culturales 
convencionales

Creaciones funcionales, nuevos 
medios y software

Total

2020 1 1 48 50
2019 4 8 81 93
2018 5 4 78 87
2017 5 5 97 107
2016 1 5 63 69
Total 16 23 367 406

Tabla 2: Artículos de investigación encontrados según país en la base de datos Web Of Science.

Arte y patrimonio Industrias culturales convencionales Creaciones funcionales, nuevos 
medios y software

España 7 44% España 5 22% Estados Unidos 112 31%
México 2 13% Estados Unidos 3 13% España 53 14%

Australia 2 13% Alemania 3 13% Inglaterra 29 8%
China 1 6% Australia 2 9% Alemania 23 6%
Rusia 1 6% Turquía 2 9% Australia 22 6%
Perú 0 0% Perú 0 0% Perú 0 0%
Otros 3 19% Otros 8 35% Otros 128 35%
Total 16 100%  Total 23 100%  Total 367 100%

En las Tablas 1 y 2 se observa que, de los 406 artículos de investigación encontrados, 367 pertenecen a la 
categoría de creaciones funcionales, nuevos medios y software, 23 a industrias culturales convencionales y 
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16 a arte y patrimonio en la base de datos de Web Of Science. Además, el país con mayor aporte es Estados 
Unidos con 115 investigaciones publicadas en solo dos de las tres categorías de la economía naranja; y 
España es el segundo país con mayor aporte cubriendo las tres categorías (arte y patrimonio con 7, industrias 
culturales convencionales con 5 y creaciones funcionales, nuevos medios y software con 53).

Tabla 3: Artículos de investigación encontrados según año en la base de datos Scopus.

Año Arte y patrimonio Industrias culturales 
convencionales

Creaciones funcionales, nuevos 
medios y software

Total

2020 6 9 146 161
2019 4 25 217 246
2018 2 17 151 170
2017 7 24 149 180
2016 2 16 146 164
Total 21 91 809 921

Tabla 4: Artículos de investigación encontrados según país en la base de datos Scopus.

Arte y patrimonio Industrias culturales 
convencionales

Creaciones funcionales, nuevos 
medios y software

España 6 29% Estados Unidos 25 27% Estados Unidos 164 20%
Australia 4 19% Reino Unido 10 11% Inglaterra 103 13%

Dinamarca 2 10% Australia 8 9% Australia 76 9%
Francia 1 5% España 6 7% Turquía 56 7%

Reino Unido 1 5% Canadá 4 4% España 58 7%
Perú 0 0% Perú 0 0% Perú 2 0%
Otros 7 33% Otros 38 42% Otros 350 43%
Total 21 100% Total 91 100% Total 809 100%

Por otro lado, en las tablas 3 y 4 se observa que, de los 921 artículos de investigación identificados, 
809 están en la categoría de creaciones funcionales, nuevos medios y software, 91 en industrias culturales  
convencionales y 21 en arte y patrimonio en la base de datos de Scopus. Además, el país con mayor aporte es 
Estados Unidos con 189 investigaciones publicadas en solo dos de las tres categorías de la economía naranja. 

Figura 2: Países con mayores publicaciones acerca de investigación educativa en economía naranja

Fuente: elaboración propia.



220

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Hallazgos en la literatura por categoría

A partir de los resultados obtenidos con los criterios de búsqueda previamente descritos, se apuntaron 
algunas observaciones por cada una de las tres grandes categorías.

En la categoría de arte y patrimonio, en la subcategoría artes visuales, el estudio más representativo está 
orientado a fundamentar epistemológicamente a la A/r/tografía para posicionarla dentro de las metodologías 
de investigación basadas en artes (Marín-Viadel & Roldán, 2019); de igual manera, la investigación más 
relevante sobre el turismo y patrimonio cultural e inmaterial, presenta como resultado un kit específico de 
herramientas para marketing digital enfocadas a promover los destinos turísticos (Prokopenko et al., 2019); 
referente a la educación artística, el trabajo más actual aborda críticamente la forma del trabajo artístico 
enseñado en la materia de educación artística superior analizando las regulaciones de estudio dentro de 
la educación de Bellas Artes y Artes escénicas en Dinamarca (Schmidt, 2020); así mismo, respecto a la 
educación artística y cultural, el artículo más destacado utiliza a la improvisación como elemento clave para 
aprender a trabajar en equipo en estudiantes (Hains-Wesson, Pollard, & Campbell, 2017).

De la literatura encontrada sobre la categoría de industrias culturales convencionales se observó que en la 
subcategoría de edición o publishing, la mayor parte de los artículos se relacionan con la publicación académica 
en revistas, no se habla del proceso creativo alrededor de la producción escrita. En el área audiovisual 
se delinean estrategias pedagógicas con el uso de diversos medios, por ejemplo, los videoclips (Dolores 
Arcoba, 2019)in this case, through video art. Using the Arts Based\nEducational Research (Arts Based 
Educational Research y un artículo destacado sobre el fomento de la investigación en cine y audiovisuales 
de la Universidad de Valencia (Huerta & Domínguez, 2018). En relación con la producción fonográfica se 
encontró un análisis de la Universidad de Córdoba en España (Marin-Diaz & Cabero-Almenara, 2019), 
sobre las redes sociales en la educación. 

En lo concerniente a la categoría de creaciones funcionales, nuevos medios y software, se evidenció que el 
mayor porcentaje de estudios giran alrededor de la subcategoría diseño, representando el 90% de los artículos 
en las dos bases de datos, entre los hallazgos más relevantes se encuentran (Buckley, 2020; Cabero-Almenara 
& Llorente-Cejudo, 2019; Craig, 2020; Forgasz et al., 2018; Leifler, 2020; Soto-Ardilla, Caballero, Carvalho, 
& Casas, 2020; Stylianides & Stylianides, 2020; Vázquez-Ingelmo & Therón, 2020) it is often not considered 
in educational research despite substantial evidence illustrating its association with positive life outcomes and 
student’s capacity to learn. There are a number of potential reasons for this including the controversial history 
of the use of intelligence tests, validity concerns, counter-moral implications associated with equality, lack of 
related training, and discipline research priorities. Design and technology (D&T, se resalta que en las categorías 
agencias de noticias y moda prêt-a-porter no se encontraron estudios publicados.
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Conclusiones

El análisis de la literatura proporcionó una visión global de los artículos publicados en los últimos cinco 
años en torno a la investigación educativa en economía naranja en las bases de datos de Web Of Science y 
Scopus, a continuación, se precisan conclusiones y recomendaciones:

Referente a la categoría de arte y patrimonio, la mayor cantidad de artículos encontrados están relacionados 
con las artes visuales (49%), seguido por turismo y patrimonio cultural material e inmaterial (22%), educación 
artística y cultural (19%) y artes escénicas (10%) evidenciando la importancia de desarrollar y promover 
mayor investigación en esta categoría, haciendo énfasis en las tres últimas subcategorías, para un mayor 
entendimiento y difusión de la importancia de la economía naranja dentro de la investigación educativa.

El estudio reveló un bajo número de artículos publicados en las dos bases de datos, confirmando la 
ausencia de apertura al conocimiento global en la temática referida y, por lo tanto, en la generalización 
de datos que se están presentando en el ámbito de la investigación educativa, se resalta que a nivel de 
Latinoamérica la cantidad de publicaciones es bastante baja en comparación con otros países del mundo y, 
principalmente en el Perú, la investigación educativa en economía naranja es prácticamente nula.

Se inició la búsqueda utilizando como palabras clave los términos en inglés para las categorías principales 
de la economía naranja, sin embargo, al no encontrar resultados, se optó por afinar la búsqueda con las 
subcategorías. A partir de esto se recomienda que para futuros estudios se precisen aún más los términos de 
búsqueda por las especificaciones de cada subcategoría.

Este artículo presenta datos numéricos originales que abren un camino a futuras investigaciones 
alrededor del universo naranja, especialmente presenta un vacío de conocimiento que puede representar 
una oportunidad para los investigadores que se encuentran trabajando en industrias creativas, queda con 
este documento una invitación para ampliar estudios que apoyen a mejorar el conocimiento de la economía 
naranja.
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Investigación en Campo:   
Reflexiones y Alternativas en Tiempos  

de Incertidumbre
(Research in the field: reflections and alternatives in times of uncertainty)

Claudia Patricia Roa Mendoza - Universidad de La Salle, Bogotá – Colombia.

Resumen: La investigación ya sea formativa o generativa encuentra un espacio de enriquecimiento de sentido y alcance, en el trabajo de campo, trabajo con comunidades, 
trabajo real, entre muchas otras acepciones, que hacen referencia a la posibilidad y necesidad no solo de recolectar información, sino de construir relaciones, identificar 
sujetos, textos y contextos de fenómenos que pretenden ser abordados, ya sea en clave de acompañamiento disciplinar y profesional, de construcción de conocimiento 
o de reinterpretación crítica de saberes y haceres de orden social y comunitario, por tanto, preguntarse por posibles alternativas para llevar a cabo ese contacto con las 
realidades que son objeto y sujeto de  pesquisa en el referente histórico actual, en el cual se ha generado una sensación de incertidumbre ante las consecuencias de la 
pandemia por COVID-19 y el manejo gubernamental en diferentes niveles que se le ha venido dando, y que entre sus estrategias más comunes han sido: los confinamientos 
de grupos poblacionales específicos; restricciones de movilidad; cerramiento de establecimientos de todo orden incluyendo los educativos; implementación de medidas 
de bioseguridad, como distanciamiento social, uso generalizado del tapabocas, lavado de manos, aforos en espacios cerrados; entre muchas otras, es una apuesta por la 
reflexión académica y el encuentro de diálogos para continuar aportando a la formación, información y transformación en las condiciones coyunturales y estructurales 
en las que nos encontramos inmersos como sociedad.

Palabras clave: investigación, incertidumbre, reflexión académica. 

Abstract: 

Whether formative or generative research finds a space for enrichment of meaning and scope, in field work, work with communities, real work, among many other 
meanings, which refer to the possibility and need not only to collect information, but also to build relationships, identify subjects, texts and contexts of phenomena that 
are intended to be addressed, either in the key of disciplinary and professional accompaniment, knowledge construction or critical reinterpretation of knowledge and 
actions of a social and community order, therefore, wondering about Possible alternatives to carry out this contact with the realities that are the object and subject of 
investigation in the current historical reference, in which a feeling of uncertainty has been generated in the face of the consequences of the COVID-19 pandemic and 
government management in different levels that it has been given, and that among its most common strategies have been: confinement of specific population groups; 
mobility restrictions; closing of all kinds of establishments including educational ones; implementation of biosecurity measures, such as social distancing, generalized 
use of face masks, hand washing, gauging in closed spaces; Among many others, it is a commitment to academic reflection and the meeting of dialogues to continue 
contributing to training, information and transformation in the conjunctural and structural conditions in which we find ourselves immersed as a society.

Keywords: Research, Uncertainty, Academic reflections.

Introducción: Algunas Pistas para Iniciar el Diálogo

El último año comprendido entre 2020 y 2021, ha estado caracterizado, a nivel mundial, por una serie de 
cambios sociales, económicos, subjetivos, entre otros, ligados a la pandemia del COVID-19, y el respectivo 
manejo gubernamental que se hizo de ésta, el cual a nivel de Latinoamérica incluyó, entre otros: períodos 
de confinamiento general y sectorizado; aislamiento y distanciamiento social; implementación de medidas 
de bioseguridad, como, uso de tapabocas obligatorio a toda la población, exceptuando menores de 2 años, 
lavado constante de manos, toma de temperatura en establecimientos públicos, uso de alcohol y sustancias 
antibacterianas; restricción de la movilidad en condición de género o de número de su documento de 
identificación; cierre de establecimientos comerciales no esenciales; entrega de ayudas para alimentación y 
bonos para subsistencia; fomento del trabajo remoto; procesos educativos desde preescolar hasta educación 
superior por modalidad remota apoyada por tecnologías de la información y la comunicación; pruebas 
diagnósticas a la población en general; readecuación y adaptación de las unidades de salud; suspensión de 
eventos públicos para evitar aglomeraciones; entre muchas otras (Allin, Haldane, Jamieson, & Marchildon,  
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2020; Pan American Health Organization, 2020; Organización Mundial de la Salud, 2020). A continuación, 
se presenta en la Tabla 1, un resumen de las medidas implementadas en Latinoamérica para el manejo del 
COVID-19 por parte de los gobiernos.

Tabla 1: Resumen medidas implementadas en Latinoamérica para el manejo del COVID-19

Programa Estrategias

Salud

Identificación y manejo de 
contagios

Testear, buscar y tratar.
Pruebas aleatorias.
Priorizar grupos de alto riesgo.
Seguimiento a casos positivos y contactos.
Ampliación capacidad hospitalaria.
Contratación de personal de salud y apoyo.
Creación de comités de liderazgo nacional.
Suministro de equipos de protección personal.
Creación de líneas de acompañamiento psicosocial.

Medidas de bioseguridad
Uso obligatorio de tapabocas.
Congelamiento precios productos de higiene.
Suministro de equipos de protección personal.

Para apoyar la seguridad 
alimentaria

Entregas de canastas de alimentos.
Bonos para compras de alimentos.

Educación

Cierre de escuelas y demás establecimientos educativos.
Implementación metodologías remotas, virtuales.
Apoyo para la compra de equipos: computadores, 
tabletas, celulares.
Apoyo para el pago de servicio de internet.

Social

Para apoyar el aislamiento

Cuarentena.
Cierre de lugares de trabajo. 
Prohibición eventos públicos.
Restricciones de circulación y movilidad.
Restricción de reuniones con aforos limitados.
Creación de albergues.

Circulación de información

Campañas de información.
Boletines especiales de orden gubernamental.
Promover corresponsabilidad y medidas de apoyo social.
Espacios para la comunicación clara dirigida al público 
en general.

Económico

Para apoyar el ingreso
Subsidios para el ingreso familiar de emergencia.
Transferencias en efectivo a núcleos familiares.

Para apoyar gastos de vivienda
Subsidios de arrendamiento.
Prórrogas o suspensión temporal crédito de vivienda.

Para apoyar a sectores económicos
Alivios tributarios.
Diseño de horarios especiales.
Reactivación económica.

Fuente: Roa, C., información adaptada de Allin, S. y otros. (2020)
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 Las medidas anteriormente descritas, dan cuenta del interés por disminuir el ritmo del contagio, facilitar 
la preparación de los países para afrontar el manejo de los impactos en los distintos niveles y brindar a la 
sociedad en general estrategias que permitan mantener el bienestar común y unas condiciones de vida dignas. 
Uno de los sectores que fue impactado en su totalidad, corresponde al educativo, en el cual se migró todo 
lo presencial a procesos de orden remoto que incluyeran tecnologías de la información y la comunicación, 
cierre de los establecimientos y redefinición de los roles, procesos, actores e interacciones que facilitaban el 
acto educativo.

En las instituciones de educación superior, se requirió realizar procesos de priorización, ajuste e 
implementación de estrategias que favorecieron el desarrollo de los planes de trabajo en los componentes de 
docencia, extensión, gestión académico-administrativa e investigación. Ubicando esta última, en un lugar 
de constante necesidad de reflexión tanto en su carácter formativo como generativo. Así se hizo necesario, 
revisar el alcance en las condiciones actuales de las investigaciones en curso; revisar cronogramas, productos, 
compromisos; dialogar con las comunidades participantes para establecer acuerdos que permitieran dar 
cuenta, por una parte, del proceso de investigación, y por otra, se diera respuesta a las demandas de orden 
social presentes en los territorios.

En este marco, se despliegan una serie de reflexiones derivadas de la labor docente e investigativa de la 
autora en sintonía con un proceso de investigación sobre subjetividades juveniles en la paz, el desarrollo y 
los derechos humanos, con jóvenes en territorio.

Reflexiones y Alternativas para la Investigación en Campo 

El desarrollo de procesos investigativos con componente de trabajo de campo, se considera fundamental 
en las ciencias sociales y humanas para dar respuesta no solo a las demandas sociales de las comunidades, 
también para articular la academia con escenarios, territorios y realidades que en ocasiones resultan ajenos 
a las lógicas cotidianas de los actores educativos (Roa, 2018; Roa, 2016; Schettini & Cortazzo, 2016; Atencio, 
Gouveia, & Lozada, 2011; Soto-Lesmes & Durán, 2010).

Hablar de trabajo de campo es referirse al proceso de investigación en el cual se establece contacto con una 
comunidad en específico para el acceso a un sujeto, fenómeno o contexto de interés, con el fin que, a través 
de la interacción, se pueda ampliar la comprensión de estos, recabar información, comprobar supuestos 
metodológicos, contrastar datos, entre otros.

Para Soto-Lesmes y Durán, no es sólo una forma de acceso al dato, sino que también es una acción 
dialéctica entre la teoría y la práctica, puesto que para realizar el trabajo de campo se requiere una formación 
teórico-metodológica y, al mismo tiempo, se sustenta en diversas técnicas y herramientas para la investigación 
(Soto-Lesmes y Durán 2010, 264), [lo cual] implica la observación y el estudio de cómo viene y va la vida de 
grupos y personas en la cotidianidad, y se adentra en el ambiente social con la intención de interpretar las 
actividades de la gente que se encuentra inmersa en él  (Soto-Lesmes & Durán, 2010).

Así, se considera que el trabajo de campo con carácter presencial, es una condición fundamental para 
dar cumplimiento a los objetivos de la investigación. De allí que, buscar alternativas para reconfigurar esta 
condición en el marco de las posibilidades actuales de manejo del COVID-19, invita a la reflexión, revisión 
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e implementación de alternativas que permitan, por una parte, dar cumplimiento a lo proyectado, y por otra 
aportar a la disminución de la sensación de incertidumbre en el trabajo pactado con las comunidades.

Alternativas desde el quehacer docente-investigativo en clave comunitaria

Las medidas gubernamentales asumidas para la población en Colombia, en particular en la ciudad capital, 
Bogotá, generaron una suerte de interrupción de los procesos cotidianos, en marzo de 2020 se cierran los 
establecimientos educativos, se restringe la movilidad, lo cual impacta lo que se había planeado, en el caso 
particular de esta autora, en sus procesos de investigación, en específico el trabajo de campo del proyecto 
en curso “Subjetividades juveniles en la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, ya que estaba pensado 
con base en una ruta metodológica etnográfica, colaborativa y feminista, para llevar a cabo en territorio con 
jóvenes líderes.

Ante esta nueva realidad y con la lectura de lo que estaba pasando a nivel mundial, se asume necesario 
realizar un proceso de reconocimiento, reinterpretación y reconfiguración de la ruta metodológica, con 
lo cual se pudiera dar respuesta a los compromisos con la comunidad derivados de la investigación y se 
continuará llevando a cabo el proyecto. Sin embargo, se despliegan una serie de inquietudes sobre cómo 
materializar este ajuste-adecuación, partiendo de preguntarse ¿cómo favorecer este trabajo de campo con 
un poco más de 500 km de distancia?, ¿cuáles condiciones de posibilidad se tenían en el territorio?, ¿cómo 
promover el trabajo de campo remoto?, ¿cómo dar respuesta a las necesidades de la comunidad en este 
momento coyuntural?

Así, frente a estas inquietudes, las tensiones generadas entre los compromisos de investigación y 
las necesidades de la comunidad; entre el propio ajuste de los procesos vitales y la adaptación de roles y 
escenarios de desenvolvimiento cotidiano, se asume como fundamental:

a. Realizar una adaptación de las formas de interacción y construcción colectiva, las cuales después de 
varios diálogos de trabajo con las coinvestigadoras, se decide que estas sean, uso de la plataforma 
virtual de la Universidad con permisos de acceso para las y los jóvenes; envío de materiales a territorio, 
contacto telefónico, uso de redes sociales.

b. Acompañamiento a las y los jóvenes en el uso de la plataforma, sin embargo, por las condiciones de 
posibilidad referidas a la tenencia de equipos y dificultades de conectividad, no se le dio curso.

c. Creación de comunidades de aprendizaje-práctica, en las cuales algunas y algunos jóvenes asumen el 
rol de gestores en territorio para facilitar la comunicación con la comunidad en pleno.

d. Definición de acuerdos, apuestas y estrategias para el desarrollo de trabajo etnográfico con las y los 
jóvenes.

e. Articulación del proyecto con procesos comunitarios para optimizar el trabajo desarrollado y 
favorecer propósitos comunes.

f. Construir, ceder, negociar estrategias, temporalidades e intencionalidades de la investigación, 
reconociendo los actores de la academia como uno más de todo el proceso.
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Lo anterior permitió desarrollar el ejercicio, siempre en función de la comunidad y favoreciendo el 
diálogo como posibilidad de encuentro.

Un aspecto fundamental para desarrollar el componente de investigación en campo, fue ampliar la 
comprensión de esta, si bien se pretende realizar el trabajo directamente con las comunidades o participantes 
específicos, en lo posible en sus contextos de desarrollo vitales, se establecieron las adaptaciones para llevarla 
a cabo en remoto.

Las alternativas planteadas incluyeron tres componentes:

1. Subjetivo: reconociendo el lugar de los sujetos participantes, comprendiendo sus condiciones 
actuales, que incluyen desde procesos motivacionales, actitudinales; pasando por el conocimiento de 
las tecnologías de la información y la comunicación, y derivando en identificar los recursos con los 
que se cuentan.

2. Técnico: para llevar a cabo el trabajo de campo remoto, se requiere que las partes cuenten con los 
recursos, el conocimiento y experticia en su manejo. Para esto se contó con el apoyo de las copartes 
de la investigación, en particular se facilitó material para trabajo grupal y apoyo económico para la 
conectividad.

3. Investigativo: lo planteado debe estar en sintonía con lo proyectado en la investigación, buscando no 
solo dar cumplimiento a los objetivos y compromisos adquiridos, además, favoreciendo el trabajo 
comunitario y la articulación de respuestas a las necesidades de la comunidad soportadas en la 
exaltación de sus potencialidades.

Los componentes se materializaron en cinco grandes alternativas:

Figura 1: Alternativas trabajo de campo en modalidad remota

Fuente: Roa, C.
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Las alternativas esbozadas dan cuenta de un interés por establecer puentes con la comunidad que faciliten 
la construcción y socialización de saberes y haceres, reconociendo el trabajo que se hace en territorio y 
ampliando la comprensión que se tiene en torno a las configuraciones de subjetividad juvenil.

Algunas Conclusiones para Continuar en Contacto

Desde los planteamientos expuestos, se puede concluir que lo acontecido en el mundo convocó a nivel 
individual y social, procesos de reflexión, gestión e implementación de estrategias que favorecieran continuar 
materializando los compromisos, roles y funciones de los docentes-investigadores en educación superior y 
que pusieron en evidencia otras formas posibles de interacción y trabajo con comunidades, que en muchas 
ocasiones no se han tenido en cuenta, por el lugar de preponderancia que se le otorga al trabajo cara a cara 
en este tipo de procesos. Puede así afirmarse que, dentro de las conclusiones, o mejor dicho, dentro de los 
aprendizajes que deja este año de cambios, incertidumbres y ajustes, están los siguientes:

 − La importancia de la flexibilidad, en los procesos de investigación, no solo incluye asuntos de orden 
metodológico, son sobre todo cuestiones asociadas a la matriz epistemológica y ontológica que 
sustenta el quehacer investigativo, la concepción de la interacción y la postura de la comunidad.

 − La investigación de campo, contempla diversas formas de interacción, intercambio y articulación 
con la comunidad, en las cuales las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un 
abanico de posibilidades que la facilitan.

 − La adecuación del trabajo de campo en modalidad remota articula fundamentalmente tres grandes 
componentes: a) subjetivo: el cual tiene que ver con la disposición de los participantes, incluye tanto a la 
comunidad como a los investigadores, y su capacidad de adaptación para el uso de herramientas, cómo 
asumen el cambio y las condiciones a nivel técnico como de formación con las que cuentan; b) técnico: 
se refiere tanto a los recursos que se tiene, es decir, artefactos, instrumentos, plataformas, canales de 
comunicación, entre otros, como, al conocimiento y experticia en su manejo; c) investigativo: tener 
como referente los objetivos, apuestas, compromisos en el marco de la investigación, dimensionando 
y redimensionando su alcance. Al dar cuenta de las interacciones de estos componentes se pueden 
trazar rutas alternativas para lograr lo propuesto.

 − El trabajo de campo que puede llevarse a cabo en territorios distantes, requiere de la implementación 
de diferentes alternativas que contemplen tanto lo presencial como lo remoto, en función de las 
posibilidades de desplazamientos, inversión de recursos materiales y económicas, facilidad de acceso 
para toda la población y una evaluación costo-beneficio en el marco del cumplimiento de los objetivos 
y aporte de la investigación.

 − La implementación de las alternativas para llevar a cabo el trabajo de campo, requiere un análisis de 4 
factores: a) estructura de oportunidades, b) condiciones de posibilidad, c) trayectorias de los sujetos 
participantes, d) estado actual de la investigación.

En sintonía con lo descrito, puedo afirmar que el transitar por los tiempos de incertidumbre nos invita a 
representarnos y re-interpretarnos distinto, apelando a nuestra creatividad, solidaridad y búsqueda del bien 
común, amparados en nuestro tejido social para fortalecer, aprender, comprender de las nuevas realidades 
que hoy nos pre-ocupan. 
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La Academia de las Ciencias Contables  
del Estado Zulia-Venezuela:  

Elemento para la Construcción Epistemológica  
de la Contabilidad como Ciencia:  

Perspectiva y Realidad
(The academy of accounting sciences of the Zulia-Venezuela state: element for the  

epistemological construction of accounting as a science: perspective and reality)
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Resumen: La contabilidad posee su constructo filosófico y de igual manera su enfoque científico. El estudio de este saber se ha desarrollado durante siglos de manera 
empírica, con la aplicación de algunos métodos para registrar hechos económicos y de igual manera calcular su incidencia (beneficio, ganancia, capital o pérdida). 
La epistemología entendida como filosofía de la ciencia busca dar explicación de un saber de una profesión y del ejercicio mismo de un conocimiento, lo cual 
se fundamenta en un método, enfoque y por tanto resultado. Esta investigación tiene como finalidad visibilizar el proceso científico; el cual goza la contabilidad, 
estableciendo sus estructuras, métodos e instituciones desarrollada por la doctrina. De igual manera; determinar y establecer la importancia y relevancia de la creación 
de academias profesionales creadas por los estados, que desarrollen el estudio contable, creando así una base para su mayor desarrollo doctrinario de constructo teórico 
para la validez de todos sus criterio y la defunción válida del conocimiento mismo de la ciencia. La investigación fue acompañada principalmente de los aportes de 
Fernández (1983), Luque (2003), Díaz (2008) y los papeles de trabajo (documentos internos) del comité promotor de la Academia de la Ciencias Contables creada en 
el Estado Zulia el 2019. La investigación utilizó el método documental. 

Palabras clave: Contabilidad, epistemología, ciencia contable, academia.

Abstract: Accounting has its philosophical construct and in the same way its scientific approach. The study of this knowledge has been developed empirically for 
centuries, with the application of some methods to record economic events and in the same way calculate their incidence (Profit, profit, capital or loss). Epistemology 
understood as a philosophy of science seeks to explain a knowledge of a profession and the exercise of knowledge itself, which is based on a method, approach and 
therefore result. The purpose of this research is to make the scientific process visible; which enjoys accounting, establishing its structures, methods and institutions 
developed by the doctrine. The same way; determine and establish the importance and relevance of the creation of professional academies created by the states, which 
develop the accounting study, thus creating a basis for its further doctrinal development of theoretical construct for the validity of all its criteria and the valid death of 
mime knowledge of the science. The research was mainly accompanied by the contributions of Fernández (1983), Luque (2003), Díaz (2008) and the working papers 
(Internal documents) of the promoter committee of the Academy of Accounting Sciences created in the State of Zulia in 2019 The research used the documentary 
method.

Keywords: Accounting, epistemology, accounting science, academy.

Introducción 

Es de sumo interés desarrollar este tema visto que el proliferar de las academias en el país han hecho “hitos”, 
en relación a sus criterios científicos de acuerdo a sus aéreas e estudios y las mismas proponen ideas diversas 
para el desarrollo y perfeccionamiento de la ciencias y profesión o más aun, emiten opiniones y valoraciones 
con rigor y validez científica a las personas naturales, jurídicas y puntualmente al Estado, a través de sus 
revistas, jornadas, boletines y demás publicaciones de carácter científico. 

Diversidad de conceptos se han desarrollado para poder definir a la contabilidad, su importancia, 
“clasificación” y relevancia económica, y la cual también tiene un enmarcado en el mundo de lo jurídico 

1 Email: eduardojmv20@gmail.com
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(debe de estar normada). De igual manera es menester señalar los aportes que han realizado estudiosos en 
relación al devenir de la investigación científica, el cual puede ser definido como un proceso que tiene como 
finalidad lograr un conocimiento objetivo, es decir, verdadero y cierto, sobre determinados aspectos de la 
realidad, a fin de utilizarlo para guiar la práctica transformadora de los hombres, y al cual debemos recurrir 
para enmarcar el desarrollo de los conceptos contables. 

La práctica científica ha demostrado que la investigación es un conjunto de procesos ligados por múltiples 
anexos que dan cuenta de su complejidad. Se encuentra en permanente desarrollo y transformación, 
adoptando a su vez, múltiples aspectos y relaciones en un devenir histórico que no tiene punto final (Díaz; 
2008). 

La presente investigación tiene como finalidad visibilizar aspectos relevantes del estudio científico del 
proceso contable, el cual es de interés para las personas (sujetos investigadores), sociedades mercantiles, 
empresas y por supuesto para el Estado, vista la  necesidad de un grupo de contadores públicos venezolanos 
de unirse para promover la aprobación, por parte de la legislatura estadal, de la primera academia del mundo 
que tendrá como finalidad sentar las bases, fortalecer y promover el estudio científico de la contabilidad. 

Epistemología; Contabilidad y la Construcción del Proceso Científico Contable 

El escritor y catedrático Mario Bunge señala que la epistemología o filosofía de la ciencia, es la rama de 
la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Por tanto, la 
epistemología contable estudia el proceso científico en el campo de la contaduría y del conocimiento científico 
que genera. El proceder de la investigación científica en la contabilidad se ha desarrollado tomando como 
referencia, consciente o inconscientemente, perspectivas epistemológicas de investigación científica o de las 
tradiciones de investigación (Bunge, 1997).

Por su parte, es pertinente señalar que la epistemología deriva del griego episteme que significa 
conocimiento o ciencia y logos que significa conocimiento, información, teoría o recuento. Lo epistémico 
y la epistemología son sinónimos y son un proceso de la práctica científica en sí misma porque provee los 
fundamentos para el constructo científico con estándares normativos para la metodología y las teorías que 
permiten evaluar el conocimiento para garantizar y legitimar en una racionalidad científica. 

El autor venezolano Enrique Luque de Lázaro sostiene que la contabilidad es la ciencia que se encarga 
del estudio “cualitativo y cuantitativo” del patrimonio, tanto en su aspecto estático como dinámico 
con la finalidad de lograr la dirección adecuada de las riquezas que lo integran (Luque, 2003). Se debe 
señalar que la contabilidad en sus orígenes «fue meramente empírica y respondía solo a la necesidad de 
registro. Posteriormente, a medida que ésta necesidad elemental va siendo satisfecha, se inicia el proceso 
de investigación de principios y causas que caracterizan a la ciencia, sometiéndose a sistematización el 
contenido del material poseído, buscándose generalizaciones, relaciones que dieron origen a los primeros 
principios» (Fernández, 1983).

Es menester hacer breve referencia en cuanto a la diferencias de los conceptos aquí empleados por el 
autor (Luque, 2003), sin ahondar en su empleo y método científico. Lo cualitativo se centra en la calidad 
o cualidad de las cosas u objeto (también en relación a cualidad-persona); y o actividad; mientras que 
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lo cuantitativo hace referencia a la cantidad o aquello que es susceptible de ser representado numéricamente 
bajo sistema, cálculo u observación específica.

En consideración con la diversidad de aportes realizados para lograr el gigante objetivo de lograr un 
definición unificada sobre la contabilidad se considera que esta se encuentra entre una de las más detalladas; 
visto que la contabilidad no solo son registro de partidas numéricas (lo cuantitativo) si no también el análisis 
(lo cualitativo) en relación de sus índices y proporcionalidad para la toma de decisiones asertivas en relación 
a la inversión o complimiento de obligaciones financieras o laborales sea este en el sector privado o público.

Asimismo, se debe destacar la relevancia del concepto de patrimonio el cual tiene una dimensión tanto 
económica como jurídica de allí la relación que tenga la contabilidad con diversas ramas del derecho entre 
ellas la civil, vista que esta última entre su área de estudio o dimensión de estudio comprende el estudio de 
los derechos de propiedad o lo que se conoce académicamente como bienes y derechos reales. El patrimonio 
desde el punto de vista contable hace referencia aquellos bienes, derechos y obligaciones (deudas) que 
conforman los “disponible” en la estructura financiera.

De igual forma; la contabilidad desarrolla dos grandes instituciones a estudiar para su construcción 
científica enmarcada en su estudio cuantitativo y cualitativo que son la partida doble aquella estructurada 
por el “debe y el haber” formada por lo que se conoce como la cuenta (T) y el estudio del “patrimonio”. 
El patrimonio está conformado por dos grandes elementos como lo son el ACTIVO (aquellos bienes, y 
derechos) y el PASIVO (obligaciones, deudas o compromisos), estos últimos son naturales en todas sociedad 
mercantil o institución pública, los cuales restando el pasivo del activo forman el patrimonio; es decir, aquella 
más monetaria el cual se dispone. De allí aquella fórmula o también conocida como ecuación patrimonial 
que deviene C (Capital-patrimonio)=A (activo)-P (pasivo). C=A-P

No es el objetivo de esta disertación, conocer el proceso educativo, entiéndase este como transmisión de 
conocimiento en la materia contable pero el mismo se hace necesario explicar que en un proceso educativo 
científico contable el facilitador del conocimiento debe contar no solo con la didáctica del proceso educativo 
si no poder tener la capacidad de conocer los “procesos contables” los cuales son:  1.- Se genera u origina 
el hecho contable (ejemplo, la adquisición de mercancías comprada con dinero que se tiene en el banco). 
2.-Se determinan la cuenta correspondiente de acuerdo al catálogo de cuenta preexistente y que la doctrina 
contable ha venido manejando a través del tiempo (que en este caso sería Mercancía y Banco). 3.- Se conoce 
y se registra en el libro correspondiente, bajo el sistema de partida doble (Debe-aumento, entrada; Haber- 
disminución, salida), formando así la cuenta T en libros. 4.- Se determina las cuentas que son de Activo, 
las que son de Pasivo y las que se encuentran como cuentas de Patrimonio y finalmente. 5.- Se preparan 
los Estados Financieros, estableciendo el rubro de cuentas que corresponden a cada estado financiero y se 
determina el patrimonio o la ganancia y pérdida obtenidas en un periodo determinado.

La contabilidad goza de un proceso contable el cual a su vez contiene una estructura de validez, la cual 
es desarrollada a través del estudio sistemático de sus instituciones, y que las mismas han sido construida a 
través del tiempo de manera empírica por la dinámica del comercio y por la necesidad de comerciante, lo 
cual ha llevado a su desarrollo normativo y al análisis filosófico del constructo de saberes practicado y luego 
desarrollados a través del método científico. 
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Sobre la Academia de las Ciencias Contables. La Primera en Latinoamérica 

En fecha 28 de mayo de 2019, fue sancionada (creada), por parte del consejo legislativo del Estado Zulia 
(CLEZ), la ley que crea la primera academia de las ciencias contables del Estado Zulia, siendo esta no solo 
la primera en el estado federal, sino también en Latinoamérica que estudia el hecho contable como ciencia. 
Es importante señalar y es nuestro criterio el cual sostenemos que son las academias institucionalizadas, es 
decir creadas por ley formal emanada de un órgano legislativo de acuerdo a lo manifestado en la propia ley 
y la doctrina, la cuales generan el conocimiento, ya que son distintas a los colegios profesionales por que la 
función de estos últimos es proteger la profesión y el ejercicio de la ciencia misma, a través de la creación del 
gremio igualmente de carácter corporativo. 

Igualmente, se debe establecer y diferenciar lo relacionado con las universidades, la cuales imparten este 
conocimiento generado, esgrimido, validado y disertado por parte de aquellos miembros de las academias, 
no queriendo decir que no sean autónomas para hacerlo, o muchos menos tengas que adherirse a la visión 
epistémica de los mismos. Por tanto tenemos academias universitarias por tradición donde se impartía 
e imparte conocimiento y de igual manera sus miembros realizaban investigación empírica y o científica 
y tenemos las academias profesionales “propiamente dichas” ya definidas y delimitadas.Estas diferencias 
desde nuestro criterio como docente y sujeto investigador, se hace necesaria vista a las diversas confusiones 
y errores en relaciones a los contextos institucionales el cual hacemos referencias. La Universidad: “imparte”, 
el Gremio: “Protege”, y las academias: “Generan”. Teoría esta que se ha  venido trabajando.

El término "academia", según el Diccionario de la lengua española, se define como sociedad científica, 
literaria o artística establecida con autoridad pública (de carácter corporativo),  como establecimiento 
docente, público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico, o simplemente práctico. A partir de 
la Edad Contemporánea, el término “academia” se utiliza en el contexto intelectual, sobre todo para referirse 
al sector universitario ya que el mismo siempre ha creado e impartido el conocimiento en el mundo. 

En Venezuela en la actualidad encontramos Cinco (5) grandes academias ubicadas en la ciudad de caracas 
que son la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Naturales, Academia Venezolana de la Lengua, Academia Nacional de Medicina de Venezuela y la Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, así mismo en el Estado Zulia y en el resto del país encontramos diversas 
academias que propician la investigación, el desarrollo académico, técnico-científico en la cual funge como 
soporte de universidades, gremios y sociedad civil en general y las cuales contribuyen a un desarrollo para 
el futuro de los países, entre las academias que hacen vida en el Estado Zulia encontramos la Academia de: 
Medicina, Economía, Historia y la reciente academia de Ciencias Jurídicas. 

Metodología

La investigación fue documental. En tal sentido, Arias (2012:25) plantea que la investigación documental es 
definida como: “Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 
secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 
audiovisuales o electrónicas”. De igual manera, Bavaresco (2013), indica que ésta permite el conocimiento 
previo o bien el soporte documental o bibliográfico vinculante al tema objeto de estudio, conociéndose los 
antecedentes y quienes han escrito sobre el tema. 
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Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. Chávez, 
(2007) considera un estudio documental, cuando la finalidad de la investigación es recolectar información 
a partir de documentos escritos susceptibles de ser analizados. El diseño de la investigación es de tipo 
bibliográfico, la investigación es transeccional, puesto que los datos se analizaron e interpretaron en un solo 
momento. La técnica utilizada para el análisis e interpretación de los datos es la técnica cualitativa de análisis 
crítico.  Puesto que se tomaron estudios que recogen todo aquello último y novedoso a través de libros, 
artículos científicos, así como consultas en línea. 

Resultados y discusión

De acuerdo a lo arriba expuesto, a la experiencia investigativa contable y la experiencia como comité promotor 
y miembro de número de la primera academia de Latinoamérica que estudia de manera científica (objetiva) 
la contabilidad como ciencia; podemos establecer y afirmar que la contabilidad goza de una estructura 
y método para obtener resultados en el cual se recurre a los métodos científicos para su determinación, 
preparación y sobre todo análisis de los resultados. 

Como se pudo observar, de acuerdo a la investigación exhaustiva y pormenorizada, que la contabilidad 
goza de un método y proceso en específico que lleva a resultados lógicos y útiles para los usuarios de este 
saber, lo cual se concluye de manera objetiva que puede ser considerada como ciencia. De igual manera se 
pudo determinar la relevancia e importancia de la creación de las academias profesiones, con la finalidad de 
que la misma sirva para la generación de sostenimiento y para validar el proceso contable en la generación 
de teorías y en constructo filosófico y científico del mimo saber por parte de los profesionales y expertos en 
el ejercicio del saber o profesión. 

Consideraciones finales

La contabilidad es una ciencia que amerita mayor desarrollo teórico, para la solidez de su constructo, lo 
cual amerita la proliferación y difusión de estos tipos de proyectos académicos para la creación de mayores 
doctrinas y pronunciamientos sobre las realidades de la ciencia contable, estableciendo así soluciones a los 
usuarios, estudiantes, investigadores y al estado como persona jurídico público que necesita de asesoría en 
relación a las partidas y hechos económicos que maneja. 

Así mismo y por último, se debe desplazar criterios utilitarista de la técnica contable como únicamente el 
registro, ya que la misma ha llevado a que la profesión y ejercicio de la contabilidad, su método y estructura 
se encuentre únicamente enfocado en registros o anotaciones, e inclusive desarrolladas por profesionales 
cuando la ley de manera expresa ha establecido las labores y funciones del contador público que sin ser 
aun investigador,  profesor universitario o académico miembro de número debe de conocer de manera 
específica sus funciones, que no son más que las propias que establece la ciencia, estudiar, evaluar, analizar 
y dictaminar.
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La Comunicación Científica como 
Responsabilidad Social:  

Tendencias Científico-Investigativas  
en dos Revistas de Administración Pública  

de Perú y Chile
(Scientific Communication as Social Responsibility: Scientific-Investigative Trends in two public 

administration journals from Peru and Chile)

Christian Quinteros Flores, Profesor Escuela de Gobierno y Gestión Pública - Universidad de Chile

Resumen: El presente trabajo busca aproximarse al estado de la comunicación científica en un área crítica para cualquier ámbito de la gobernanza territorial como 
lo es el de la administración pública. Esta investigación, busca indagar respecto de los temas que hoy resultan influyentes en las áreas de esta disciplina en dos países 
que atraviesan profundas crisis de legitimidad y confianza institucional como lo son Chile y Perú. Para ello se revisan artículos científicos publicados en dos relevantes 
medios de divulgación científica como son la Revista Saber Servir de Perú y la Revista Chilena de la Administración del Estado (CEA). Se obtiene como resultado, 
el amplio predominio observado de los paradigmas interpretativos con metodologías cualitativas por sobre los cuantitativos, y la emergente apertura de las Revistas a 
temas de participación ciudadana, gestión ambiental y  descentralización.

Palabras clave: Comunicación Científica, Responsabilidad Social, Administración Publica, Enfoques epistemológicos.

Abstract: This work seeks to approach the state of scientific communication in a critical area for any field of territorial governance such as public administration. This 
research seeks to investigate the issues that are influential today in the areas of this discipline in two countries that are going through deep crisis of legitimacy and 
institutional trust, such as Chile and Peru. For this, scientific articles published in two relevant scientific dissemination media are reviewed, such as the Saber Servir 
Magazine of Peru and the Chilean State Administration Magazine (CEA). The result is the wide observed predominance of interpretive paradigms with qualitative 
methodologies over quantitative ones, and the emerging opening of the Journals to issues of citizen participation, environmental management and decentralization..

Keywords: Scientific Communication, Social Responsibility, Public Administration, Epistemological Approaches.

Introducción

La globalización ha generado una serie de transformaciones a los sistemas políticos e institucionales de los 
países, estableciendo nuevas formas para mantener la soberanía de los países dentro de sus fronteras. Esta 
situación se ha complejizado con las crisis sociales y sanitarias de los últimos años. Países latinoamericanos 
como Perú y Chile, han experimentado sendas crisis institucionales que les han obligado incluso a redactar 
una nueva constitución politica. Los problemas son globales y no se gestionan desde lo nacional, generándose 
una crisis de la capacidad de representación de un mundo de pluralidad cultural (Castells, 2005). En este 
mismo sentido, ha surgido un nuevo tipo de identidad denominada “de resistencia” que aparece cuando 
colectivos humanos se sienten rechazados culturalmente o marginados social o políticamente, y reaccionan 
construyendo nuevas formas de autoidentificación que les permitan resistir frente a lo que sería su asimilación 
a un sistema global aunque su situación sería estructuralmente subordinada. Estas prácticas colectivas 
subordinadas, van más allá de las que son sancionadas por el Estado y los poderes corporativos –prácticas 
insurgentes– que invitan a decolonizar la imaginación y las posibilidades para el futuro. Para eso, según 
Miraftab, necesitamos recurrir a las prácticas subordinadas, maduradas en movimientos anticoloniales y 
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anticapitalistas de larga duración (Miraftab, 2018). Este tipo de cuestiones interpelan a la administración 
pública a rediseñar sus estructuras y procedimientos para establecer una mejor relación y comunicación con 
la ciudadanía.

En fin, la sociedad ya no es la misma que hace cinco años y debe buscarse desde el garante del bien 
común, nuevas formas de relacionamiento social y de compromiso ciudadano que aborde entre otros 
fenómenos estas prácticas insurgentes. Una de ellas es la incursión de disciplinas y de gremios profesionales 
en cuestiones de índole académico tan propias de las universidades y centros de investigación. Es en este 
sentido donde los esfuerzos de organismos del estado como el caso de la contraloría general de la república 
en el caso de Chile y de la asociación de administración pública de Perú representan sin duda dos buenos 
ejemplos de experiencias investigativas fuera de la academia-natural productor y reservorio de producciones 
intelectuales.

La incursión de gremios profesionales o servicios públicos en productividad científica y divulgación 
de su quehacer es una práctica que se justifica en la conciencia de responsabilidad social de sus actores. 
Está además directamente relacionada con la ética: “Ser socialmente responsable implica asumir, significa 
reconocer y aceptar los resultados sociales derivados del propio y libre operar, y por ende, hacerse cargo de las 
injusticias y faltas existentes en la sociedad y cuya solución está en nuestras manos. …como el compromiso 
contraído por las acciones u omisiones de cualquier individuo o grupo, que generen un impacto en la 
sociedad, pudiendo recaer éstas en una persona, organización, gobierno o empresa” (Burgos Romero, 2018).

La labor investigativa y su difusión pueden ser consideradas una línea en la responsabilidad social de 
organismos que son llamados a aportar en esta línea. Tal es el caso de la disciplina de la administración 
pública. Según Duque et al, estos estudios permiten dar una orientación a la comunidad académica respecto 
a los diferentes enfoques y avances de un área del conocimiento, además de diferentes elementos como la 
colaboración entre autores, la actividad científica por país o región, análisis de citación, el factor de impacto 
de las publicaciones y revistas (Duque et al, 2019).

Uno de los efectos más positivos de la globalización y de sus derivados de tecnologización, es sin duda 
la proliferación de plataformas digitales de divulgación científica. En efecto, las revistas de acceso abierto 
constituyen uno de los pilares fundamentales para la extensión de este nuevo modelo de comunicación 
científica que deben –según Abadal– afrontar tres grandes retos: a) incrementar su número y su proporción 
para conseguir la hegemonía en el sistema; b) superar el debate sobre su calidad (y evitar la “contaminación” 
por parte de las denominadas revistas “depredadoras”); c) consolidar las vías de financiación para su 
sostén económico. Se deben ampliar las políticas favorables al acceso abierto, con especial énfasis en los 
instrumentos para evaluar su cumplimiento (Abadal, 2017). Según Pinto et al., Internet ha generado 
cambios en la comunicación científica creando un nuevo modelo de acceso libre y rápido a los resultados de 
investigación al que poco a poco se adaptan las instituciones educativas (Pinto et al, 2019) y que-podríamos 
agregar- también permiten el ingreso de otras instituciones dependientes del Estado, como es nuestro caso 
de estudio. Es decir, que se puede llegar a ellos sin ningún costo y se tiene la libertad para descargarlos y 
distribuirlos, reconociendo los derechos de autor. Tal como señala Guedon, el acceso abierto viabiliza la 
superación de las llamadas brechas de la información frente a la producción científica entre países ricos 
(centro) y pobres (periferia), aumenta la capacidad de trabajo de los científicos de diferentes países, ayuda 
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a dar mayor visibilidad de la producción científica de la periferia, favorece la publicación en revistas y 
repositorios, genera acceso libre a literatura científica y acceso a información de alto valor académico, 
permitiendo continuar avanzando en los proyectos de investigación que han realizado otros investigadores 
(Guédon, 2011). En este sentido resultan fundamentales los repositorios institucionales en la administración, 
conservación y divulgación de los resultados de investigación, (Pinto et al., 2019). En muchas disciplinas, las 
revistas constituyen el principal vehículo de difusión del conocimiento (Santillán et al., 2017).

Por último, el tipo de investigación que se difundirá en una determinada revista, no es una preocupación 
baladí y requiere también de tiempo para su análisis. Así, preguntas tales como ¿Qué tipo de investigación 
debe potenciarse? ¿Desde qué paradigma epistemológico deben abordarse los estudios en ciencias sociales 
en general y en administración pública en particular? Son cuestiones críticas para el desarrollo científico. 
Según Quinteros (2020), el mundo científico occidental se ha desarrollado entre los avances de dos grandes 
tradiciones epistemológicas: la aristotélica y la galileana. La tradición aristotélica plantea que la observación 
del universo debe realizarse considerando un conjunto de sustancias, mediante un camino inductivo, donde 
preocupa la causa final (telos) de las cosas y el para qué. Le interesa la explicación cualitativa de las cosas, 
donde el centro de todo es el mundo. Esta tradición busca básicamente comprender los hechos, y entender 
que la naturaleza enseña por lo que no es necesario experimentar con ella. Desde esta tradición se postula 
hoy una razón emancipadora para lograr una sociedad buena, humana y racional, donde no se puede 
desvincular el contexto de justificación (contexto sociopolítico) del contexto de descubrimiento (Mardones 
y Ursua, 1982).

Por su parte, la tradición galileana y fundamentalmente su derivación positivista, considera al universo 
como flujos de acontecimientos que se relacionan según leyes. Pregona una lógica funcional-mecanicista, 
basada en una explicación causal de los hechos. Esta tradición busca el poder y control sobre la naturaleza 
donde el centro es el Hombre. Para tal propósito, cosifica y reduce a objeto la naturaleza para sus 
necesidades y utilidades. Corbetta (2007) señala que la “epistemología positivista” indica que los resultados 
son “ciertos” y objetivos, establece la separación entre el observador y lo observado, predomina el uso de 
técnicas cuantitativas y el análisis por variables. Por otra parte, la “metodología interpretativa” de tradición 
aristotélica, establece una interacción empática entre investigador, el objeto de investigación y el uso de 
técnicas cualitativas (Corbetta, 2007).

Metodología

La presente investigación de tipo exploratorio-descriptivo responde a las inscritas dentro de los enfoques 
interpretativos con uso de metodologías cualitativas. En ella se realizó una investigación de tipo documental 
donde se analizaron 41 artículos científicos de dos revistas asociadas a la administración pública: revista 
Saber Servir de Perú (20) y la Revista de administración pública de Chile (21). Se analizaron los trabajos 
incorporados en la sección “artículos” de cada revista excluyendo a otros trabajos incluidos en otras 
secciones como reseñas, resoluciones o jurisprudencia. Los criterios de revisión se refirieron a identificar la 
temática principal asociada al artículo, su enfoque investigativo positivista o interpretativo y las técnicas de 
recolección de datos utilizadas en cada investigación. Finalmente se  intentó interpretar algunos desafíos de 
este tipo de medios científicos en el inicio de un nuevo decenio.
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Resultados

A partir de estos resultados se puede apreciar en primer lugar, en la revista Saber Servir la alta predominancia 
de trabajos de una línea epistemológica interpretativa, más cercana a lo hermenéutico y a la comprensión de 
textos y revisión de normativas, dictámenes o leyes, convirtiéndola fundamentalmente en análisis documental 
o revisión teórico-bibliográfica. Solo con la inclusión de una sección denominada “artículos de tesis” en el 
número 3 (2020) se observa una línea investigativa con incorporación de enfoques positivistas y metodologías 
cuantitativas, que amplían el espectro epistemológico desde el cual se aborda la realidad. Antes de esto solo 
se constatan trabajos de orden cualitativo con la excepción de un único caso que involucró ciertamente 
un análisis de regresión estadística. Sin duda aquí se observa un desafío interesante, el de incrementar la 
publicación de trabajos que comuniquen este tipo de estudios, ya que enriquecería significativamente la 
apertura a otros enfoques epistemológicos de los trabajos investigativos que recibe la revista. Por otra parte, 
resulta interesante la constatación de una apertura reciente a nuevas temáticas tales como descentralización, 
gobiernos sub nacionales o incluso cuestiones asociadas a la gestión territorial, cuestiones ligadas a nuevas 
comprensiones de la naturaleza que incluso incorporan métodos más cuestionadores de lo tradicional en 
ciencias. Al respecto, es interesante observar las áreas involucradas en el Gráfico Nº1

Gráfico Nº 1. Distribución de temáticas Revista Saber Servir

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo al Gráfico Nº 1, se aprecia una relativa homogeneidad en la distribución de las temáticas 
abordadas en el periodo. Las categorías que destacan son “Modernización del Estado” con 5 casos, seguida 
de “Procedimientos administrativos” (3), “Gestión pública en educación”, “Políticas públicas” e “Innovación 
social” o “Valor público” cada una con dos preferencias. Luego con un único registro se ocupan las demás 
categorías: descentralización, gestión territorial, políticas de salud, laborales, entre otras. Llama la atención, 
la ausencia de estudios referidos a cuestiones de participación ciudadana en la gestión pública, como sí 
ocurre –como se verá– en el caso de la revista chilena, temática que sin duda está asociada a los nuevos 
tiempos democráticos que enfrenta la región y a los desafíos en el ámbito de la gobernanza y el buen ejercicio 
de la ciudadanía.
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Gráfico Nº 2. Distribución de temáticas revista chilena de administración pública

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la investigación

En este segundo caso (Gráfico Nº 2) predominan los estudios o trabajos referidos a la categoría 
“procedimientos administrativos” con un 24% de los casos analizados. Le siguen en orden artículos 
dedicados  a abordar programas o acciones de “Modernización del Estado “y de “participación ciudadana”, 
categoría no advertida en el caso de la revista peruana y que reviste especial importancia dada la creciente 
deslegitimidad institucional y crisis de confianza en la representación política y en el Estado que se advierte 
en Chile. También obtiene un registro alto la categoría “innovación social” que agrupa a nuevos enfoques 
tecnológicos o sociales que buscan ampliar los espacios comprensivos de la administración pública. 

Respecto de los enfoques epistemológicos y técnicas de recolección de datos utilizadas por los y las 
investigadores/as en estos tres números de la revista Saber Servir de Perú, se observa una amplia tendencia 
al registro de trabajos más cercanos a paradigmas interpretativos que basan sus instrumentos de recolección 
de datos en análisis documental, en revisiones bibliográficas o teóricas, en entrevistas, focus group, historias 
de vida, entre las más recurrentes, aunque en este caso solo se aprecian las dos  primeras. En el caso de 
la revista chilena, y sobre los enfoques epistemológicos observados en estos cuatro números, se observa 
incluso en comparación al caso de Perú, una mayor inclinación y una amplia tendencia al registro de 
trabajos más cercanos a paradigmas interpretativos. Aquí incluso la diferencia es mayor proporcionalmente. 
Se aprecia una mayor diversidad de técnicas cualitativas de recolección de datos incorporando a las 
entrevistas en algunos casos de estudio. Salvo esta situación, los resultados son prácticamente similares al 
otro caso de estudio: predominancia de análisis documental, seguido de revisiones teóricas y bibliográficas 
y de estadísticas correlacionales. Es necesario recordar que el paradigma epistemológico abre y define las 
posibilidades metodológicas que el o la investigadora utilizará en su trabajo de campo.
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Gráfico Nº 3. Distribución de Técnicas de Recolección de Datos

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la investigación

Gráfico Nº 4. Distribución de Técnicas de Recolección de Datos

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la investigación

Conclusiones

Resulta interesante constatar que dos instituciones públicas –de naturaleza no académica– destinen esfuerzos 
a la producción y divulgación de conocimiento científico en sistemas de acceso abierto, lo que sin duda busca 
democratizar el conocimiento que proviene de profesionales, juristas e investigadores relacionados con la 
disciplina y la profesión de la administración pública. Por otra parte, se constata en ambos casos de estudio 
un pensamiento crítico en el fortalecimiento de esta área ya que se buscan nuevos temas que fortalezcan el 
cierre disciplinar de la administración pública y nuevas perspectivas que den respuestas a las necesidades y 
contextos sociopolíticos de cada país. El sistema de open acces es una buena herramienta sin duda que debe 
permitir el intercambio de experiencias investigativas entre revistas latinoamericanas. En nuestros casos 
de estudio, sin duda que a modo de desafío editorial será interesante explorar la incorporación de nuevos 
enfoques epistemológicos que no solo busquen describir o comprender los hechos sino también expliquen 
o establezcan relaciones de causalidad entre distintos fenómenos. Existen una serie de profesionales en la 
administración pública que podrían aportar sus nuevas miradas y herramientas en favor de la investigación  
en el área de esta disciplina, fundamental en la relación y articulación del Estado con la ciudadanía.
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La Formación de Investigadores en Ciencias 
Administrativas: Desde el Pregrado

(La formación de investigadores en ciencias administrativas: Desde el pregrado  
The training of researchers in administrative sciences: Since the undergraduate)

Juan Alfredo Tuesta Panduro1 - Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, Huánuco

Resumen: En el contexto universitario del Perú, la formación de un profesional en pregrado de las ciencias administrativas que, mediante la investigación, solucione los 
problemas de su contexto de actuación social, es trascendental para incrementar el nivel de la calidad de los procesos profesionales y educativos que le probablemente 
dirigirá. Es una realidad que los problemas que se presentan en la formación de pregrado de estos  profesionales en formación, es la deficiencia en relación con el 
desarrollo de las habilidades hacia la investigación, principalmente, al momento de trabajar la fundamentación teórica de sus proyectos de investigaciones, esto me 
condujo a estudiar desde una perspectiva intradisciplinar y transdisciplinar, el proceso de capacitación y el progreso de las habilidades investigativas de estos estudiantes 
de pregrado de las Ciencias Administrativas en las universidades peruanas, a partir como se asume lo teórico-metodológico, lo didáctico para aprender a investigar; 
conociendo que la investigación es la acción para la transformación; que representa a la vez  una vía para introducir el  conocimiento científico y que los motive asumir 
los procesos investigación. La concepción se sustenta en la interrelación entre los principios y conceptos fundamentales de las principales Ciencias de la Administrativas. 
Considerando las funciones profesionales concebidas como nodos principales, potenciando la interiorización del modelo de la competencia investigativa específica 
sistematizar teoría, desde la ejemplaridad práctica del proceso. Se debe revisar los resultados de las diferentes metodologías para la implementación de las concepciones 
didácticas que permiten lograr o promover un mayor dominio en las competencias científico-investigativas generalizadoras en la educación universitaria del Perú.

Palabras claves: formación investigativa, competencia investigativa, ciencias administrativas, pregrado.

Abstract:  In the university context of Peru, the training of an undergraduate professional in administrative sciences who, through research, solves the problems of their 
context of social action, is transcendental to increase the level of quality of professional and educational processes that it will probably guide you. It is a reality that the 
problems that arise in the undergraduate training of these professionals in training, is the deficiency in relation to the development of skills towards research, mainly, 
at the time of working on the theoretical foundation of their research projects, This led me to study from an intradisciplinary and transdisciplinary perspective, the 
training process and the progress of the investigative skills of these undergraduate students of Administrative Sciences in Peruvian universities, starting from how the 
theoretical-methodological, the didactic is assumed to learn to investigate; knowing that research is action for transformation; that represents both a way to introduce 
scientific knowledge and that motivates them to take on the research processes. The concept is based on the interrelation between the fundamental principles and 
concepts of the main Administrative Sciences. Considering the professional functions conceived as main nodes, promoting the internalization of the model of specific 
investigative competence, systematize theory, from the practical exemplary of the process. The results of the different methodologies for the implementation of the 
didactic conceptions that allow achieving or promoting a greater mastery in generalizing scientific-investigative competences in the university education of Peru should 
be reviewed.

Key words: investigative training, investigative competence, administrative sciences, undergraduate.

Introducción

Investigar, como un producto asociado al permanente aumento del conocimiento y a los diversos problemas 
que actualmente se presentan, que muchos tienen un alto nivel de complejidad, se ha convertido en una 
exigencia presente para los profesionales del mundo globalizado. Una realidad consensuada alrededor de la 
idea del doble papel asumida por la educación como protagonista fundamental y con el mayor encargo de la 
sociedad como la de servir de herramienta básica para la preparación de individuos que puedan asumir de 
manera correcta los escenarios exigidos por el siglo veintiuno, esta situación consolida la percepción que se 
tiene sobre que ninguna nación avanzará más allá de donde su educación la pueda llevar (UNESCO, 1984) 
y motivado el desarrollo de trabajos o proyectos de investigaciones enfocadas a lograr en ella resultados 
elevados desde el punto cualitativo. 

Como apoyo a lo anterior, en tiempos recientes, organizaciones prominentes y organismos internacionales 
involucrados con la educación en el sistema universitario y investigadores destacados de este contexto, se 
han manifestado en función a las exigencias de que todas los individuos y particularmente, los profesionales 

1 Correo electrónico: alfredo.tuesta@unas.edu.pe
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de las ciencias administrativas, conviertan los conocimientos en un saber aplicar y se apropien, a partir del 
manejo del método científico, de una cultura investigativa que les permita enfrentar las situaciones que 
afectan el la praxis de los profesionales asignadas a ellos por la sociedad y que repercuten en la calidad 
de la educación universitaria del país. Al estudiar la forma como se han ido desarrollando las tareas del 
profesional de las ciencias administrativas, puede visualizarse que actualmente, una de las posiciones más 
defendidas es la exigencia o necesidad de su preparación para la investigación, dado a la incidencia que esta 
tiene en el desarrollo de sus otras funciones.

Hoy, el modelo general del profesional (Miranda, T. y col., 2001), concibe la formación inicial investigativa 
como la forma de preparar, desde el pregrado, al profesional de las ciencias administrativas para involucrarse 
en desarrollo del conocimiento científico en función de la realidad de la educación y cumplir con su función 
investigativa (Miranda, T. y col. 2001), la que está conformada por las tareas que desarrolla el profesional 
dirigidas a un análisis crítico de su realidad educativa, a su problematización y a la reconstrucción de la 
teoría y la práctica acerca de dicha realidad” (García, G. y col. 2004, Castellano, B. y col. 2005) y que se 
concreta, fundamentalmente, mediante la investigación, entendida como:

Desde el punto de vista dialéctico sobre la construcción de los conocimientos científicos multidisciplinarios 
acerca de lo natural y social percibida por el investigador como sujeto que conoce y vive la situación, que 
se distingue por el carácter consciente y metódico asumido para la búsqueda, en función de construir 
un sustento de los referentes teóricos de partida, con un carácter intencionalmente elegido y además la 
integración de los sucesos descubiertos desde lo teórico, a partir de los cuales se puede describir, explicar, 
predecir y transformar el objeto y objeto de estudio. (Castellanos, B. y col. 2005)

En la investigación de las ciencias sociales, como tipo particular de tarea o actividad investigativa, el 
conocimiento científico se produce en torno a la realidad social como objeto complejo del sistema de 
las Ciencias Administrativas y tiene como finalidad, comprender y transformar dicha realidad. Una 
característica esencial de este tipo de conocimiento es su carácter sistémico, lo cual requiere del desarrollo 
de determinadas competencias investigativas que, al ser utilizadas para dar respuesta a las situaciones 
problemáticas de la práctica del ejercicio profesional, se convierten en habilidades o competencias 
profesionales. En sus investigaciones enfatizan en la necesidad de continuar trabajando, fundamentalmente, 
en aquellas que los preparen para enfrentar la tarea de fundamentar teóricamente sus investigaciones. Como 
insuficiencias relacionadas con esta tarea del proceso de investigación en pregrado universitario, primero los 
elementos teóricos que fundamentan el problema y sustentan las propuestas de solución, segundo adolecen 
de coherencia lógica en sus argumentos y/o, en ocasiones, no son los necesarios y suficientes. Y tercero se da 
carácter de sistema al estudio teórico de los correspondientes objetos y campos de investigación (Fuentes, 
H. 2007).

Formación Investigativa en el Contexto Universitario

Como puede apreciarse, hoy se asocia la formación a los problemas del desempeño profesional más que 
a conocimientos y competencias, resaltando de esta manera que la cuestión esencial radica en el enfoque 
profesional que debe caracterizar dicho proceso de formación, ya que el abordar estos problemas en la 
formación conlleva necesariamente la apropiación de conocimientos y habilidades. 
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Un reclamo que hoy se materializa en los currículos universitarios, es el acercamiento de las uniones 
o vinculaciones entre la teoría y la práctica en la educación, el concebir al profesional de las ciencias 
administrativas como un investigador de su práctica diaria y, por lo tanto, los procesos de investigación aflora 
con carácter primordial en el proceso de formación profesional pedagógica que, con diferentes matices, se 
expresa en el discurso científico contemporáneo. 

Desde principio de la década de los 80 aparecen ideas como las de L. Stenhouse de que la investigación 
y el desarrollo del currículum debe corresponder al profesorado, a partir de que en Inglaterra las decisiones 
curriculares no están centralizadas, sino que corresponden a las instituciones educativas y, por lo tanto, el 
magisterio debe implicarse en esta forma de decisiones. Surge o aflora la idea relativa a la ciencia educativa en 
la que cada salón o ambiente educativo pueda ser considerado un laboratorio y cada docente un integrante 
de la comunidad científica (Stenhouse, 1998).

Aunque la idea de que el aula universitaria sea vista y trabajada como un laboratorio había sido manejada 
anteriormente, la relevancia y papel que se le da a la investigación en la actuación profesional de los 
estudiantes de pregrado comienza a transformar en gran medida los criterios de formación de los mismos. La 
concepción moderna de profesor se define esencialmente como orientador del proceso de cuestionamiento 
reconstructivo del estudiante, suponiendo obviamente que tenga esa misma competencia. 

En este sentido, lo que más lo define es la investigación (Fuentes, H., 2007). El debate en torno a la 
formación de estudiantes investigadores ha tenido distintas aristas de análisis. Este término acuñado en 
muchos casos para significar aquellos profesionales de las Ciencias Administrativas que investigan, en Perú 
es vista de diferente manera, puesto que la investigación es considerada función profesional pedagógica y 
académica, por lo que todo profesional de una universidad debe estar preparado para localizar respuesta 
desde la ciencia a los problemas de su realidad socio-educativa. En relación con esto, otra arista de análisis 
está referida a la intencionalidad de la investigación educativa, lo que es perfectamente lógico para poder 
establecer la relación entre ¿por qué se debe investigar?, ¿qué se debe investigar? y ¿cómo se debe investigar? 
Al respecto, Pérez Gómez plantea que el objetivo de la investigación educativa no puede reducirse a la 
producción de conocimiento para incrementar el cuerpo teórico del saber pedagógico-académico. 
Intencionalidad y sentido de toda investigación educativa es la transformación y perfeccionamiento de la 
práctica (Pérez, G., 2001).

Se precisa la necesidad del proceso de investigación en el escenario de pregrado de las carreras de Ciencias 
Administrativas como forma del desarrollo creador del contexto educativo en este sector, donde la unión 
entre teoría y práctica es necesaria y se evidencia a través de la actitud científica de los que asumen los 
profesionales de la educación, que está unida a un pensamiento científico que permita una interpretación y 
evaluación adecuada de la realidad como una realidad para mejorar. 

Una visión inicial presenta la relación entre teoría y práctica en función en el plano del sujeto, como un 
problema de conexión entre pensamiento, conocimiento y actividad de los sujetos. Ese conocimiento unido 
al saber hacer las cosas y a la información sobre valores que se posea (Hernández, R. y col, 2006). Entonces 
se plantea un elemento esencial, sobre la actitud científica se une no solo al conocimiento, sino también 
al compromiso con el contexto educativo del sector universitario y con su transformación, ello parte de 
una actitud reflexiva y crítica. La reflexión se presenta como cualidad que expresa el funcionamiento del 
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pensamiento como un sistema regulado por el individuo, que le permite plantearse situaciones ante los 
diferentes problemas que se encuentra en su realidad social, estimula el planteamiento de hipótesis sobre 
las causas que originan estas situaciones y permite localizar las vías adecuada para dar con soluciones 
apropiadas (Canfux Sanler, 2001).

Quizás en Perú, esta idea de vincular la investigación y el desempeño profesional pedagógico se evidencia 
con fuerza en los diferentes autores e investigadores, los que divulgan gran cantidad de experiencias relativas 
a un proceso de enseñanza-aprendizaje por investigación, matizado esencialmente por la descripción de 
las actividades y tareas que deben realizar los estudiantes para efectuar proyectos y trabajos de carácter 
investigativo.

Esta concepción sirve como punto de partida y radica en un problema o problemas de interés para 
el estudiantado y sus docentes en el contexto universitario. El énfasis radica en la necesidad de que los 
estudiantes comuniquen lo que piensan. Se considera esencial la emisión de hipótesis. Es preciso el proceso 
de planificación de la investigación. 

Del análisis de estos elementos comunes se evidencia la necesidad de la implicación de los estudiantes y 
docentes en la tarea, la que se logra despertando el interés de los estudiantes, el valor de la socialización de 
ideas y experiencias en el proceso de investigación, la necesidad de la teoría como base para la búsqueda de 
soluciones y la planificación como resultado de la intención de una investigación, aunque queda limitada a 
métodos y técnicas (Hernández, R. y col, 2006).

También señalan diferencias en dichos aspectos, por lo que dejan de ser tan comunes. Dentro de ellos 
pueden señalarse, si bien el problema debe interesar al estudiantado, hay diferencias en cuanto al tipo de 
problema, quien lo propone y cual es su delimitación. La socialización de las ideas es planteada en algunos 
casos como punto de partida del proceso de formación hacia la investigación, en otros al final de este proceso 
y también es planteada en otras experiencias, durante todo el proceso de formación de los estudiantes  
(Guerra, F. 2009).

En cuanto al proceso de planificación de la investigación, hay quien plantea que los docentes son quienes 
deben encargarse de ello, otros plantean la implicación de los estudiantes para asumir las decisiones y la 
importancia de que se apropien de métodos y técnicas. 

Se pueden identificar diferencias en las concepciones pedagógicas de base, expresadas en el papel asignado 
tanto por la universidad como por el estudiantado. Este no es un hecho simple, pues no se trata de aplicarle 
un barniz mediante la investigación, a las concepciones pedagógicas que subvaloran las potencialidades de 
los estudiantes en el proceso de formación en su pregrado y por ello limitan sobremanera sus posibilidades 
de desarrollo.

Se trata de un profundo proceso de cambios donde en el contexto universitario debe demostrar el interés 
de lograr un nueva visión de formación de su profesionales y, dentro de esta, su potencialidad hacia la 
creatividad, el protagonismo creciente de sus estudiantes al relacionarlos de forma tanto individual como 
en grupo, en su proceso de educación y desarrollo personal, lo que debe llevarlos a su autotransformación, 
y auxiliándose en la ciencia, a la capacidad creadora del contexto diario en que viven. Se trata de la propia 
definición de competencia, que encuentra en la capacidad de permanente recuperación su dinamismo mayor 
y típico. Engloba por eso los desafíos de saber pensar y de aprender a aprender (Hernández, R. y col, 2006). 
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Dicha transformación educativa se basa en la exigencia de formar individuos con posibilidades reales de 
desarrollar su propia independencia y autonomía, que asumen un verdadero compromiso social desde lo 
individual para consigo mismo, con un alto nivel de valores éticos y de recursos para su desempeño exitoso 
en la práctica, y contribuir en la medida de sus posibilidades de desarrollo como ciudadanos. 

Por otra parte, la socialización de ideas, de experiencias, de métodos de trabajo, es un factor que debe 
estar presente durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje por su contribución al enriquecimiento 
individual y grupal, pero además contribuye a que los estudiantes participen en la toma de decisiones, lo que 
favorece el compromiso con la tarea, la elevación de la autoestima, la confianza en sus posibilidades y en la 
ayuda del otro, así como el ascenso en los niveles de independencia que van alcanzando (Guerra, F. 2009). 

Estas propuestas metodológicas, en general, son válidas como punto de partida o despegue del cambio 
educativo, pero se centran más en cómo desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la 
investigación y que acciones deben ejecutar los estudiantes, sin evidenciar en el plano interno de los 
sujetos, los recursos que les permiten ejecutar dichas acciones conscientemente, con clara intencionalidad 
predeterminada, o sea, cuál es la concepción de formación investigativa que está marcando metodológicamente 
dicho proceso. 

En sentido general, las propuestas se centran más en qué hacer sin fundamentar debidamente por qué 
hacerlo, se van más a competencias y habilidades necesarias para investigar que al desarrollo del pensamiento 
que le sirve de base para ello, lo que no significa que no se esté desarrollando, pero, si no se marca con 
claridad la intencionalidad del proceso, está ocurriendo un poco a ciegas, aunque los resultados parezcan 
ser satisfactorios.

Entre la Habilidad Investigativa Específica Sistematizar Teoría y las Habilidades Investigativas  
Generales

En esta investigación y por investigaciones precedentes, se ha demostrado que, a pesar de la delimitación 
teórica y metodológica de habilidades profesionales investigativas generales, existen insuficiencias que no 
le permiten, a los estudiantes de las Ciencias Administración, conferir carácter sistémico al basamento 
teórico de los proyectos o trabajos de investigación que realizan. La formación y desarrollo de la habilidad 
investigativa específica.

Un rasgo distintivo de la literatura especializada en cuanto al tema, es la abundancia de investigaciones 
concretas realizadas por los docentes universitarios, las que se caracterizan por ser, fundamentalmente, 
de corte interpretativo, demostrativo o participativo, con énfasis en los problemas socio-educativos del 
contexto universitario, que sin dejar de ser esenciales, no son los únicos que deben enfrentar, y por lo tanto, 
se evidencia una limitación del rol y funciones profesionales que se le asignan al docente (Hernández, R., 
Fernández, C. y Baptista, P. 2014).

Estas investigaciones suelen ser descritas desde la óptica de la metodología de la investigación y no desde 
la esencia del problema investigado, por lo que en ocasiones cabría preguntarse. Es la metodología de la 
investigación esencial del problema o recurso para resolverlo. Importante es apropiarse de la metodología de 
la investigación que guía las acciones científicas con lógica y coherencia, pero que se ajusta a las características 
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del objeto de estudio y por lo tanto del problema investigado, el cual a su vez, es esencia tanto de la teoría 
como de la práctica educativa universitaria, luego entonces, es válido explicar la vía seguida para solucionar 
el problema, pero la esencia está en la naturaleza del objeto, la génesis del problema, o sea, sus factores 
causales y la solución del mismo. 

Conclusiones       

En la actualidad se le presta gran interés tanto en el contexto nacional como en el internacional a la 
investigación en la formación profesional de las Ciencias Administrativas, destacándose en el contexto 
educativo universitario como una necesidad de tener un nivel elevado en relación a la calidad de la educación 
y del profesional universitario. En Perú, el tema es objeto de múltiples trabajos a partir de reconocer al 
estudiante como investigador capaz de aportar soluciones científicas a los problemas de su contexto de 
actuación profesional, por lo que la investigación es considerada como función profesional socio-educativa. 

La formación inicial investigativa ha evolucionado favorablemente en los institutos universitarios 
peruanos tanto en su concepción teórica como en la práctica, pasando de los primeros planes de estudio, 
que la limitaban a un trabajo de curso de corte metodológico, a función profesional que es trabajada a lo 
largo de las carreras mediante los componentes organizacionales del plan de estudio. 

Asumir los procesos de investigación como un ejercicio relacionado a la profesión, ocasiona que, para 
la preparación de estos profesionales, se utilice la aplicación del método investigativo del currículo, lo 
que permite que el componente investigativo medie entre lo académico y el laboral, a partir de plantear 
problemas tanto desde la teoría como de la práctica pedagógica. Es donde el método científico y el modo de 
la práctica profesional se transforman en contenidos del proceso de formación hacia la investigación en las 
ciencias de la educación.

El proceso de preparación hacia una cultura investigativa en pregrado ha ido mejorando en las 
instituciones universitarias del Perú, pero aún se presentan nudos críticos como la escasa atención sistémica 
en las carreras y de los centros de estudios en los que efectúan sus prácticas los estudiantes, a partir de sus 
exigencias manifiestas, relacionado en múltiples casos a la deficiencia de recursos documentales actualizados 
y de la bibliografía normativa para realizar su tarea docente metodológica. Estos son factores que pueden 
estar interviniendo en la apropiación del conocimiento científico, la percepción científica de la educación 
en el contexto universitario, la valoración idónea de la profesión y de su actividad productiva en contexto 
donde laboran. 

Aunque el modelo del profesional de la educación se centra en la formación de un profesional de perfil 
amplio, aun se sobredimensiona la función docente metodológica en detrimento de las restantes funciones 
profesionales, limitación que aumenta la distancia entre el modelo ideal y el modelo actuante, además de 
incidir en una concepción limitada de la profesión que se refleja en la carencia de proyectos profesionales 
o la reducción de éstos al ejercicio de la docencia. Estos aspectos pueden también incidir negativamente en 
la motivación profesional de los estudiantes, el desarrollo de competencias profesionales y de la identidad 
profesional. 
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La formación en función a la investigación educativa en el contexto universitario del Perú debe inicial de 
propiciar un nivel de motivación profesional como punto de partida para el desarrollo de la personalidad 
y el compromiso de estos futuros profesionales, así como en sus cualidades relacionadas a la personalidad, 
que traten de impulsar en los estudiantes, la necesidad de buscar de manera consciente otras alternativas 
para la solución de los problemas profesionales y académicos que se enfrentarán en el contexto social que 
les toque vivir. 

La concepción científica de la educación universitaria, la relación entre la teoría y el ejercicio educativo, 
así como el carácter dialéctico que se contrapone al proceso de búsqueda del conocimiento y desde lo 
interdisciplinar del proceso de formación en la investigación educativa, favorecerá la implicación individual 
y el compromiso con la situación problemática y su cambio desde posturas científicas y éticas; la evolución de 
sentimientos correctos y de satisfacción individual por su profesión; así como la independencia, la reflexión, 
la criticidad del pensamiento entre otros elementos primordiales en un futuro profesional comprometido 
con su profesión, distinguido por un pensamiento crítico-científico y académico que se exponga el modo de 
actuar en su terreno laboral y social. 
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La Formación de Investigadores en Educación: 
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Resumen: El presente ensayo tiene como propósito realizar una reflexión desde una mirada crítica entorno a la formación inicial docente en relación a la adquisición 
de competencias asociadas a la investigación educacional, triangulando la experiencia docente en cátedras del área asociadas a la metodología de la investigación y de 
la literatura académica científica del tema. El formar un pedagogo integral implica que se considere los saberes propios de la disciplina y la pedagogía, pero también 
el incorporar las habilidades investigativas aplicadas a la educación, de tal manera que se desarrolle la investigación formativa por parte de los docentes y estudiantes 
en cátedras que no pertenezcan al área de la metodología de la investigación. Aunque, el ideal formativo no se cumple debido a que son varias las casas de estudios 
y académicos universitarios que sobrevaloran las pocas asignaturas de metodología de la investigación insertas en las mallas curriculares, de tal modo que se logra 
construir en pregrado un investigador funcional que logra cumplir con los requisitos de egreso pero que no logra transponer la importancia de la investigación en su 
futuro quehacer pedagógico. En definitiva, es necesario generar cambios en el micro-currículo de las asignaturas que no pertenecen al área de la metodología de la 
investigación, implementando métodos educativos que permitan adquirir de manera sistemática habilidades investigativas, siendo estas aplicadas en el diagnóstico o 
solución de problemas educativos reales de los establecimientos educacionales. 

Palabras clave: educación, formación inicial docente, investigación educativa, investigación formativa. 

Abstract: The present essay aims to carry out a reflection from a critical perspective around initial teacher training in relation to the acquisition of skills associated with 
educational research, triangulating the teaching experience in chairs in the area associated with the methodology of research and teaching. scientific academic literature 
on the subject. Training an integral pedagogue implies that the knowledge of the discipline and pedagogy is considered, but also incorporating the investigative skills 
applied to education, in such a way that formative research is developed by teachers and students in chairs that do not belong to the area of   research methodology. 
Although, the formative ideal is not fulfilled because there are several houses of studies and university academics that overvalue the few research methodology subjects 
inserted in the curricular networks, in such a way that it is possible to build a functional researcher in undergraduate that achieves meet the graduation requirements 
but fails to transpose the importance of research in their future pedagogical work. In short, it is necessary to generate changes in the micro-curriculum of the subjects 
that do not belong to the area of   research methodology, implementing educational methods that allow the systematic acquisition of investigative skills, being these 
applied in the diagnosis or solution of educational problems real of educational establishments.

Keywords: education, initial teacher training, educational research, formative research.

Introducción 

El proceso de formación docente siempre se ha visto relacionado con la investigación, la cual es aprendida 
y aplicada tradicionalmente en los últimos semestres de las carreras, teniendo como finalidad la realización 
del Trabajo Final de Carrera (TFC), Tesis, o Proyecto de intervención sociopedagógico. Es por ello que 
las habilidades investigativas adquiridas son aplicadas a los trabajos mencionados anteriormente, lo que 
presenta un divorcio entre la investigación y la pedagogía basada en evidencias, generando una falsa 
percepción en los estudiantes que todo lo aprendido en las asignaturas del área de la metodología de la 
investigación solamente es aplicable a su “tesis” y que al momento del egreso no tendrá que volver a utilizar 
o aplicar dichos conocimientos. 

1 Correo electrónico: rodrigosobarzo@unach.cl
2 Correo electrónico: marcosparada@unach.cl
3 Correo electrónico: joselarez@unach.cl
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De este modo la investigación tiene una estrecha relación con el quehacer pedagógico, de tal manera que 
las habilidades investigativas pueden ser aplicable a ciertos procesos educativos liderados por los docentes en 
los establecimientos educacionales, dando un respaldo a sus acciones por medio de la evidencia empírico- 
teórico y resultados debidamente analizados con el método científico en sus distintos paradigmas según la 
conveniencia del profesor. 

Con respecto al objetivo del presente ensayo es realizar una reflexión desde una mirada crítica en torno 
a la formación inicial docente en relación a la adquisición de competencias asociadas a la investigación 
educacional, triangulando la experiencia docente en cátedras del área asociadas a la metodología de la 
investigación y de la literatura académica científica. A partir de lo expresado es que se pretende aportar una 
aproximación puntual en dos temas el primero es la crisis que se encuentra en la formación inicial docente 
con respecto a la utilización de la investigación en el quehacer pedagógico, con respecto al segundo tema 
es sobre las buenas prácticas de enseñanza de la metodología de la investigación que son empleadas en las 
cátedras que dictan los autores. 

Aproximación a la Formación de Investigadores en Educación en el Pregrado

La formación inicial docente es un proceso que se encuentra en un constante cambio debido a que el dinamismo 
natural que se viven en los centros de educación escolar siendo estos heterogéneos en sus componentes y 
cualidades, de tal manera que la formación que entregan las instituciones de educación superior debiesen 
contemplar de manera sistemática la actualización de sus métodos de enseñanza en función de las nuevas 
tendencias de investigación en educación, metodologías de enseñanza innovadoras, paradigmas educativos 
emergentes o dominantes, modelos educativos aplicados en los distintos niveles del sistema educacional, 
entre otros (Gutiérrez-Rico et al., 2019), de tal manera que el poder abordar las distintas problemáticas 
educativas que se puedan presentar en las distintas realidades educacionales tengan más de una solución.  

En cuanto al proceso de formación inicial docente se espera que los conocimientos que se les entrega al 
estudiante a lo largo de su carrera posean un sustento en la literatura, pero también sean entendidos desde 
la lógica de las realidades educativas, de esta manera se plantean situaciones reales que deben ser abordadas 
desde la pedagogía basada en evidencia científica (Osbaldo Turpo-Gebera, Alejandra Hurtado-Mazeyra 
Yvan Delgado-Sarmiento, 2020), así pues el plan curricular contemplaría en las distintas cátedras que lo 
componen situaciones que permitan desarrollar mini proyectos investigativos o permitir aplicar algunos 
procedimientos asociados a la utilización del método científico, es así que se construye un aprendizaje 
basado en problemas atingentes a la disciplina logrando vincular al estudiante con su futuro ambiente 
laboral, permitiéndole desarrollar las competencias necesarias para comunicar de manera escrita y verbal 
sus resultados de la praxis docente (Bigi et al., 2019). La docente investigadora Lorena Di Lorenzo expresa 
que la incorporación de la investigación en sus distintos niveles de profundidad en los planes curriculares 
de las carreras de pedagogía sería considerada lo ideal para obtener una pedagogía basada en evidencias 
(Fontaines-Ruiz T., Maza-Cordova J., Pirela J., 2020). Un ejemplo de ello es la utilización de metodologías 
activas por parte de los académicos, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en 
investigación, la construcción de portafolios de observación de campo en prácticas pedagógicas, entre otras, 
lo que provoca que el estudiante asuma que elabora mini investigaciones de indagación en el ámbito escolar 
vinculada a la asignatura que se encuentra cursando.  
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La aplicación de estos métodos de aprendizaje que permiten ir desarrollando de manera paulatina y 
sistematizada las habilidades investigativas, las cuales van desde la búsqueda de información, utilización de 
bases de datos, escritura académica orientada en la disciplina, utilización de gestores bibliográficos entre 
otros, por ende, la responsabilidad de que el estudiante de pedagogía aprenda a investigar no solamente 
recae en las cátedras del área de la metodología de la investigación, debido a esto deberían ser idealmente 
abordadas de manera transversal por todo el plan curricular  (Morales Hector et al., 2020). 

Con respecto al ideal del rol de pedagogo este debe ser un transformador social en la realidad educativa 
que se desempeña ya sea en preescolar, enseñanza básica (primaria), enseñanza media (secundaria) o en 
educación superior (terciaria), siendo el promotor de soluciones o cambios a las problemáticas educativas 
que existen en su establecimiento educativo, de tal modo que emplea principios de la investigación aplicados 
a la pedagogía, donde su aula correspondería a un laboratorio y el proceso de enseñanza y aprendizaje será 
sometido de manera constantemente a evaluación para verificar si es idóneo para el aprendizaje de sus 
alumnos. Sin duda lo descrito sería lo ideal, pero se ha identificado que el profesorado sustenta el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en el conocimiento empírico de su propia práctica pedagógica dejando de lado 
el conocimiento científico–académico propio de la ciencia de la educación (Cervantes, 2019), esto conlleva 
a situaciones en las que se puede dar que al implementar una metodología de enseñanza no sea la correcta 
para las cualidades del curso u objetivos de aprendizaje planteado. 

Se puede entender la contradicción existente en la oferta de estudios de pedagogía que consideran la 
investigación como un complemento que es utilizado para la construcción de una tesis, pero no como un 
pilar fundamental que se entrelaza con la praxis pedagógica propia que se emplea cada día en todas las 
aulas del mundo, sin duda esto se da por la baja valoración que se tiene en pregrado con respecto al tema 
investigativo, siendo incluso a nivel de posgrado (grado de magíster) desvalorizado, es así que se crea el 
prejuicio que los verdaderos investigadores se formar en el doctorado (Osbaldo Turpo-Gebera, Alejandra 
Hurtado-Mazeyra, Yvan Delgado-Sarmiento, 2020). Es necesario destacar que no se pretende desvalorizar 
la obtención de un grado académico sin embargo es necesario visualizar la situación y valorizar los distintos 
tipos de investigación que se puede ir generando en los múltiples contextos que nos ofrece las ciencias de la 
educación. 

En definitivo son las instituciones de educación superior quienes deben iniciar con el cambio 
correspondiente en la formación inicial docente, donde se considere la adquisición de competencias 
investigativas aplicadas a la educación y al ejercicio de la pedagógica, promoviendo instancias formales e 
información dentro de los planes académicos, de tal modo que se pueda abordar de manera transversal en 
el micro-currículo de las asignaturas que no pertenecen al área de la metodología de la investigación, en las 
cuales se desarrolle las habilidades investigativas transversales y en las cátedras propias de la metodología de 
la investigación se pueda concretar la competencia en su totalidad. 

Buenas Prácticas de Enseñanza de la Metodología de la Investigación en Educación 

El enseñar siempre está condicionado por ciertos métodos educativos los cuales se asocian a la disciplina 
de estudio en particular, pero aun así es necesario visualizar experiencias pedagógicas para comparar 
procedimientos educativos factibles para ciertas asignaturas en contextos similares, en relación a la 
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metodología de la investigación encontramos una particularidad que un amplio número de textos académicos 
se componen de manuales para aplicar el método científico en las distintas áreas de las ciencias, pero son 
escasos los manuales de cómo enseñar el método científico (Montesi et al., 2017), si consideramos que al 
utilizar como nuestra bibliografía los manuales de metodología en  los programas de estudio tendremos 
carencia inmediata en aspectos didácticos de la enseñanza, es por ello que el cómo se enseña y utiliza el 
material educativo es responsabilidad del especialista del área, por consecuencia es razonable pensar que ser 
un excelente investigado no siempre es igual a ser un excelente docente. 

En relación con los aspectos de la enseñanza del método científico existen orientaciones o artículos que 
aluden a las experiencias pedagógicas, es por ello que es relevante mencionar a Gouldin y Usherwood (2003) 
citado por Montesi et al., (2017) quienes mencionan que para tener buenos resultados en los aprendizajes 
de nuestros estudiantes es necesario que ellos investiguen y coloquen en práctica los procedimientos 
investigativos, de tal manera que construyan mini investigación en líneas temáticas propias de su carrera. 
Sin duda los factores claves en la enseñanza de la metodología de la investigación son: A) Aproximaciones 
conceptuales del método científico. B) Procedimientos de investigación. C) Escritura académica científica. 
D) Difusión del conocimiento descubierto lo cual es acompañado con la utilización de software de gestores 
bibliográficos y de tratamiento de datos cuantitativos y cualitativos (Claure, 2019).

En relación a la experiencia de docencia por parte de los autos, destaca la utilización de metodologías 
activas para la construcción de proceso de enseñanza y aprendizaje en las cátedras de Metodología de la 
Investigación, Habilidades Investigativas en Ciencias Sociales y profesor guía de tesis en pre y posgrado, las 
cuales se observan a continuación en la Tabla 1. 

Tabla 1: Metodologías activas empleadas en la enseñanza de la metodología de la investigación en educación

Metodología Aplicación en el curso Resultados generales 

Metodología de la 
retroalimentación

Se implementa por medio de la evaluación formativa 
aplicada a la totalidad de los trabajos prácticos de la 
asignatura, entregando una retroalimentación escrita u oral 
según corresponda en el tiempo sincrónico o asincrónico. 

Por parte del alumnado se ha obtenido 
una grata recepción y aprecio al tener 
un acompañamiento constante en la 
construcción de sus investigaciones. Así 
mismo permite mejorar la calificación de los 
estudiantes en la evaluación sumativa. 

Metodología del 
aprendizaje basado 
en problemas

Se genera una instancia de aprendizaje desde la reflexión 
en torno a un problema educacional en particular, el cual 
se obtiene de la experiencia de la práctica intermedia que 
curso el alumno o de un Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME) de un establecimiento en convenio, estos cumplen 
con un estándar de calidad que se divide en: a) relevancia, 
b) xobertura, y c) complejidad, donde el alumno indaga, 
documenta y plantea una solución sustentada en la literatura 
científica o académica.  

Por parte del alumnado se ha obtenido una 
respuesta positiva, donde manifiestan que 
el poder abordar problemas educacionales 
que surgen desde sus propias experiencias 
de contacto con el medio laboral, les permite 
visualizar su rol como pedagogo y sustentar 
sus acciones por medio de evidencias 
teóricas-empíricas. 

Metodología del 
aprendizaje basado 
en investigación

Se implementa por medio de la construcción de un 
anteproyecto de investigación en formato de artículo 
científico el cual se trabaja bajo el alero del paradigma 
cuantitativo o cualitativo, teniendo la libertad de elección en 
el tipo de investigación y temática que se asocie a una de las 
líneas o áreas de investigación de la carrera que estudia. 

Por parte del alumnado se ha obtenido 
una respuesta positiva, manifestando que 
la dinámica de las clases que se componen 
de aspectos conceptuales propios de la 
metodología de la investigación son llevados a 
la práctica inmediatamente en la elaboración 
de una investigación que se va estructurando 
paso a paso. 

Fuente(s): Creación propia con información adaptada de Perazzi, Marisol, & Celman, Susana. (2017) y Núñez-López et all. (2017).
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Como puede observarse en el cuadro anterior, las metodologías activas empleadas tienen un impacto 
positivo en la percepción, aprendizaje y calificación de los estudiantes, lo que les permite ir adquiriendo 
habilidades de investigación aplicadas a temas educacionales relevantes que se asocian a la vinculación con 
sus futuros puestos laborales, es así como al vincular la investigación con la pedagógica les permite ampliar 
las opciones de abordaje de ciertos problemas educativos bajo un sustento metodológico. 

Sin duda se logra cumplir con los factores claves de la enseñanza de la metodología de la investigación 
expuestos anteriormente, pero también es necesario mencionar los aspectos a mejorar al utilizar dichas 
metodologías, el principal hace referencia al tiempo que se requiere para emplear los procedimientos 
asociados a cada método mencionado, los cuales sobrepasa la carga laboral asignada al docente para dicha 
función, sin duda se espera que a futuro se considere que el trabajar con metodologías activas requiere de 
mayor tiempo en comparación a las cátedras tradicionales de las clases expositivas. 

Conclusión

La formación de investigadores en educación es un tema relevante a ser tratado en las reformas o criterios 
de acreditación institucional de universidades que posea cualquier estado latinoamericano, debido a la gran 
relación existente entre la investigación y el quehacer pedagógico, constituyéndose como un complemento 
inseparable a la hora de la implementación de procesos educativos pertinentes a las realidades de los 
establecimientos educacionales. 

Otro punto relevante a destacar es el desinterés que existe en la actualidad por parte de una amplia 
mayoría de universidades con respecto a la formación inicial docente, donde se deja en un segundo plano 
la investigación y no se contempla como uno de los pilares que sustente su plan de estudio, si consideramos 
que las habilidades investigativas tienen una estrecha relación con la pedagógica, por ejemplo un profesor 
en su curso de enseñanza básica tiene un grupo de estudiantes que poseen dificultades para aprender a leer 
debido a que tienen discapacidad intelectual leve, en este momento es donde él tiene que reflexionar sobre 
su método de enseñanza, el cual no es el correcto para que el grupo de alumnos aprenda, el profesor indaga 
el método más idóneo para sus alumnos por medio de una búsqueda bibliográfica, discrimina información 
en base a la evidencia obtenida en artículos o libros, para luego diseñar un plan de trabajo en base a la 
nueva metodología de enseñanza. En efecto, un aula de clases es considerada un laboratorio del aprendizaje, 
siendo el profesor el científico que se encuentra implementado cuasiexperimentos de manera constante para 
obtener como resultado el método de enseñanza competente para sus estudiantes. 
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Resumen: Este trabajo presenta las reflexiones devenidas de una experiencia pedagógica integradora en la Universidad Autónoma del Perú. La integración, con miras 
a la transdisciplinariedad, es lo que da sustento a los conceptos que se presentan y que explican el trabajo de un proyecto piloto denominado “productos integradores”. 
Se toma como base teórica el enfoque del pensamiento complejo de Morín (1994) y la teoría de la Acción Comunicativa de Habermas (1999). La ejecución primaria de 
este proyecto se llevó a cabo en el ciclo académico 2020-1 y generó una serie de reflexiones, desde lo caótico, que permiten la comprensión y explicación hermenéutica 
del fenómeno educativo, al integrar diversas áreas del saber y trascender en ellas. Sobre la base de lo mencionado, se afirma que tal proyecto representa una forma 
revolucionaria, dinámica y dialógica de enseñar, soportada en la función epistémica de la escritura a través de la asignatura de Redacción Académica en el ciclo II, 
la cual fungió como eje orientador de la integralidad de los saberes en la búsqueda de la transdisciplinariedad, lo cual permitió dejar de ver el conocimiento como 
un objeto fragmentado y sectorizado, al contrario sentó la posibilidad de iniciar una perspectiva que interconecta lo comunicativo con las distintas áreas del saber 
científico.

Palabras clave: escritura académica, episteme transdisciplinariedad, educación universitaria.

Abstract: This paper shows the reflections gotten in an integrating pedagogical experience at the Universidad Autónoma del Perú. The integration, aiming to 
transdisciplinary, is what gives sustenance to the concepts which present and explain the work of a pilot project called “integrative products”. Mortin’s Complex Thinking 
Approach (1994) and Habermas’ Theory of Communicative Action (1999) is taken as a theoretical basis. The primary execution of this project was carried out in the 
period 2020-1 and generated a series of reflections, from the chaotic, that allow the understanding and hermeneutical explanation of the educational phenomenon by 
integrating various areas of knowledge and transcending them. Based on the above, such a project is claimed to represent a revolutionary, dynamic and dialogical way 
of teaching, supported in the epistemic function of writing through the subject of Academic Writing in cycle II, which served as the guiding axis of the comprehensiveness 
of knowledge in the search for transdisciplinary, which allowed to stop seeing knowledge as a fragmented and sectorized object, on the contrary, it established the 
possibility of starting a perspective that interconnects the communicative with the different areas of scientific knowledge.

Keywords: academic writing, epistemological transdisciplinary, university education.

Introducción

La realidad educativa, a nivel mundial, se transformó de manera intempestiva, debido a un nuevo contexto 
que obligó a ejercer cambios a nivel mundial. Considerando este panorama, se abordará lo relacionado con 
las implicaciones educativas que, el contexto de la pandemia por COVID-19, ha generado en la realidad 
de la enseñanza peruana a nivel universitario, enfatizando en una experiencia transformadora orientada 
hacia la transdisciplinariedad en la Universidad Autónoma del Perú. En general, el efecto de cambio, más 
evidente, ha sido la modificación del canal de comunicación, que ahora estaría mediado por el computador. 
Empíricamente, se asume que todo ese cambio se ve condicionado por variables que inciden en la nueva 
realidad educativa emergente; algunas de ellas son: la disposición del estudiante y del docente, la preparación 
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metodológica del docente en cuanto a recursos tecnológicos, la adaptabilidad a diversas formas de evaluación 
y la flexibilidad de la institución educativa. Cada uno de estos aspectos serán detallados y contextualizados 
en el área de las prácticas de escritura, con una visión hermenéutica desde la perspectiva del docente de 
lengua.

Resulta evidente que estamos inmersos en un proceso de cambio abrupto que no ha sido planificado y que 
ha generado, a su vez, transformaciones en cuanto a cómo trabajamos, a cómo nos relacionamos y a cómo 
aprendemos (Marcelo, 2001). Sin embargo, estos cambios que subyacen en las nuevas formas de aprender, 
no son recientes; la era digital y el mundo globalizado ha impactado, de forma determinante, en el tipo de 
estudiante que se encuentra en las aulas. Antes de la pandemia COVID-19, ya teníamos un tipo de aprendiz 
curioso y con mayores competencias tecnológicas, lo cual lo hacía tener mayor acceso a la información y 
con mejores posibilidades para responder a las demandas educativas y a la contextualización de los datos. 
Este estudiante contemporáneo requerirá, también, una nueva forma de enseñanza que lo prepare para las 
demandas del mundo en transición. 

Todo el marco planteado implica una redefinición de la enseñanza, y el contexto de la pandemia por 
COVID-19, nos obliga a ello; es decir a repensar acerca de cómo enseñamos. Respecto a ello, Pozo (1999,11) 
afirma que “es posible que no enfrentemos a esas demandas de cambio educativo movidos por la inercia de 
concepciones o creencias implícitas nunca articuladas en las que fuimos formados y que no podemos cambiar 
fácilmente”. Hablamos de un enraizamiento de concepciones mecánicas, formales y sintéticas, derivadas 
de una tradición conductual de la enseñanza. Por ello, para que la práctica formativa sea contextual, real, 
funcional y dialógica, es necesario tener disposición de cambio y adaptar los preconceptos y adoptar una 
actitud acomodaticia de las creencias sobre lo pedagógico.

Este trabajo se propone analizar, desde la comprensión hermenéutica, la experiencia de trabajo en aula 
de un modelo basado en competencias que generó un producto pedagógico de integración entre disciplinas. 
En este sentido, se presenta la experiencia, desde la asignatura de Redacción Académica de la Universidad 
Autónoma del Perú en el II ciclo, cuyo producto fue un ensayo académico sobre la base de la tipología 
argumentativa y que se adaptó al género mencionado, considerando los rasgos de cientificidad y de la 
escritura y su papel dentro de la objetivación del conocimiento.

El Papel de la Escritura en la Creación de los Productos Integradores

En los últimos años, se ha hecho cada vez más evidente la preocupación de los especialistas de diversas áreas 
sobre el valor de la lectura y escritura en la creación de razonamientos lógicos. Sin embargo, la vinculación de 
tales conceptos no siempre es comprendida y aceptada por quienes intervienen en la formación universitaria, 
ya que predomina una ideología sobre la base de que al alcanzar un dominio teórico se logran las aptitudes 
suficientes requeridas para el desempeño profesional. No obstante, la realidad indica todo lo contrario, ya 
que la definición de un buen profesional se soporta en sus capacidades para la resolución de problemas 
y ello, nunca se imposibilita sin un dominio experto de comprensión crítica que se pueda representar de 
forma escrita, lo cual garantiza su permanencia en el hecho físico.
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Lo mencionado, permite resaltar que la principal forma de representación sobre lo que comprendemos la 
realizamos a través de la escritura, por lo tanto, su importancia en la formación académica de todo profesional 
no debe ponerse en duda, ya que el conocimiento científico que subyace en toda investigación solo existe en 
la medida que puede ser comunicado y en todo ello la escritura potencia su valor. Lo anterior, se sustenta en 
los aportes de Habermas (1999, 27), quien resalta el concepto de “racionalidad comunicativa” en el que la 
argumentación cobra especial interés y se manifiesta a través de procesos lingüísticos que integran la realidad 
objetiva y la intersubjetividad que rodea toda experiencia y que es adaptada a situaciones específicas.

Se habla entonces de la función epistémica de la escritura adherida a la lectura. Esta dupla se integra para 
demostrar que a través ellas se aprende y transforma el conocimiento, por lo tanto, subyace una relación 
entre lenguaje y pensamiento. Al leer creamos representaciones mentales que se interconectan entre sí para 
formar un nuevo conocimiento; por lo tanto, este proceso permite crear y acomodar nuestros patrones de 
pensamiento y a través de la escritura se operacionaliza como un producto cognitivo.

Dentro del entorno académico se hace imperativo asumir esta relación y reflexionar sobre el papel de 
la lectura y escritura para potenciar y transformar el pensamiento a través de la enseñanza de diversas 
operaciones mentales de orden superior como el análisis, síntesis, analogías, generalizaciones, jerarquización, 
entre otros, que se harán visible a través de la escritura. Cada una de estas operaciones requieren un 
entrenamiento sistemático y orientativo para que el estudiante logre cumplir la expectativa de su formación 
profesional.

En la Universidad Autónoma del Perú, la función epistémica se ordena en las asignaturas de la Dirección de 
Estudios Generales y para este trabajo, el análisis se centró en una de sus asignaturas: Redacción Académica. 
Esta asignatura soporta la puesta en marcha de un proyecto piloto que pretende crear competencias en 
investigación e integrar diversas áreas de conocimiento. Todo esto sobre el hecho de que al investigar se podrá 
impactar en el diagnóstico, resolución y propuestas a problemas devenidos de la realidad y relacionados con 
diversas áreas de formación profesional específica.

Las ideas que aquí se concentran se sustentan en una visión socio psicolingüística de la escritura, la 
cual de define como: “un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir el lenguaje representado 
(ideas, pensamientos, sentimientos, impresiones de tipo episódico que posee el sujeto) en discurso escrito 
coherente, en función de contextos comunicativos y sociales determinados” (Díaz y Hernández. 2004, 310). 
Queda manifiestado el carácter situado de la escritura que le da sentido a su uso en todos los ámbitos del 
conocimiento.

La Integración como Puente hacia la Transversalización del Conocimiento

La propuesta de trabajo, a través de lo que se ha llamado “productos integradores”, representa una 
metodología innovadora y revolucionaria, ya que rompe los patrones de segmentación del conocimiento y 
se adapta a una nueva forma de trabajo sobre la base del pensamiento complejo de Morín (1994) y bajo un 
entorno caótico que asume su propio ordenamiento dentro de las diversas disciplinas que se adhirieron a 
este modelo de gestión educativa. Por ello, ante un panorama que se reacomoda constantemente se “apuesta 
entonces a un paradigma de complejidad y a un pensamiento complejo, que busca –y esta es su novedad– 
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la creación de unos principios de inteligibilidad que permitan comprendernos de una manera distinta” 
(Osorio, 2012, 272). Para lograr ello, se requiere de un cambio de paradigma, de apertura y de integración 
que conlleve a la transdisciplinariedad en toda gestión educativa y en esto, la Universidad Autónoma del 
Perú ha comenzado a dar grandes pasos, aun en una situación doblemente atípica: el cambio abrupto a la 
modalidad no presencial y la ejecución de un modelo de producto integrador que requirió del apoyo de 
diversas áreas que, por primera vez, asumieron esta forma de trabajo conjunto.

La transdisciplinariedad se basa en la búsqueda de conocimiento que va más allá de las disciplinas, las 
cuales, tradicionalmente están guiadas hacia un saber fragmentado y, en muchos casos, aislados. Es decir, 
vistas como saberes taxativos sin posibilidades de cuestionamientos. Al respecto, se menciona lo siguiente: 

"La transdisciplinariedad, consiste como el prefijo ‘trans’ indica, a lo que está a la vez entre, a través y 
más allá de toda disciplina. Su objetivo o finalidad es la comprensión del mundo actual, donde uno de sus 
imperativos es la unidad del conocimiento" (Nicolescu 1996, 38 citado por Osorio 2012, 285).

La metodología de trabajo transdisciplinar permitió incidir en los estudiantes en cuanto al logro de 
competencias generales y específicas. En el caso de la experiencia de la Universidad Autónoma del Perú, se 
trabajó con diversas facultades: Ciencias de la Gestión, Ciencias Humanas e Ingeniería y Arquitectura, todas 
unidas en un eje que las orientaba, las asignaturas de comunicación. Estas sirvieron como eje orientador 
en cuanto a la metodología y a la forma en la que se presentaría el discurso escrito como operante del 
conocimiento que cada facultad iba integrando. Por lo tanto, se resalta la escritura como una unidad que 
atravesó cada disciplina, permitiendo la integralidad y la transformación del conocimiento.

Ante el contexto descrito, este trabajo distingue las experiencias de la práctica docente en el 
acompañamiento de la construcción de estos productos de investigación y enfocados en las categorías de: 
metodología de enseñanza, aprendizaje, competencias en investigación docente, concepciones de la escritura 
y su relación con la construcción del conocimiento científico por parte de los docentes.

Estas categorías surgen de la primera experiencia de aplicación de los llamados “productos integradores”, 
lo cual generó un contexto problematizador empírico que orientan las concepciones previas que dan 
cabida a la inquietud significativa de esta investigación. Algunas experiencias se orientan hacia una actitud 
desvalorativa de la incidencia del lenguaje como eje transversal de todas las áreas de conocimiento. 

La significación de los procesos de lectura y escritura transversalizan todo evento educativo, a tal punto 
que puede considerárseles sinónimos. De manera que, la solución a su problemática necesita del consenso 
de todos los actores del sistema educativo sin distinción del área o nivel asignado. Para tal fin se requiere que 
todos los docentes aren en el mismo terreno, y no con el reduccionismo con el que se ha querido afrontar la 
lectura y escritura desde la exclusividad del docente de Lengua o de Castellano o Lengua y Literatura o, aún 
peor, desde los docentes que enseñan disciplinas de las Humanidades y la Educación. Para incidir enesta 
realidad, se plantea recopilar datos que permitan generar cambios y a su vez involucrar y comprometer 
desde la motivación a todos los docentes sin importar su área. 

Desde el plano institucional de la Universidad Autónoma del Perú, este trabajo se orienta hacia la 
línea de investigación institucional: Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que enfatiza en los procesos de 
comunicación e información y permitirá conocer lo no visible de un contexto de enseñanza particular y 
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ello posibilitará la creación de propuestas de cambio metodológico a nivel local, abordando una perspectiva 
holística y multidisciplinaria, que está en consonancia con los objetivos y estrategias derivadas de las áreas 
de trabajo prioritarias orientadas a la formación académica socialmente pertinente, integradora y de calidad 
centrada en el desarrollo de un sistema de saberes universitarios revolucionarios en la conjunción del 
pensamiento científico con el conocimiento popular; así como, la generación del conocimiento a partir de 
la investigación y la innovación con un carácter transformador, diverso, creativo, dinámico e independiente.

Todo lo anterior se convierte en un clima de complejidad social, económica y política en la que muchas 
naciones del mundo se encuentran hoy, el cual exige un estudio en profundidad. Perú, muy particularmente, 
afronta su propia realidad, resaltando las dimensiones social, política y económica, que inevitablemente 
han afectado el desenvolvimiento de muchos procesos con sede en las universidades. Ante este panorama, 
se ha representado sobre cada ciudadano la posibilidad y/o necesidad de asumir papeles importantes en 
la construcción de soluciones que impacten desde lo individual a lo colectivo y desde lo colectivo a lo 
individual, todo ello asumiendo nuevamente a las universidades como nicho proyector de estas soluciones.

Conclusiones

El trabajo de integración que se desarrolló a través de los productos científicos dio cabida a un cambio de 
perspectiva sobre cómo se concibe el conocimiento. Crea una modificación de esquemas que deja atrás el 
conocimiento fragmentario y da paso a la contextualización de los saberes en la búsqueda de soluciones a 
problemas que respondan a la interconexión de distintas perspectivas.

La óptica de trabajo transdisciplinario requiere de una interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, es 
decir la integración reflexiva y dialógica de las distintas áreas de conocimiento que trabajen como un todo 
único para dar origen a la transformación del conocimiento y de esta forma trascender en la búsqueda de 
una comprensión holística de los problemas que afectan a las sociedades.

La adaptación y contextualización de las áreas de comunicación se vislumbra como una necesidad 
urgente, ya que el estudiante de hoy exige dejar de reducir su enseñanza a procesos mecánicos y ortográficos. 
Es necesario trascender en ellos y aprovechar el potencial epistémico de la lectura y escritura para incidir 
en la generación del pensamiento crítico, sobre la base de la argumentación académica, objetiva y científica. 
Vistas desde esta perspectiva, las asignaturas centradas en el lenguaje permitirán el surgimiento de un 
estudiante y futuro profesional menos manipulable y con multicompetencias que lo proyectan como un 
egresado apto para los distintos contextos que le toque afrontar.

En todo proceso de cambio se puede observar resistencias. Esto se observó sobre todo, en docentes 
de las áreas llamadas “ciencias duras” como matemática, física y afines, lo cual repercutió y dificultó el 
compromiso de los estudiantes hacia el proceso de redacción científica. Lo mencionado creó una limitante 
para la integración de algunas áreas, dificultando, pero no impidiendo, la transdisciplinariedad. Esta tesis 
formulada de manera apriorística y empírica, surge de la experiencia, sin embargo, debe ser sistematizada 
para generar datos que permitirán una comprensión hermenéutica y fenomenológica del contexto educativo 
universitario y desde allí plantear posibles acciones en aras de establecer cambios desde lo ontológico y 
axiológico.
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El trabajo mediante los productos integradores, desde la asignatura de Redacción Académica, creó 
espacios para el trabajo autónomo, sentó las bases para fortalecer la creatividad, derivada de la curiosidad 
del estudiante, la cual lo hizo indagar y proyectar la información segmentada hacia otros contextos, 
permitiéndole ir más allá del conocimiento y encontrar su sentido, para esto la metacognición orientada 
por el docente fue clave. 

Todo el trabajo estuvo enmarcado en modalidad no presencial que obligó a adaptar las herramientas 
tecnológicas al ámbito educativo para reducir las barreras de la comunicación y para establecer procesos de 
retroalimentación efectivos.
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La Importancia de la Formación  
e Investigación en el área de la Cultura:  
Una Mirada desde la Gestión Cultural

(The importance of training and research in the cultural area: a perspective  
from cultural management)

Lucía Gómez Garay1 - Investigadora independiente

Resumen: Cuando se habla de cultura, estamos hablando de un amplio rango de actividades que suelen desarrollarse y desenvolverse en el ámbito práctico debido a su 
naturaleza dinámica, abierta y continua. Si bien es cierto que el ámbito práctico es importante, pues los proyectos se realizan para y con las personas, la investigación 
dentro de la gestión cultural requiere de una amplia gama de conocimientos y saberes que permiten establecer tanto un marco teórico como una base informativa real 
para la aplicación de un proyecto o iniciativa cultural. Adicionalmente, esta gestión del conocimiento tiene el potencial de traducirse en políticas culturales de mayor 
alcance, a través de diferentes metodologías y conceptos de diversas disciplinas, para comprender las acciones de carácter cultural que han de tomarse de acuerdo a 
nuestras propias prácticas culturales. En ese sentido, también reafirma la relación entre cultura y desarrollo, pues más allá del desarrollo social o económico que algunos 
proyectos o políticas puedan tener como objetivo, se promueve también el desarrollo humano a partir de la adecuación de tales acciones guiadas por el conocimiento 
recogido en la investigación.

Palabras clave: Formación, Investigación, Cultura, Gestión Cultural.

Abstract: When talking about culture, we are talking about a wide range of activities that usually develop and unfold in the practical field due to its dynamic, open, and 
continuous nature. Although the practical field is significant regarding its implementation, research within cultural management requires a wide range of knowledge 
and understanding that establishes a theoretical framework and a real information base for cultural projects or initiatives. Additionally, this knowledge can be 
transformed into broader cultural policies through different methodologies and concepts from various disciplines to understand the cultural implementations according 
to our cultural habits. In this sense, it reaffirms the relationship between culture and development since human development is promoted through the knowledge 
gathered on the research and its implementation.

Keywords: Academic Training, Research, Culture, Cultural Management. 

Sobre Cultura y Gestión Cultural

Hablar de cultura en un país como el Perú es enfrentarnos a una amplia variedad de manifestaciones 
culturales y artísticas que suceden en distintas regiones y localidades, cada una con sus respectivas 
tradiciones, costumbres y cambios históricos. Debido a que ‘cultura’ es un concepto que ha ido cambiando a 
través de distintas épocas y contextos históricos, además de usarse de manera coloquial en la vida cotidiana, 
es importante trabajar con un concepto de cultura que pueda englobar de manera pertinente todo tipo de 
manifestaciones y expresiones culturales y artísticas. Por tal motivo, cultura será definida como:

El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 
a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la 
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. A través de ella discernimos los valores 
y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden (UNESCO 1982, p. 43).

1 Correo electrónico: lucia.gomezg@pucp.pe
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Ya que esta definición de cultura es bastante amplia, la carrera y el trabajo del gestor cultural se convierte 
en una profesión que debe aprehender diversas metodologías, conceptos y experiencias para poder trabajar 
de manera óptima en los diferentes sectores relacionados a la actividad cultural y creativa2. Así, el trabajo 
del gestor cultural se convierte en el de un agente cultural, pues está al tanto de “la producción cultural de 
su localidad” como de “un diagnóstico de los problemas sociales” (Vich 2013, p. 135), para buscar la forma 
adecuada de intervenir en su campo de trabajo. En este sentido, la gestión cultural se puede definir como 
“aquella labor profesional mediante la cual se gestionan recursos o servicios vinculados a la cultura y las 
artes, para acercarlos a la sociedad. Está estrechamente ligada al diálogo, a la creatividad, a la diversidad y a 
la experimentación” (Ministerio de Cultura 2016, p. 14). 

Si bien es cierto que la profesión del gestor cultural es relativamente nueva, eso no quiere decir que no 
haya habido personas o instituciones que hayan cumplido tal rol. El Perú es un claro ejemplo de ellos, pues 
se han realizado diversos proyectos y prácticas culturales a partir de las necesidades de una comunidad, 
donde muchos de ellos han tenido un reconocimiento internacional como es el caso de Arena y Esteras, 
que viene trabajando desde 1992 y que ha llamado la atención no sólo de artistas de países como Alemania 
y Polonia, sino también de investigadores del área del arte y la cultura (Hardt 2013). Justamente, debido al 
amplio número de prácticas e iniciativas culturales a lo largo de todo el Perú y a la inclusión de la cultura 
como parte del desarrollo de un país de acuerdo a diferentes informes internacionales, como el ‘Informe 
sobre la Economía Creativa 2008’ de las Naciones Unidas para que “la creatividad inherente a toda cultura 
sea aprovechada para el desarrollo de cada comunidad” (Maraña 2010, p. 5), es que la profesionalización 
de la gestión cultural3 se hace necesaria, por lo que la parte investigativa y formativa toma una posición tan 
importante como el aprendizaje en el mismo campo de acción.

De acuerdo a lo mencionado hasta el momento, es evidente que el ámbito práctico ha jugado un rol 
importante en la formación de los gestores culturales, incluso cuando todavía no se utilizaba este título. Eso 
no quiere decir que el aspecto práctico haya pasado a un segundo plano, sino que, a través de la colección 
de experiencias y aprendizajes, se va sistematizando la información obtenida y se empieza a formar a los 
gestores culturales en las distintas herramientas que le permitan elaborar mejores metodologías para el 
desarrollo de un proyecto o iniciativa cultural con una base investigativa y focalizada.

El Rol de la Investigación en los Proyectos Culturales

La realización de un proyecto, iniciativa o emprendimiento cultural comprende diferentes fases; sin embargo, 
es importante recalcar que no existe un esquema fijo que funcione para todos los proyectos culturales debido 
a su propia naturaleza experiencial. Además, el diseño va a depender de la intención y orientación del 
proyecto, así como el contexto en que se va a desarrollar. David Roselló ofrece un esquema general y flexible 
que reúne los puntos clave de un proyecto cultural; de esta manera, se divide en tres grandes apartados: las 
bases contextuales del proyecto, la definición del proyecto y la producción del proyecto (Roselló 2007, p. 
43). Cada uno de estos apartados requiere de diferentes tipos de información donde, si bien la investigación 

2 En “Políticas para la creatividad. Guía UNESCO sobre políticas para la creatividad y el desarrollo de estas industrias” se puede apreciar el esquema de los 
diversos sectores de actividad cultural y creativa (UNESCO 2010, 19).
3 La profesionalización en el área de la gestión cultural en el Perú se da a través de cursos de especialización, diplomados, carreras a nivel de pregrado y a nivel 
de maestría.
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es un elemento transversal, el primer apartado se centra particularmente en la investigación previa que 
requiere el proyecto.

Las bases contextuales están compuestas por un conjunto de información en relación al contexto y la 
realidad del entorno donde se va a trabajar, tanto de manera general como específica. Tal como señala Roselló, 
también sirven para “poder plantearse unas propuestas coherentes con la globalidad del entorno” (Roselló 
2007, p. 49), pues no podemos fijar primero las actividades sin antes conocer realmente las necesidades del 
entorno y no crear un entorno que encaje con nuestras actividades. De esta manera, se describe de manera 
pertinente y reflexiva la información sobre el territorio (desde su locación hasta una investigación sociológica, 
siempre cruzando datos), la información del sector cultural que abarca nuestro proyecto (ej. artes visuales, 
patrimonio cultural, formación) que puede ir más allá del territorio, la relación y existencia de políticas 
culturales con otras políticas públicas (desde políticas o convenios internacionales hasta decretos locales)4. 
Hasta aquí, es posible identificar un proceso investigativo que requiere de una formación y conocimientos 
bastante diversos como la etnografía o metodologías de la sociología; sin embargo, los siguientes apartados 
también van a requerir de conocimientos especializados como los de comunicación, marketing, publicidad 
y derecho por mencionar algunos más.

De esta manera, la investigación en la gestión cultural requiere de un vasto rango de saberes para así 
poder construir “puentes entre personas y organizaciones, abriendo vías de diálogo, promoviendo redes de 
intercambio, recuperando los espacios públicos, fomentando nuevas posibilidades creativas, valorando la 
creación” (Ministerio de Cultura 2016,  p. 15). El gestor cultural necesita tener una formación multidisciplinaria 
para poder llevar a cabo estos proyectos y emprendimientos, con los conocimientos necesarios para poder 
desenvolverse de manera adecuada en el sector cultural y/o artístico de su preferencia. Pero la información 
recopilada y los saberes adquiridos pueden ir más allá de las iniciativas culturales, extrapolándose a un nivel 
macro como en las políticas culturales.

Gestión del Conocimiento para Acciones Públicas

Un tema recurrente en la gestión cultural es la diferencia entre la democratización cultural y la democracia 
cultural. La democratización de la cultura sostiene que aquellos bienes y servicios de la ‘alta cultura’ deben 
fomentarse hacia todos los grupos sociales, mientras que la democracia cultural busca que se fomente todos 
los tipos de manifestaciones culturales y artísticas. De esta forma, mientras la primera busca la difusión, la 
segunda se preocupa de los procesos socioculturales; sin embargo, esto no quiere decir que una sea mejor de 
la otra de acuerdo a la visión de cultura que tengan, sino que “aparecen como vertientes complementarias y, 
por tanto, ambas deben integrarse en las políticas culturales” (Cuenca 2014, p. 7). La razón por la que el debate 
es relevante aquí es porque el conocimiento generado por las experiencias de diferentes manifestaciones e 
iniciativas culturales y artísticas, tanto en la difusión y la participación, nos exige que sea gestionado para 
elaborar nuevos lineamientos y políticas que permitan no sólo conservarlas, sino también promoverlas y 
actualizar el conocimiento que ellas puedan generar. De acuerdo con Vich, una política cultural no debe 
basarse simplemente en una simple gestión de espectáculos, sino que se debe “promover la articulación 
entre cultura, democracia y ciudadanía a fin de que las políticas culturales puedan convertirse en dispositivos 
centrales para la transformación de las relaciones sociales existentes” (Vich 2013, p. 129).

4 Roselló ofrece una información completa y extensa acerca de cada una de estas etapas, pero por motivos prácticos, nos hemos centrado en estas tres.
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En el caso del Perú, el más reciente compendio de lineamientos y objetivos en torno a la cultura es la 
Política Nacional de Cultura al 2030 (PNC) presentada en el año 2020. Dentro de esta política, es posible 
observar una orientación de la cultura que, si bien no se centra en la ‘alta cultura’, sí se centra en la preservación 
y conservación del conocimiento en términos patrimoniales y tradicionales, más ligados a la protección y 
la salvaguarda de los conocimientos y manifestaciones ancestrales. Así, la PNC señala que, como parte de 
nuestros derechos culturales en relación a las expresiones culturales, tenemos derecho a “buscar, desarrollar y 
compartir con otros sus conocimientos y expresiones culturales, emprender investigaciones, así como actuar 
con creatividad y participar en las diferentes formas de creación y sus beneficios” (Ministerio de Cultura 
2020, 20). Asimismo, acentúan esta posición desde el objetivo de fortalecer la valoración del patrimonio 
cultural donde, en el lineamiento sobre el desarrollo de estrategias e incentivos para la investigación 
científica, difusión y reflexión crítica sobre el patrimonio cultural, uno de los servicios correspondientes es 
el “otorgamiento de incentivos económicos y no económicos para la investigación del patrimonio cultural” 
(Ministerio de Cultura 2020, p. 128). Si bien es cierto que aquí la investigación se alienta para toda la variedad 
de manifestaciones y expresiones culturales y artísticas, en la práctica se orienta mucho más hacia los temas 
tradicionales y patrimoniales en un sentido ancestral. por lo que debería haber una equidad en el apoyo a la 
investigación para todas las expresiones culturales dentro del país, sean ancestrales, modernas o incipientes.

Ya hemos visto que la gestión de conocimientos es una herramienta valiosa para la generación de políticas 
y que el fomento de la investigación en el Perú, en términos de cultura, debe cubrir un vasto rango de lo 
que ella significa en la práctica. Pero es justamente esta falencia lo que nos lleva a nuestro primer punto en 
relación a la PNC: la gestión de conocimientos. En la PNC se aceptan y se señalan las falencias acerca de la 
información respecto a la capacidad, hábitos y consumo cultural de la población, así como el pleno ejercicio 
de los derechos culturales (PNC 2020, p. 44-45), por lo que es vital que los conocimientos generados en la 
práctica puedan ser sistematizados y utilizados para establecer políticas culturales apropiadas que no sólo 
revelen nuestra situación actual, sino que la mejoren y puedan promover el desarrollo a partir de ellas. 
En tercer lugar, se sostiene que los factores culturales tienen bastante influencia sobre el comportamiento 
económico, pues diferentes aspectos de una economía de intercambio dependen de la confianza mutua y 
virtudes básicas que conduzcan al éxito de un emprendimiento o un proyecto cultural en este caso. En cuarto 
lugar, Sen también señala la conexión entre la cultura y la participación política; sin embargo, se limita 
sólo a hablar de una cultura de participación para el desarrollo cuando es posible ir más allá y reconocer 
la importancia de la participación política en las políticas culturales y el ejercicio de la ciudadanía que 
promueven los proyectos culturales.

La Relación entre Cultura y Desarrollo

Cuando hablamos de desarrollo, usualmente nos enfocamos en el desarrollo económico o en una visión 
de progreso similar. Ahora bien, la cultura sí tiene un rol importante dentro del desarrollo económico, pero 
también cumple un papel importante en el desarrollo social y humano. No obstante, los conceptos de cultura 
y desarrollo no se solían asociar hasta hace poco, pues se ha ido formando durante las últimas décadas 
donde la relación entre cultura y desarrollo va más allá de una mera economización de la cultura, aunque 
“bien gestionado puede crear empleos y muchos recursos económicos” (Ministerio de Cultura 2016, p. 14). 
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Así, el concepto de desarrollo debe entenderse como un concepto amplio y holístico “que debe incorporar el 
concepto de desarrollo cultural” ya que “toda acción social o tecnológica de desarrollo tiene necesariamente 
que atender las especificidades culturales” (Maraña 2010, p. 5-6). Esto conecta los proyectos e iniciativas 
culturales y las políticas culturales, pues en ambos casos la dimensión cultural actúa como un factor clave y 
un motor de desarrollo.

Para Amartya Sen, existen diferentes maneras en las que la cultura importa para el desarrollo, en términos 
no sólo económicos sino también humanos. En primer lugar, como mencionamos anteriormente, la cultura 
se vuelve una parte fundamental del desarrollo; además, en segundo lugar, hay objetos y actividades 
culturales que son económicamente remunerativos (Sen 2014, p. 80-81). A pesar de que esta economización 
puede recibir muchas críticas, una adecuada gestión de los objetos, servicios y actividades culturales 
debe ser imprescindible para no caer en una mercantilización de la cultura, ya que la “diversificación 
de la oferta cultural permite también que la ciudadanía goce de más opciones para un uso creativo y 
formativo del tiempo libre” (Ministerio de Cultura 2016, p. 14). En tercer lugar, se sostiene que los factores 
culturales tienen bastante influencia sobre el comportamiento económico, pues diferentes aspectos de una 
economía de intercambio dependen de la confianza mutua y virtudes básicas que conduzcan al éxito de 
un emprendimiento o un proyecto cultural en este caso (Sen 2014, p. 81). En cuarto lugar, Sen también 
señala la conexión entre la cultura y la participación política (p. 82); sin embargo, se limita sólo a hablar 
de una cultura de participación para el desarrollo cuando es posible ir más allá y reconocer la importancia 
de la participación política en las políticas culturales y el ejercicio de la ciudadanía que promueven los 
proyectos culturales. En quinto lugar, la solidaridad social y asociación también son importantes para un 
funcionamiento adecuado de la sociedad, donde este ‘capital social’ se desarrolla en las comunidades a 
partir de la cercanía entre sus miembros, promoviendo el desarrollo social y humano (p. 82). En sexto lugar, 
se señala la importancia de los parajes culturales como fomento y rememoración de la herencia histórica, 
contribuyendo no sólo a la comprensión de las culturas y tradiciones particulares, sino también al “cultivo 
de la tolerancia y la celebración de la diversidad” (p. 83), como valores clave del desarrollo. Finalmente, 
y en relación a lo anterior, los factores culturales juegan un papel importante en la formación de valores 
(p. 84), influyendo en las diversas tomas de decisiones que puedan afectar a una comunidad o un grupo 
social, fomentando así la participación en el debate público con nuestras diversas especificidades sociales y 
culturales. Aquí es importante señalar que para que esto se realice de manera adecuada, es imprescindible 
que tengamos políticas culturales apropiadas, pues una “política cultural verdaderamente democrática debe 
proponerse abrir espacios para que las identidades excluidas accedan al poder de representarse a sí mismas 
y de significar su propia condición política participando como verdaderos actores en la esfera pública” (Vich 
2013, p. 132).

De esta manera, podemos ver que la relación entre cultura y desarrollo ha pasado de ser casi nula a ser 
extremadamente vital para el desarrollo del país en sus distintas dimensiones, así como para el ejercicio de 
sus derechos culturales y, por ende, de la democracia misma.
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Conclusiones finales

La investigación y la formación continua son elementos fundamentales para un adecuado desenvolvimiento 
del gestor cultural. Si bien el aspecto práctico y experiencial es invaluable, pues muchos gestores se han 
formado a partir de la experiencia misma, es igualmente importante que podamos seguir formándonos 
y capacitándonos constantemente. La multidisciplinariedad formativa del gestor cultural es tanto un reto 
como una herramienta poderosa que nos permite ejecutar diversos proyectos culturales de la mejor manera 
posible, sino que la información obtenida en el diseño del proyecto también constituye una base de datos 
significativa que puede sistematizarse y plasmarse finalmente en políticas públicas y culturales.

Así, a través de la investigación, conocemos cómo actuar mejor a nivel local con diversos proyectos y 
emprendimientos culturales, pues cada uno de ellos es único. Además, la gestión de la información y los 
conocimientos obtenidos pueden trazar el camino hacia acciones públicas en diferentes escalas, incluyendo 
políticas culturales a nivel nacional de acuerdo a las diferentes necesidades y especificidades a lo largo del 
país. Esto deviene justamente en una estrecha relación entre cultura y desarrollo, pues a través de las políticas 
culturales establecemos los lineamientos respectivos para un adecuado ejercicio de los derechos culturales de 
la población, así como de la ciudadanía y la participación, generando también nuevas experiencias culturales 
que han de ser investigadas y actualizadas para garantizar mejores políticas y un desarrollo económico, 
cultural, social y humano sostenible.
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La Investigación como Necesidad  
y el Docente de Hoy

(Research as a necessity and today’s Teacher)

Abelardo Favio Sánchez Povis1 - Universidad Privada del Norte

Resumen: Con la tendencia global, el uso de la investigación en los diferentes niveles de educación no es un tema nuevo, pero si uno de los procesos dejados de 
lado, lo que no significa que recién hoy se deba de investigar, sino que siempre se debió de inculcar en los diferentes niveles educativos y en sus componentes. Al 
profundizar en el proceso de investigación, y sumada mi experiencia docente en instituciones educativas, se evidencia que la acción de investigar no es, ni fue una 
de las actividades que agrade a los estudiantes, esto debido a que, en sus centros escolares, no hubo cultura investigativa arraigada, o se tuvo desconocimiento 
o falta de tiempo para su aplicación; pese a ser una herramienta que permite la obtención de nuevos conocimientos. Actualmente, se elaboran y ejecutan 
iniciativas de gran alcance para que el estudiante, docente y la propia entidad educativa formen parte de esta exigencia: lograr el uso de la investigación; 
sobre todo considerando la brecha entre lo que busca impulsar el estado, lo que desea el estudiante y lo que quiere el docente; acción que hoy se desea aplicar, 
involucrando a los docentes; quienes son motivados y presionados para realizar investigaciones para estar vigentes laboralmente y académicamente; debido 
obviamente a su interacción con los estudiantes, momento en el cual canalizan la necesidad de investigar; siendo así el papel del docente fundamental para el 
impulso de la investigación y convertirnos en referentes de la misma en la región.

Palabras clave: investigación, docente, educación, herramienta, estudiante.

Abstract: With the global trend, the use of the research at different levels of education is not a new topic, but if one of the processes left aside; which does not 
mean that it is only now due to be investigated, it should always have been inculcated in the different levels of educational and its components. When delving into 
the research process, and together with my teaching experience in educational institutions, it is evident that the action of research is not, and was not, one of the 
activities that pleases the students, because in their schools, there was no deep-rooted research culture, or there was ignorance or lack of time for its application; 
although it is a tool that allows the acquisition of new knowledge. Currently, wide-ranging initiatives are being developed and implemented to make the student, 
teacher, and the educational institution itself part of this requirement: achieving the use of research; especially considering the gap between what the state seeks 
to promote, what the student wants and what the teacher wants; an action that we want to apply today, involving teachers; those who are motivated and pressured 
to conduct research to be current professionally and academically; obviously due to their interaction with students, when they channel the need to research; Thus, 
the role of the teacher is fundamental for promoting research and becoming a benchmark for it in the region.

Keywords: research, teacher, education, tool, student.

La Investigación

Como es de conocimiento de muchos y considerando mi práctica como docente, hoy en día se está dando un 
especial enfoque a la Investigación, si no es muy reciente, pero será hace poco que se tiene muy presente en 
nuestro país la tendencia global, hacia la famosa  muy investigación en todo tipo de campo y área;  es sabido 
por muchas personas que no es una tendencia nueva, se podría decir  incluso que se quiere  nuevamente 
normalizar su uso,  es más se desea reforzar y aplicar en los distintos niveles de la educación, ya sea primera, 
secundaria o superior, la necesidad de tener que investigar, e incluso se están realizando con mucho énfasis, 
diferentes actividades, incentivos e incluso leyes por parte del estado, para poder impulsar la investigación 
en los diferentes áreas y sectores. No se puede negar que las publicaciones realizadas en el país han logrado 
demostrar una tendencia positiva al crecimiento, pero comparativamente hablando respecto a otros países 
de la región, este crecimiento ha sido moderado y hasta lento, lo cual se ve reflejado claramente en los 
registros de investigadores en Renacyt.

No hay duda qué el contar con una cantidad constante y de nuevas investigaciones en un país, obviamente 
trae consigo el crecimiento económico; y lo que se busca es que a través de estas se logre conseguir un 

1 abelardo.sanchez@upn.pe
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desarrollo no solo temporal, sino que sea sostenible a través del tiempo. Desde luego todo fomento que se 
ejecute en un territorio para la investigación y la innovación contribuirán a engrandecerlo; es más, tanta 
es la necesidad, que en los últimos años en nuestro país se está buscando de manera imperiosa el uso y 
aplicación de la investigación para la obtención de nuevos conocimiento;  incluso se busca elevar el nivel del 
investigador, lo cual impacta de manera directa en los docentes que ahora tienen que cumplir una serie de 
requerimientos estrictos para poder ser catalogados como investigadores; lo que conlleva no solo a generar 
ciertos cambios, por no decir estragos en las diferentes entidades educativas, sino que también a todos los 
elementos que la conforman; es decir no solo en los docentes como anteriormente mencionamos, sino 
también en los propios estudiantes que hoy en día, son los que asumen realmente este cambio y nuevo 
reto con pocas armas y experiencia, debido a la poca vinculación que tuvieron a la investigación en años 
anteriores. 

Este cambio surge como una política dentro del propio país, en donde lo que se buscaba y busca como 
principal objetivo es dar acceso a miles de estudiantes a la educación superior, pero en el proceso de querer 
dar apertura y acceso para poder lograr satisfacer esa necesidad, lamentablemente con ello se fue perdiendo 
y postergando poco a poco la investigación, puesto que el estudiante no solo iba a la institución educativa 
para generar conocimiento, sino que iba por el hecho de poder satisfacer las necesidades del mercado laboral. 
Se podría afirmar incluso que la investigación en general fue uno de los procesos que se dejaron de lado, 
frente a un convulsionado país, en donde se dio prioridad a diferentes aspectos que buscaban, sobre todo 
una mejora económica en el país y a la apertura de capitales; es más era necesario hacerlo; y sumado a ello 
se tenía una carencia normativa y un accionar supervisor por el cumplimiento de lo exigible, muy escaso; 
en ese sentido se debía de contar con entes reguladores para ese entonces, que se encarguen de fiscalizar el 
correcto desarrollo de una educación consistente, exigente, de vanguardia  y sobre todo que sea competitiva 
globalmente;  

En tal sentido, la ley universitaria 30220 fue aprobada en el Congreso de la República, en esta se crea 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, con la finalidad de 
supervisar la calidad del servicio educativo universitario y al mejoramiento de la calidad del servicio entre 
otras funciones. Aunado a este plan de fortalecimiento de la investigación, se encuentra CONCYTEC, 
una institución que se encarga de estudiar el desarrollo de la investigación científica en el país, cuál es su 
influencia en la calidad de la universidad, el impacto de la presencia de la investigación en la Universidad 
en la calidad profesional y el salario de los egresados (Diario Oficial El Peruano, 2014). 

Tomando en cuenta este escenario, no es cuestión que desde hoy se tenga que investigar o que se debe de 
retomar la investigación, sino que desde siempre se debió de transmitir e inculcar en los diferentes niveles de 
la educación y en cada uno de los elementos que forman parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje, 
la necesidad del proceso que involucra la investigación. 

Cuando hablamos de la investigación en todas sus formas e incluso considerando las diferentes áreas que 
involucra, nos ponemos a pensar que la investigación siempre estuvo presente en los diferentes aspectos 
de la vida; considerando mi experiencia como profesional y docente, en donde cerca de una década he 
compartido espacios y horas de charlas con estudiantes en instituciones educativas superiores privadas en 
Lima Metropolitana, he podido y he tenido alcance a  evidenciar que la gran mayoría de estudiantes, no les 



280

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

agrada la acción de investigar, es más no es la actividad que suelan usar y/o que busquen realizar;  por el 
contrario, evitan tener que recurrir a la investigación debido a la poca o hasta incluso nula experiencia en el 
uso de esta herramienta;  y cuando nos referimos a su escasa experiencia en la aplicación y uso de la misma, 
nos damos con la penosa sorpresa que  la gran mayoría de los estudiantes, durante sus estudios primarios 
y secundarios no han tenido la necesidad de usarla y de ejercitarse en el uso de la investigación; debido a 
que en su época escolar no se vieron en la necesidad de desarrollar la capacidad de investigar, por la única 
razón que no tenían la exigencia u obligación de efectuarla en sus diferentes actividades escolares; por ese 
motivo al momento que ingresan a cursar los estudios superiores en las diferentes casas de estudio, se ven 
en la imperiosa necesidad de utilizarla y aplicarla; y obviamente debido a las nuevas exigencias del gobierno, 
de tener que aplicar la investigación en cada una de las diferentes actividades que se le solicitan, tal como se 
precisa  a continuación:  

Todo este contexto apuntala a catapultar a la universidad como un organismo en el que se desarrollen 
estudios innovadores encaminados al crecimiento económico y social de la nación, por ende, se están 
realizando cambios en las políticas educativas a fin de lograr esta meta a través de la divulgación de la 
producción de la investigación científica (Barrutia I., Acosta E., Quipuscoa M., y Huaranga H. 2019, p. 5). 

Generando en el estudiante, ante este nuevo escenario, mayor sensación de frustración, ansiedad e 
incluso abandono de sus estudios; obviamente  muchos de ellos se ven en la coyuntura de tener que dejar 
sus estudios superiores;  y aunque parece algo muy fácil de poder ser sobrellevado y afrontar los nuevos 
retos que se exige a la educación superior; y decimos nuevos debido al reciente impulso que el gobierno 
está realizando a través de las diversas entidades superiores para retomar la investigación científica; los 
estudiantes no se sienten lo suficientemente preparados y empoderados para poder realizarla;  

Como premisa se debe de tener en consideración que el país está abogando por un cambio que potencie 
la producción científica y en este incide directamente en el papel que juega la universidad y sobre todo 
de los docentes quienes son los encargados de producir, fomentar y enseñar las tareas propias de la 
investigación (Barrutia I., Acosta E., Quipuscoa M., y Huaranga H. 2019, p. 11). 

Considerando lo dicho, el estudiante no considera la opción de la investigación dentro de las diversas 
herramientas a ser aplicadas para su proceso de aprendizaje, siendo una de las causas el no conocer la 
existencia de esta herramienta; aunque parezca inverosímil, el estudiante no la tiene en consideración debido 
a que nunca la aplicó y en caso de haberlo hecho, desconocía que lo que estaba haciendo era investigación; 
por otro lado no sabe su uso o aplicación, es decir no tiene idea por dónde iniciarla y cómo encaminar su 
aplicación; en otras ocasiones muchas veces asume o considera que el tiempo que se asigna para realizar 
una investigación demanda mucho más esfuerzo, dedicación o desgaste de energía; y en otros casos 
simplemente no tienen el tiempo para hacerlo; siendo estas algunas de las causas por las cuales un estudiante 
lastimosamente deja de utilizar esta herramienta; arma que pese a todo lo que se le puede atribuir, ayuda 
en la toma de decisiones de cualquier tipo, o en la conclusión de una hipótesis, a través de la recolección de 
nuevos conocimientos.

Por otro lado los profesionales de hoy en día, aunque no podemos generalizar si todos, pero sí la gran 
mayoría;  sabemos desde nuestra formación, que no podemos respaldar ninguna de nuestras afirmaciones 
si no se cuenta con una investigación previamente realizada, la cual finalmente ayudará a descartar o 
simplemente respaldar una idea o posible conclusión, es más es parte del uso del proceso de investigación; 
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sin embargo a pesar de ello, en los últimos años y me refiero a no más de 3 años, recién se elaboran y ejecutan 
iniciativas de todo tipo y de gran alcance en los diferentes niveles educativos. Inclusive siendo muchos de 
estas hasta invasivas; en donde se exige y se busca desarrollar la investigación, lo cual no es negativo, pero sí 
recordemos que la investigación debe de desarrollarse naturalmente y de manera orgánica durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en donde el estudiante y el propio docente, van reforzando y profundizando 
mutuamente sus conocimiento en el manejo de esta herramienta, al aplicarse y desarrollarse las diferentes 
actividades que le corresponden al estudiante durante sus años de estudio en la entidad educativa; es más 
este tipo de práctica resulta bastante motivadora e incluso atractiva para el aprendiz. 

Diversos estudios han demostrado que los estudiantes se sienten más motivados para trabajar en líneas 
de investigación si esta es liderada por un docente y más de la mitad de los estudiantes investigadores 
refieren que la principal motivación para empezar en el mundo de la investigación son los docentes 
modelos y con repercusión en las distintas áreas de investigación (Rios C., 2017). 

Tenemos que entender que para que el propio estudiante, el docente e incluso la misma institución 
educativa formen parte de esta nueva exigencia y cumplimiento de la normatividad vigente; y decimos  nueva  
porque nunca debió de haberse dejado de lado, ni mucho menos dejado de exigir;  se debe de despertar el 
interés de cada una de las partes para que se genere el aprendizaje autónomo en el uso de esta herramienta en 
el estudiante y en el docente, respaldado y monitoreado por la propia institución educativa, siendo auditada 
su aplicación y sobre todo aprovechando de manera positiva, las actuales normativas impuestas por los 
diferentes organismos supervisores y reguladores de la educación en el país.

El Docente

Como anteriormente se mencionó la investigación nunca debió de perder relevancia en la última década, y 
debido a esto es que existe una gran brecha entre lo que realmente se busca lograr en las entidades educativas 
y lo que finalmente estas instituciones educativas privadas buscan como objetivo; sin dejar de lado, lo que el 
estudiante que actualmente está estudiando desea y lo que pretende alcanzar cursando estudios superiores, 
considerando que el estudiante actual arrastra años de instrucción recibida, en donde no se profundizó y 
mucho menos se exigió el uso de las diferentes actividades que involucran un proceso de investigación; la 
cual en caso de haber sido considerada en las actividades del estudiante en los niveles de educación inicial, 
no se realizó de manera continua; acción que actualmente se busca realizar con esmero e incluso hasta 
exigir, durante las sesiones de clase y en las diferentes actividades que se generen en las aulas de estudio; y es 
durante ese accionar en donde se involucra a los docentes de educación superior.

Los docentes hoy en día,  desarrollan en las aulas un concepto totalmente diferente al que se busca impartir, 
es decir cumplen con la labor de enseñanza y efectúan los requerimientos solicitados por la universidad; en ese 
sentido; solicitamos y me incluyo yo como docente; que los estudiantes realicen actividades de investigación 
en cada una de sus trabajos calificados a ser entregados y posteriormente evaluados; es más, la investigación 
en mi caso siempre fue considerada sumamente esencial e importante para su utilización durante el proceso 
de aprendizaje del estudiante, pero al aplicarla en el aula, me daba con la sorpresa de que muchos de los 
estudiantes a mi cargo,  carecían del conocimiento y manejo de la herramienta, y me encontraba con trabajos 
y proyectos que muchas veces demostraban de manera muy clara y evidente que la investigación o el uso de 
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la investigación no era una de la herramientas o fortaleza que tenían en uso los alumnos; es más, el investigar 
era un concepto que no usaban, era muy difícil poder encontrar personas o grupos de trabajo en el aula, en 
donde todos los integrantes o la gran mayoría de ellos, usen esta herramienta como parte de la elaboración 
de sus trabajos calificados; la razón muy evidente a la hora de hacer la retroalimentación, pues les era tedioso 
realizarla debido a la poca práctica realizada en los periodos de estudios anteriores, o en los niveles de 
estudio previos a los superiores. Es en este tipo de escenarios que suelen ser muy recurrentes, que el papel 
que juega el docente es fundamental para el logro de los objetivos de investigación últimamente impulsados.  

Se indica que dentro de las funciones de los docentes se encuentran: la investigación, el mejoramiento 
continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria en los ámbitos que 
les corresponde (Barrutia I., Acosta E., Quipuscoa M., y Huaranga H. 2019, p. 5). 

El aula de hoy carece de manera significativa del uso de esta herramienta y de las habilidades que se 
desprenden frente a su uso, lo cual contrasta totalmente con lo que se quiere del estudiante de hoy en día.  
Es más, se evidencia que para el estudiante el tener que ejecutar trabajos de investigación de manera 
individual o grupal, para desarrollar las actividades curriculares lo veían como un sacrificio, por no decir 
como un suplicio; imagínense si se desea que realicen toda la actividad del semestre basándose plenamente 
en un análisis profundo aplicando la investigación; pero como dicen algunos de ellos,  todo es más fácil si se 
busca en San Google; obviamente es muy conocido por muchos, que este tipo de material no necesariamente 
es el más veraz y validado, dependiendo mucho de las fuentes.

Por otro lado, no solo en la interacción entre el docente y el alumno es en donde realmente se puede 
evidenciar alguna disrupción, sino también entre la institución educativa y el propio docente; y precisamente 
ahí es donde realmente se presentan diversos escenarios: uno que comúnmente impacta en los docentes es 
el hecho de saber que ahora la entidad educativa te pide y te solicita de manera constante y permanente 
que debes de realizar investigación científica, la cual viene a ser parte de tu evaluación y calificación en la 
institución en la que laboras;  por otro lado, el hecho de que muchos docentes carecen de la experiencia o 
de la práctica en la investigación; o simplemente debido a los desfaces que se han generado por el cambio de 
normativas, en donde no se le exigía como requisito previo para su contratación, experiencia en investigación 
al docente; y ante ello el docente se ve en la disyuntiva de no estar muy a gusto con la realización de esta nueva 
actividad; y finalmente por otro lado, la propia presión existente generada por la institución, colocando a la 
realización de actividades de investigación, como una condicionante para que pueda permanecer o no, en 
la entidad educativa.  

La presión por la generación de investigaciones ante esta nueva tendencia, evidentemente afecta al 
docente en su labor diaria, lo cual no significa que no se deba de investigar, sino más bien considerar hoy en 
día que muchos de los docentes buscaban impartir sus experiencias y conocimientos profesionales, en un 
momento en donde no se buscaba un perfil de docente investigador, por el contrario se buscaba un nuevo 
docente que conozca la temática que iba a dictar, que cuente con la experiencia y el perfil exigido para el 
curso; y la variable investigación como habilidad no era considerada. Pero hoy en día debido a todo este 
tema normativa y legal, y para mantener vigente a muchas universidades, se les exige que todos sus docentes 
deben de ser prácticamente investigadores o que cuenten con un perfil de investigador, lo cual no deja de 
ser perfecto. 
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Se está pidiendo a las universidades que no se contenten con trasmitir la ciencia, sino que deben crearla 
(esto es, deben combinar la docencia y la investigación), que den un sentido práctico y profesionalizador 
a la formación que ofrecen a los estudiantes, y que hagan todo eso, sin cerrarse sobre sí mismas, sino en 
contacto con el entorno social, económico y profesional en cuya mejora deben colaborar (Barrutia I., 
Acosta E., Quipuscoa M., y Huaranga H. 2019, p. 11). 

Pero esta acción al generalizarse afecta a todos aquellos que son docentes por vocación, y que encuentran 
un placer en la enseñanza, así como en la interacción con los estudiantes, pero que no necesariamente 
tienen que contar con el perfil de ser investigadores, o gustarles serlo; y es ahí donde el mismo docente 
continua sin transmitir esta habilidad y experiencia al alumno durante su aprendizaje. Es por ello, que 
se tiene sumamente claro que el docente de hoy debe de contar con un perfil distinto, respecto al que se 
reclutaba algunas décadas atrás, y sobre saber si al docente le gusta hacer lo que hoy en día se le solicita; 
muchas veces dos cosas lamentablemente excluyentes. 

En el artículo 86 de la Ley Universitaria, en el cual se define al docente investigador, como aquel que se 
dedica a la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación. Es designado en razón 
de su excelencia académica (Barrutia I., Acosta E., Quipuscoa M., y Huaranga H. 2019, p. 5). 

Si bien existen motivaciones que generan que un docente se dedique a la investigación a través de los 
bonos y diferentes actividades que el estado y la misma institución genera, muchas veces no es un criterio 
que finalmente asegure la generación de investigaciones o la aplicación de esta. 

Asimismo, la Ley Universitaria N° 30220ª, indica que dicho docente recibe una bonificación especial del 
cincuenta por ciento (50%) de sus haberes totales (Barrutia I., Acosta E., Quipuscoa M., y Huaranga H. 
2019, p. 5).

Tenemos que entender, que es lo que el docente actual quiere conseguir en el perfil del egresado; sobre 
todo considerando, a los docentes que se ven motivados profesionalmente con esta nueva normativa  y 
reglamentación;  y porque no indicar, quienes se sienten hasta presionados para realizar investigaciones 
con la finalidad de mantenerse vigentes laboralmente y académicamente; y hasta en el sentido positivo 
de la palabra, muchos de ellos muy bien remunerados; esto debido a que son los docentes que durante su 
interacción con los estudiantes, canalizan este sentido de necesidad,  competitividad  e incluso de urgencia 
ante la imperiosa necesidad  de investigar. 

En tal sentido,, ante esta expectativa los retos que presenta la investigación en educación superior son 
de gran envergadura, se debe de abogar por una formación docente que se encargue de potenciar el 
espíritu del investigador a fin que los docentes puedan elevar su nivel al perfil requerido por el nuevo 
reglamento de clasificación, y por ende teniendo una mejor formación los docentes reconocerán el valor 
de la investigación y podrán formar estudiantes inculcando y desarrollando las tareas propias de la 
investigación (Barrutia I., Acosta E., Quipuscoa M., y Huaranga H. 2019, 10). 

Finalmente, tengamos en cuenta que la investigación siempre debió de ser y es la base para cualquier 
desarrollo y evolución de una sociedad; sobre todo considerando la nuestra, que no es precisamente una de 
las sociedades con mayor índice de investigaciones logradas respecto a otros países de la región; sabemos 
que hay una disposición para elevar el nivel de producción y ser reconocidos; y es por ello que tenemos 
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realmente mucho, pero mucho por hacer en los diferentes niveles de la educación y del estado; y sobre todo 
considerando como la principal labor, la del docente, la cual es fundamental a la hora de ser motivada, por 
ser ellos los motivadores de la investigación; pero lamentablemente en la práctica no es visto así. Tenemos 
mucho para hacer en conjunto, manos a la obra.
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La Investigación Cualitativa y su Impacto  
en los Estudios Sociales

 (Qualitative research and its impact on social studies)
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 Miguel David Bennasar-García - Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo - Venezuela 

Resumen: La realidad social desde siempre ha sido motivo de diversas investigaciones con el interés de valorar los impactos del devenir histórico, ese es el propósito del 
presente trabajo vista desde las indagaciones cualitativas. Toda realidad es singular y no basta con enumerarlas  o cuantificarlas, más bien requieren de un proceso 
de caracterización de los problemas para aproximarnos a su naturaleza, y a partir de estos insumos orientar estrategias de solución. Este entorno advierte de la 
pertinencia de los procesos indagatorios en el sentido de que se amerita describir o más bien traducir los elementos constitutivos para a través de esta interrelación 
descifrar su realidad o su esencia. Valorar los impactos que producen las investigaciones cualitativas en los estudios sociales es hacer un ejercicio fenomenológico de su 
contexto, de donde se decantan las apreciaciones en los intersticios que se crean en su estructura y que son parte fundamental de su composición. Para ello se realiza 
una clasificación de los tipos de investigación a partir de autores que las describen, desde donde se orienta la aprehensión de los acontecimientos que a partir de los 
estudios sociales se realizan, ya que tratan de interpretar los fenómenos intra comunidad como una forma de abordarlos de manera práctica y expedita. Dentro de las 
conclusiones que se extraen podemos citar: 1. Las investigaciones cualitativas son las más adecuadas para abordar estudios sociales. 2. El impacto de las investigaciones 
cualitativas es significativo, en el sentido de que se ajustan a la naturaleza de la realidad social.

Palabras clave: investigación cualitativa, estudio de sociales, realidad social.

Abstract: The social reality has always been the subject of various investigations with the interest of assessing the impacts of historical development that is the purpose of 
this work seen from qualitative inquiries. All reality is singular, and it is not enough to enumerate or quantify them, rather it requires a process of characterization of the 
problems in order to approximate their nature, and from these inputs guide solution strategies. This environment warns of the relevance of the investigative processes in 
the sense that it is necessary to describe or rather translate the constituent elements in order to decipher their reality or their essence through this interrelation. Assessing 
the impacts produced by qualitative research in social studies is to carry out a phenomenological exercise of its context, from which the appreciations in the interstices 
that are created in its structure and that are a fundamental part of its composition are chosen. To this end, a classification of the types of research is carried out based on 
authors that those described, from where the apprehension of the events that are carried out from social studies is oriented; since they try to interpret intra-community 
phenomena as a form of address them in a practical and expeditious manner. Among the conclusions that are drawn we can cite: 1. Qualitative research is the most 
appropriate to address social studies. 2. The impact of qualitative research is significant, in the sense that it is adjusted to the nature of social reality.

Keywords: qualitative research, study of social, social reality.

Introducción

La realidad social hoy en cualquier sociedad es singular en el sentido de que responden a los acontecimientos 
que han marcado su historia y adicionalmente se han establecido los criterios y condiciones que la caracterizan. 
Este panorama advierte que cada aproximación por describir o descifrar sus elementos constitutivos de su 
naturaleza es una antesala a la realidad y esencia. De tal manera que las investigaciones que se realicen 
tienen un impacto insalvable en la aproximación epistémica que como organización hay que considerar.

Por otra parte, la naturaleza de las investigaciones cualitativas parten del supuesto de no cuantificar 
los fenómenos, sino más bien describirlos, interpretarlos, porque los números en algunas oportunidades 
no reflejan las distintas interrelaciones que explican un hecho, sino que son remitidas hacia un estadio de 
descripciones que tratan de dar sentido a los hallazgos y por supuesto a la fenomenología que subyace en 
su interior. “La investigación cualitativa es fundamentalmente interpretativa; su foco de interés está en la 
descripción, análisis e interpretación que conducen a la comprensión de la realidad en estudio” (Rojas de 
Escalona, 2010, p. 63). Esa característica hace propicia su adecuabilidad para abordar problemas sociales, 
porque en la mayoría de los casos son realidades multicomplejas, de confluyen infinidad de variables, que en 
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modo alguno se pueden estudiar en laboratorios o realizando procesos de control de variables; todas forman 
parte de la complejidad social y todas deben considerarse, no basta con enumerarlas o nombrarlas, hay que 
ir al fondo de su naturaleza si la pretensión es dilucidar su esencia.

Cuando se ha pretendido aplicar el método científico a cuestiones de índole social, los resultados muchas 
veces son sesgados y la razón es por existen fenómenos muy particulares en la sociedad como la pobreza, 
el analfabetismo, la desigualdad social, por nombrar algunas, que siempre ha sido una temeridad o una 
ilusión dar explicaciones de su ocurrencia, o peor aun sus predicciones. “El reconocimiento crecientemente 
aceptado de la ciencia como producto social pone en evidencia la contradicción –aun no resuelta– que el 
científico controle sus intereses de ciudadano y miembro de comunidades sociales, para derivar en una 
especie de tabula rasa” (Bonilla, Hurtado & Jaramillo, 2009, p. 27), de allí que valorar los impactos de las 
investigaciones cualitativas en los estudios sociales es un desafío interesante, porque dentro de los estudios 
documentales donde se circunscribe este, es menester desafiar las realidades y abordarlas con criterios 
holísticos para desentrañar los intersticios que las realidades demandan. El propósito fundamental de 
estas reflexiones es develar el devenir histórico mediante aproximaciones teóricas de las investigaciones 
cualitativas, realizando una clasificación y su adaptabilidad a situaciones específicas en la sociedad.

Desarrollo

Para contextualizar la discusión que se inserta en los estudios documentales, se debe describir la naturaleza 
de las investigaciones cualitativas, caracterizarlas y describir los posibles impactos en los estudios sociales. Se 
trata de hacer una ubicación epistemológica y teórica necesaria para descifrar los elementos que estructuran 
a las realidades que escenifican la cotidianidad social. 

… los investigadores que utilizan el método cualitativo buscan entender una situación social como un 
todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica. Bajo esta modalidad se pretende conceptualizar 
sobre la realidad, con base en la información obtenida de la población y las personas estudiadas (Bernal 
(2010, p. 60).

Las investigaciones cualitativas en este contexto dan una perspectiva fenomenológica de carácter social, 
“…, el diseño de una investigación cualitativa exige que el investigador se posicione y adopte una serie de 
decisiones no solo durante la elaboración del proyecto de investigación y al inicio del proceso investigador, 
sino también durante y al finalizar el estudio” (Sandín Esteban, 2003, p. 71). Esta apreciación es una especie 
de código de los investigadores en el área cualitativa: desmenuzar las realidades y visualizar las fisuras que 
devienen de los acontecimientos sociales.

Descripción de Algunos Tipos de Investigación Cualitativa y su Correlación con los Estudios Sociales

El análisis de las investigaciones cualitativas tiene su asidero en pensadores como Max Weber, que insisten 
en la interpretación como mecanismo idóneo para la aproximación adecuada hacia las realidades sociales. 
Es de naturaleza inductiva, parte de los hallazgos que se obtienen en los procedimientos de recolección de 
informaciones, es decir, “utiliza la recolección de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 
nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.  7). Esta es 
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una diferencia bien importante con respectos a la investigación cuantitativa, cuya base mayormente son las 
hipótesis o conjeturas que deben ser corroboradas aplicando el método científico, la cualitativa a menudo 
inicia el proceso indagatorio a partir de una pregunta investigativa, que por lo general se formula de acuerdo 
a  la metodología o paradigma seleccionado.

Frecuentemente, a quienes investigamos en ciencias sociales nos surge la pregunta por la metodología 
de investigación y el proceso que sigue la investigación científica para llegar a la generación de un nuevo 
conocimiento científico. El punto de partida para responder a la inquietud que da inicio a la reflexión es 
un acuerdo general sobre los conceptos involucrados en la actividad producto de la ciencia y la tecnología 
(Abello Llanos, 2009, p. 209).

Tipos de Investigación Cualitativa y su Aplicación en los Estudios Sociales

Etnografía: En su trabajo “el significado de la etnografía”, Guber (2011), hace una interpretación de este tipo 
de investigación cualitativa, aduciendo que puede orientarse hacia los colectivos sociales sin ningún tipo de 
restricción, siempre y cuando “comparta un modo de vida”. Otros autores la describen como los estudios 
que se realizan en los grupos étnicos, sin embargo, esta apreciación han mutado y hoy tiene otra concepción. 
Para su aplicación en los estudios sociales y comunitarios es recomendable los estudios biográficos, sin 
soslayar las entrevistas y cuestionarios que son técnicas también permisibles. A través de la etnografía se 
pueden indagar aspectos como la evolución social, la historia de acontecimientos puntuales o la naturaleza 
de su estructura social.

Los proyectos comunitarios se encuentran dirigidos fundamentalmente hacia la transformación de la 
realidad, orientados a la solución de problemas concretos, al mejoramiento de la calidad de vida, y a la 
creación, en sentido general, de mejores condiciones para la satisfacción de las necesidades de la población 
(Martínez Barreiro, Ramos Socarras, Salgado Selema, González Broche y Espinosa Guerra, 2020, p. 545).

Teoría fundamentada. Se trata de una metodología aplicada en las ciencias sociales, sistematizando los 
hallazgos y sus interrelaciones para a su vez construir una teoría que fundamente tanto la sistematización 
como el itinerario aplicado. Cohen y Gómez Rojas (2019) explican que la conformación de este tipo de 
obtención de conocimiento es más plausible si las informaciones son tratadas con rigurosidad científica en el 
contexto de la investigación social. Para su aplicación en los escenarios sociales se sugieren la historiografía, 
entrevistas o la bibliografía, todas orientadas a sentar las bases de la nueva teoría que se deriva.

La generación de conocimiento científico es lo que constantemente permite que la sociedad y en general el 
ser humano innove, explique, describa, entienda e incluso consiga predecir determinados aspectos de su 
compleja realidad. Ante la inmensa tarea, que en algunos casos parece inabarcable, dada la multiplicidad 
de escenarios, situaciones y fenómenos sociales que ocurren simultáneamente, nos vemos obligados a 
conseguir mejores herramientas que nos permitan acceder a su comprensión. De ahí que las ciencias 
sociales, constituyen ese espacio complejo y cambiante del saber que se alimenta de la diversidad de las 
actividades del hombre que las define (Zerpa de Kirby, 2016, p. 3).

Fenomenología: Sugiere la aprehensión y descripción de los hechos de la manera más objetiva posible 
permite al investigador caracterizar el fenómeno tal cual sucede. Montagud Rubio (2019) refiere que a través 
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de los hallazgos existe la posibilidad de realizar las apreciaciones subjetivas en función de la naturaleza 
de los hechos, y que ese afán de objetivación lo que pretende es dar a las apreciaciones que se realicen la 
analogía adecuada. Esta orientación epistemológica puede ser posible, de acuerdo a Marradi, Archenti y 
Piovani (2018) si se aplican técnicas adecuadas como la observación o el cuestionario, pues los vínculos 
que se derivan del hecho social, son muchas veces intangibles, lo que requiere del investigador una agudeza 
superior.

Método biográfico: También denominado historias de vida o historia oral son relatos productos de 
entrevistas o referencias orales sobre algún personaje o hecho histórico. Para Muñiz Terra, FrassaJ y Bidauri 
(2018) los referentes biográficos en los contextos sociales vienen a conformar un saber necesario, pues si 
se trata de un fundador o sencillamente la génesis del contexto, permite a los investigadores dar sentido a 
la historiografía y a los referentes que dan cuenta de esa realidad. De allí la importancia para los estudios 
sociales y para enmarcar los acontecimientos de manera adecuada según las realidades y tradiciones.

Estudio de caso: Se caracteriza por realizar indagaciones en grupos pequeños y con preeminencia en el 
área de la salud. Para Arias y Giraldo (2011) este tipo de estudio manifiesta la misma rigurosidad que los 
restantes métodos cualitativos, ya que la fijación y visualización de las variables que afectan o intervienen 
en el caso que se estudia, amerita de un tratamiento adecuado para que la utilidad hacia lo social tenga 
pertinencia. 

El investigador contextualiza la época y lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias 
individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los resultados e identifica categorías y temas en los 
datos narrativos, para finalmente entretejerlos y armar una historia o narrativa general (Hernández 
Sampieri, 2014, p. 487).

En la práctica en los estudios de casos se recomienda la aplicación de las técnicas de entrevista, encuesta 
y cuestionarios entre otros, cuyos registros permiten al investigador realizar las interpretaciones que se 
deriven pero nunca generalizaciones, pues la validez interna se remite al grupo en estudio que es su referente 
contextual. Significa que cada caso tiene sus particularidades pues son hechos singulares y así deben 
abordarse (Mejía, 2011). La influencia en los estudios sociales es de naturaleza múltiple, se manifiesta en los 
estudios de casos clínicos o investigaciones puntuales donde el número de sujetos sea moderado.

Análisis de contenido y discurso: Tiene su fundamento en el desciframiento de los discursos en forma 
oral o escrita - Interpretando a Hamui (2016) esta acción tiene que ver en la forma como preguntamos, es 
decir cómo descifrar el discurso sin contaminarlo. De esta reflexión surgen una variedad de variables que 
unidas dan sentido a las ideas que se expresan. Cuando el investigador se apropia de ellas de manera crítica 
y reflexiva el resultado es destacado y significativo. 

En los estudios sociales el análisis del discurso les permite a quienes se les dirija, digerir los elementos 
propios de las ideas, contextualizando y correlacionando los hechos que permitan dar sentido a la 
interpretación. Interpretando a Olesen (2012) una técnica sugerida es la revisión de teorías que sustentan los 
contenidos, pues ciertamente la sistematización de las ideas que se extraen de las pautas dan una orientación 
básica acerca de lo que se pretende comunicar en el discurso.
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Hermenéutica: Es un tipo de metodología que se orienta básicamente a la interpretación de los hechos. 
Su uso comúnmente se realiza cuando se revisan teorías o posturas que ameritan una visión más allá de lo 
que se dice o escribe. El ejercicio de interpretar de manera crítica y no pasiva, es un ejercicio propio de un 
hermeneuta, lo otro es leer el discurso (Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica, 2012), de tal 
manera que la aprehensión de las ideas claves en un texto o discurso da al investigador elementos de juicio 
para valorar lo que se expresa. Su aplicación en los estudios sociales es de una relevancia marcada, pues 
nuestra historia, por ejemplo, se cimentó gracias a esta herramienta investigativa, que entre otros aspectos 
ha tratado de ordenar la evolución de los acontecimientos plasmados en una densa población de hechos y 
referencias.

Investigación acción participativa (IAP): Es de mucha utilidad en las instituciones educativas y en las 
organizaciones o empresas, púes involucra al investigador en el proceso indagatorio. Se aplica para detectar 
posibles conflictos o hechos cuya aproximación de solución debe desarrollarse en el transcurso de un tiempo 
relativamente corto, por ejemplo, si en una organización se percibe un clima organizacional disfuncional, 
esa organización no se puede detener, todo lo contrario en el devenir se aplican técnicas y estrategias que 
permiten su investigación. De estas conclusiones se devienen algunos elementos interpretativos, que el 
investigador como actor debe considerar (Martínez-Miguélez, 2006).

La IAP se caracteriza por su sistematicidad y organización que permite el logro de resultados positivos 
aplicables al universo donde se realiza la indagatoria. Ella cubre cinco (5) etapas básicas, a saber: 1) 
Diagnóstico, 2) Obtención de datos, 3) Seguimiento, 4) Constitución del grupo de IAP, 5) establecimiento 
de responsabilidades, 6) Estudio de campo, 7) Informe final. (Guba y Lincoln, 2012). Estas etapas son la 
sistematización de este tipo de estudios y que se sugieren deben ser cubiertos de manera organizada.

Conclusiones

La investigación cualitativa como se ha mostrado tiene un carácter indiscutible y compatible con los estudios 
sociales, más que un impacto la realidad muestra que es una herramienta versátil para el tratamiento y 
abordaje de los acontecimientos humanos.

 Las investigaciones cualitativas son las más adecuadas para abordar estudios sociales pues más que 
enumerar los eventos, realidades o fenómenos, se requiere un estudio serio de las variables y aristas que la 
explican o la constituyen. Sus métodos y técnicas cubren prácticamente el espectro indagatorio, he ahí su 
fortaleza.

El impacto de las investigaciones cualitativas es significativo, en el sentido de que se ajustan a la naturaleza 
de la realidad social. Las disímiles interpretaciones que emergen en la búsqueda incesante de una información 
o explicación de una situación en particular, dan la envergadura necesaria para erigirse como una auténtica 
orientación metodológica.

En el horizonte indagatorio los acontecimientos sociales no son posibles abordarlos bajo la óptica 
positivista ni mediante la ecuación causa-efecto, su naturaleza sobrepasa la visión humana, de ahí que deben 
ser abordadas con la rigurosidad científica y la metodología adecuada para dar una mirada ajustada a la 
realidad.
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Resumen: En este siglo XXI, en un mundo vertiginoso, se hace visible la red de conocimientos vinculada con avances de la tecnología y nuevos descubrimientos 
científicos. En esta red las ciencias dialogan y abren sus propias fronteras para buscar respuestas a la compleja realidad. En este escenario dominado por la sociedad 
del conocimiento deviene la importancia de la investigación, no solo como actividad intelectual académica, sino en especial, para dar respuesta a necesidades sociales y 
comprometerse con el entorno y el mundo. El objetivo de esta comunicación es identificar la formación de investigadores en la universidad desde la propuesta curricular. 
Se muestra la sistematización analítica del espacio curricular “metodología de la investigación” examinado de distintos planes de estudio. Se implementó un muestreo 
sistemático luego de enlistar las carreras de grado universitario publicadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, en jurisdicción del 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina. El análisis crítico y los resultados llevan a detectar la ausencia y solapamientos de espacios curriculares investigativos. 
Del estudio realizado en la muestra se infiere que desde la propuesta curricular universitaria se derraman barreras en la formación de futuros investigadores. Persiste 
la organización del curriculum tradicional que planifica a la investigación como una asignatura, seminario o curso aislado de las otras. También encubre a la 
investigación como un campo exclusivo de los investigadores científicos. Para remediar los déficits formativos relevados, esta comunicación concluye con una propuesta 
colaborativa, posible de implementar en los estudios de grado universitario con una perspectiva integradora.

Palabras clave: formación, currículum, investigación, integración.

Abstract: In this 21st century, in a dizzying world, the network of knowledge linked to advances in technology and new scientific discoveries becomes visible. In this 
network, the sciences dialogue and open their own borders to seek answers to the complex reality. In this scenario dominated by the knowledge society, research is 
very important, not only as an academic intellectual activity, but above all to respond to social needs and relate to the environment and the world. The objective of 
this communication is to identify the training of researchers at the university based on the curricular proposal. The analytical systematization of the curricular space 
“research methodology” examined from different study plans is shown. A sample of college degree curricula from across the country was selected. From the study carried 
out on the sample, it can be inferred that there are barriers in the training of future researchers from the university curricular proposal. The critical analysis and the 
results lead to detect: mosaic organization of the curriculum, absence of curricular research spaces, deficit in the relationship between disciplinary content and social 
needs. To correct the training deficits revealed, this communication concludes with a collaborative proposal, which can be implemented in university degrees with an 
integrative perspective.

Keyword: training, curriculum, research, integration.

Introducción

En esta contribución se busca enfatizar sobre la importancia de la investigación en la formación de los 
futuros profesionales. Se parte de la convicción de que la función investigativa debe desarrollarse en las 
carreras de grado en la universidad. Esto permitirá contribuir al progreso de competencias profesionales, 
no solo en la actualización de conocimientos, sino en el descubrimiento de las necesidades sociales y el 
fortalecimiento de la vinculación universidad-comunidad-región.

Con el objetivo de identificar el proceso o la formación de investigadores en la universidad, es oportuno 
preguntarse ¿qué lugar ocupa la enseñanza de la investigación en el grado universitario? Esta pregunta 
puede responderse de múltiples formas. Una de vía regia es analizar el currículum, en particular los planes 
de estudio, pues estos no solo son normalizadores de los contenidos prescriptos, sino que además muestran 
la selección cultural de los mismos. Autores como Gimeno Sacristán (1992) y de Alba (1991) conciben al  
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currículum como un proyecto comunicable, flexible e integrado. Litwin (2006) enfatiza que el campo de 
los contenidos investigativos debe explicitarse, abrirse y articularse a otros contenidos y requerimientos 
de la sociedad. Esta premisa que se adopta sobre la educación científica es concordante con la siguiente 
afirmación: 

(…) la implementación de esfuerzos de educación científica que enfoque las interrelaciones entre 
ciencia, tecnología y sociedad puede contribuir a mejorar la enseñanza de las ciencias y potenciar la 
llamada “tercera misión” del sector universitario iberoamericano, mediante el cultivo de una cultura 
de la participación. Asimismo, tales esfuerzos serían una importante contribución hacia el logro de la 
inclusión social en la región (Albornoz y López Cerezo, 2010, p. 12).

La importancia de la Metodología de la Investigación, siguiendo a Trujillo, Zambrano y Vargas (2004), 
resalta porque desarrolla competencias para el análisis reflexivo y crítico. En la formación académica, el 
estudiante adquirirá conocimientos, habilidades, capacidades y valores, mediante el continuo desarrollo 
cognitivo, la práctica profesional, bajo el principio teoría-práctica, en la cual se vincula el contenido científico 
–académico– con el investigativo y el productivo –laboral–, logrando un nivel de domino de las habilidades 
que le permita la autonomía para la superación permanente a nivel personal y profesional (Villanueva, 
2013).También involucra la utilización de pasos y procedimientos para resolver problemas aplicando el 
método científico (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2010). Además, se accede la verificación o 
refutación de juicios emitidos por otras personas y provee un marco de referencia para fijar posiciones en la 
vida, entre otras (Cerda Gutiérrez, 2007).

Metodología

Para responder al objetivo planteado y evaluar el lugar que se atribuye a la investigación como espacio 
curricular –Metodología de la Investigación–, se realizó un estudio exploratorio sobre los curriculums 
universitarios o planes de estudio, entendidos estos como documentos oficiales. Se implementó un 
muestreo sistemático luego de enlistar las carreras de grado universitario. Se contemplaron las carreras de 
grado evaluadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, en jurisdicción del 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina, publicadas en su sitio web.

La convención indica que deben acreditarse las carreras propias de profesiones reguladas por el Estado. 
Estas son las que cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo 
la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. Según el artículo 43 de la 
Ley de Educación Superior. Se puede identificar: Arquitectura, Biología, Biotecnología, Contador Público, 
Enfermería, Farmacia y Bioquímica, Informática, Ingenierías, Medicina, Odontología, Psicología, Química, 
Veterinaria.

Se aplicó la técnica del muestreo sobre el universo de carreras de grado acreditadas en todo el país. 
La muestra es de 150 planes de estudio de una población total de 1596. Estos planes de estudio son 
representativos de las 55 universidades nacionales, distribuidas en todo el territorio y de un total de 46 
universidades privadas. 
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Procedimiento

Se consideraron indicadores, entendiendo que estos son pertinentes para evaluar planes de estudio en forma 
intrínseca, al consensuarlos como unidades de medida significativa y relevante (Gómez y Sánchez, 2013). 
Estos indicadores están ligados a la gestión del currículum como documento oficial. Estos son: Tipo de 
universidad- Carrera-Organización curricular- Espacio curricular- Contenidos. A continuación, se muestra 
la Tabla 1 con la construcción de los indicadores realizada:

Tabla 1: Indicadores de análisis de Planes de Estudio

Metodología de la Investigación
Tipo de 

universidad Carrera Organización 
curricular

Espacio 
curricular Contenidos

Criterios Pública o 
privada

Tipo de 
estudio Años de estudios Ubicación de 

la asignatura

Conocimientos, 
destrezas, 
habilidades y 
actitudes

Definición

Es universidad 
pública la 
subvencionada 
por el Estado, 
gratuita para los 
estudiantes. 

Es de orden 
privado las 
particulares, de 
pago para los 
estudiantes.

Tipos de 
carreras y/o 
ramas de la 
profesión.

Duración teórica 
del plan de 
estudios de grado 
universitario: 
4, 5 o 6 años de 
extensión.

Espacio 
temporal que 
se atribuye 
en el plan: 

El espacio 
es el año de 
cursada. El 
tiempo es 
el caracter 
anual, 
semestral o 
cuatrimestral

Tipos de 
contenidos 
mínimos 
establecidos

Fuente(s): Elaboración propia; De Angelis y Villanueva

Resultados 

El análisis de los planes de estudio indagados lleva a realizar las siguientes distinciones: Del indicador tipo de 
universidad, se releva que la selección entre universidades públicas y privadas no determina diferenciaciones 
en la asignación o la ausencia de Metodología de la investigación como espacio curricular. Del indicador 
carrera o tipo de estudio se observa que el 45% de los planes de estudio analizados no asignan espacio 
curricular para Metodología de la investigación. Sin embargo, esos planes de estudio contienen asignaturas 
como Análisis de datos y Estadística, centradas en  un aspecto técnico procedimental ligado a lo cuantitativo. 
Particularmente estos se explicitan en el área de las Ingenierías. 

De las carreras relevadas, resulta interesante la oferta de Metodología de investigación y asignaturas 
relacionadas en la Licenciatura en Enfermería, promoviendo de este modo una formación más amplia en la 
disciplina en relación con otras carreras de grado. Asimismo, las carreras de Medicina y Psicología relevadas 
cuentan con metodología de la investigación en sus planes de estudio. Todas estas se agrupan en el área de 
salud.
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Del indicador organización curricular se observa que los años de estudio no condicionan la inclusión 
o exclusión del espacio curricular analizado. Del indicador espacio curricular se registra que la asignatura 
Metodología de la investigación se ubica promediando los años del plan, en 2° o 3° año de la carrera, de 
duración cuatrimestral. La carga horaria es inferior a las asignaturas de corte disciplinar.

Del indicador conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes se detecta que prevalecen los contenidos 
disciplinares. Estos están  centrados en el marco conceptual general y específico del proceso de investigación. 
Tambièn incluyen el abordaje técnico procesual- procedimental o instrumental.

Conclusiones

Ante la pregunta ¿qué lugar ocupa la enseñanza de la investigación en el grado universitario?, el análisis 
de esta muestra lleva a concluir que dos indicadores son claves para llegar a la respuesta, estos son: espacio 
curricular y contenido. Respecto al indicador “espacio curricular” se deriva que el encapsulamiento y la baja 
carga horaria llevan al cuasi ocultamiento de este espacio curricular respecto a los otros espacios. Respecto 
al indicador “contenido”, se observa un déficit en la relación contenidos disciplinares necesidades sociales y 
vinculación.

El análisis crítico y los resultados permiten detectar una organización mosaica del curriculum, la ausencia 
y solapamientos de espacios curriculares investigativos y el déficit en la relación contenidos disciplinares- 
necesidades sociales. Persiste la organización del curriculum tradicional que planifica a la investigación como 
una asignatura, seminario o curso aislado de las otras. El espacio aislado no ofrece garantías de continuidad 
ni despliegue de las competencias investigativo-formativas de los futuros profesionales. Esto se emparenta 
con la noción de distanciamiento como tipo de relación de la universidad y el entorno (Rovelli, 2011).

En síntesis, la evaluación intrínseca lleva a detectar: organización mosaica del curriculum y escasos 
espacios curriculares investigativos. Se puede responder que el análisis realizado lleva a la conclusión del 
lugar subsidiario que tiene la Metodología de la investigación en los planes de estudio de grado universitario. 
Del estudio realizado en la muestra se infiere que desde la propuesta curricular universitaria se derraman 
barreras en la formación de futuros investigadores. También encubre a la investigación como un campo 
exclusivo de los docentes- investigadores científicos. Se advierte el posible riesgo de derivar Metodología de 
la investigación al curriculum en acción o prácticas educativas aisladas, lo que de por sí es otra barrera para 
la formación de competencias investigativas de los futuros profesionales.

Propuestas

Para remediar los déficits relevados, esta comunicación concluye con una propuesta colaborativa, posible de 
implementar en los planes de estudio de grado universitario, con una perspectiva integradora. Una idea es 
pensar en organizar las asignaturas con hilos conductores comunes (Torres Santomé, 1998). Estos pueden 
ser el sistematizar líneas de investigación como propuesta metodológica y organizacional transversales al 
diseño curricular (Barreda Morales, 2003).
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Otra idea es organizar espacios curriculares de articulación entre distintas asignaturas, tales como 
ciclos de integración en períodos curriculares programáticos estipulados. De no ser posible asignar más 
horas para este espacio, reorganizarlo en un tramo formativo articulado con el trabajo final de carrera (De 
Angelis, 2019). Flexibilizar los contenidos programáticos incluyendo habilidades y actitudes asociadas a 
la planificación de proyectos vinculados con la comunidad. Otra propuesta es intensificar la carga horaria 
práctica para favorecer el diseño de proyectos en grupos colaborativos. También pueden asignarse créditos 
para planificar y ejecutar proyectos investigativos con vinculación en la sociedad. 
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La Investigación reflexiva en el ejercicio  
y práctica profesional: Un enfoque crítico  
en contextos socio-laborales dinámicos
(Reflective research in professional practice and performance: a critical approach  

in dynamic socio-occupational contexts)

Ramos-Neyra, Mónica F.1 - Universidad Privada del Norte

Resumen: El presente artículo es un ensayo reflexivo que tiene como propósito examinar los diferentes enfoques ontológicos, epistemológicos y curriculares respecto a 
las actuaciones profesionales. Para ello, se analizará el rol del profesional en la sociedad, su postura respecto a los conocimientos disciplinares, y su perspectiva respecto 
a la relación teoría-práctica en el campo laboral. A partir de la contextualización social, se valorará la disposición y empleo de la investigación como eje de mejora en 
los contextos de interacción profesional. Los postulados conceptuales han sido colectados a partir de las perspectivas curriculares que rigen a los planes educativos. Para 
evidenciar la sistematización de la información, se ha realizado una revisión documental centrada en la incidencia del enfoque formativo curricular en el desempeño 
de los profesionales egresados. Finalmente, se concluye con proyecciones y recomendaciones respecto a la reconfiguración de la práctica profesional. Para ello, no solo 
se fundamentará, sino que se patrocinará la siguiente postura: la inclusión de la investigación y la reflexión en el ejercicio de la disciplina perfecciona el quehacer 
profesional y sus resultados; además, genera un valor agregado en contextos sociolaborales dinámicos y de alta demanda.

Palabras clave: Práctica profesional, enfoque curricular, investigación reflexiva, demandas sociales, demandas laborales.

Abstract: This article is a reflective essay whose purpose is to examine the different ontological, epistemological and curricular approaches about professional 
performance. Consequently, will be analyzed the role of the professional in society, their position regarding disciplinary knowledge, and their perspective about the 
theory - practice relationship in the field of work. From the social contextualization, the disposition and use of research will be valued as an a Consequently, will be 
analyzed the role xis of improvement in the contexts of professional interaction. The conceptual postulates have been collected from the curricular perspectives that 
govern educational plans. To demonstrate the systematization of the information, a documentary review has been carried out focused on the incidence of the curricular 
training approach in the performance of the graduated professionals. Finally, it concludes with projections and recommendations regarding the reconfiguration of 
professional practice. For this, the following position will not only be based, but also sponsored: the inclusion of research and reflection in the exercise of the discipline 
improves professional work and its outcomes; In addition, it generates added value in dynamic and high demand socio-labor contexts. 

Keywords: Professional practice, curricular approach, reflective research, social demands, labor demands.

Introducción

La premisa de esta recensión crítica se basa en la generación de valor a partir de la inclusión de la investigación 
como procedimiento habitual para mejorar la reflexión y la acción. Esta secuencia reflexiva, sin duda, 
permite no solo cumplir con las exigencias propias de la disciplina, sino que genera innovaciones que, en 
muchos casos, satisfacen las demandas sociales de una forma más efectiva y contextualizada.

Los planteamientos de fondo, en este artículo, se basan en el análisis interpretativo de las perspectivas 
formativas que dotan de capacidades y actitudes específicas. Se entiende que este es un proceso lineal. En 
primer lugar, inicia con un aprendiz, quien posee un punto de vista escasamente estructurado para observar 
y actuar frente a determinada problemática profesional. En un punto medio, se encuentra el facultativo, que 
por lo general es un profesional con pocos años de práctica, pero que ha incorporado la teoría disciplinar a 
las demandas profesionales en su campo. En último lugar, se encuentra a los profesionales expertos o peritos, 
que constantemente replantean sus saberes para introducir mejoras constantes en su ejercicio profesional 
(Durante et al., 2011). Es por ello que, en la mayoría de los casos, se mencionará las posiciones epistémicas 

1 Correo electrónico: monica.ramos@upn.edu.pe
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que demarcan la identidad del currículo. Este punto de enfoque es el que marca la diferencia y trascendencia 
en la identificación de necesidades, toma de decisiones y resultados en el campo profesional.

Desarrollo  

El concepto socialmente aceptado y amplio del término profesional hace referencia a la persona que realiza 
un trabajo o labor específica dentro la esfera de necesidades sociales. Para ello, requiere de una preparación 
especializada y acreditada. En este sentido, es necesario deslindar el desenvolvimiento del rol profesional 
o facultativo, a partir del proceso de formación inicial hasta el proceso de autogestión formativa para la 
mejora de la actuación laboral.

Alcances del rol profesional frente a las demandas sociales 

En este apartado, es necesario emplear un concepto más sólido y amplio del profesional, puesto que su 
actuación se concretará en entornos sociales con características diferenciadas. Es por ello que se parte del 
concepto de Berumen (2005), citado por Abundis (2013) quien indica que “una profesión tiene que ver 
con actividades de gran valor, indispensables para la colectividad y que demanda amplios conocimientos, 
así como una forma específica de actuar”. Este concepto se enmarca en tres ámbitos de responsabilidad: 
el individual, asumido por el novato o experto desde la identificación de carencias en su conocimiento; el 
organizacional o institucional, aceptado por el instituto, universidad o colegio profesional, que provee de 
conocimientos actualizados y especializados; y el social, que representa a una determinada colectividad 
que, en un espacio – tiempo definido, provee de demandas que requieren ser satisfechas. En este sentido, 
un profesional resulta más eficiente en cuanto emplea todos los recursos que posee a su alcance para 
diagnosticar, con precisión, las necesidades del entorno y planifica una intervención concreta basada en la 
actualización de sus conocimientos. 

A partir del concepto, se infiere que existen condicionantes internos y externos que generan la necesidad 
de investigar para poder suplir las carencias formativas o la brecha que se produce entre las demandas sociales 
y el conocimiento vigente. Respecto al primer condicionante, está conformado por “condiciones nacionales, 
los avances tecnológicos, las políticas internacionales, los mercados de trabajo tanto interno como externo, 
las necesidades del sector productivos y los requerimientos exigidos por cada sociedad, en lo particular” 
(Abundis, 2013). Por otro lado, el condicionante interno se constituye a partir de los conocimientos, 
actitudes, intereses, motivaciones y competencias del facultativo. La integración de estos condicionantes 
en el ejercicio profesional puede ser asumida desde una perspectiva fragmentada o integrada. Esta última 
posición emplea la investigación reflexiva como una herramienta de pensamiento y de enfoque, tanto para 
el diseño de la estrategia, como para la ejecución de las acciones profesionales. 

Para brindar una mayor solidez en la perspectiva del rol profesional es necesario acudir a la teoría de 
Zupiria-Gorostidi (2000), quien explicita tres atribuciones simbólicas al rol profesional. En efecto, explica 
que el rol prescrito es aquel que está condicionado por lo que la sociedad espera del especialista; por otra 
parte, el rol subjetivo se constituye a partir de las propias creencias del profesional frente a su propio 
desempeño; y, finalmente, el rol actuado se refiere a lo que realmente realiza el profesional. En particular, 
considero que los tres roles no deben considerarse excluyentes. Se pueden integrar y triangular mediante el 
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juicio de expertos y de los beneficiarios atendidos. Nuevamente, la investigación reflexiva surge como un 
recurso útil para generar esta conciliación entre los tres niveles: prescrito, subjetivo y actuado.

Dicotomías epistemológicas y curriculares que rigen la formación y actuación del profesional

La actuación profesional se rige por los fundamentos epistemológicos y curriculares a través de los cuales 
el profesional ha sido preparado y que, de alguna manera, constituyen un mensaje implícito que orienta su 
acción. Desde luego, este mensaje, que cala en los procesos formativos, configura una dicotomía que deviene 
en procesos de acción (tradicional o reflexiva). Esta división conceptual se aprecia, con mayor detalle, en la 
siguiente tabla:

Tabla 1: Diferencias entre la formación y actuación del profesional según el enfoque formativo

Aspectos Enfoque técnico Enfoque reflexivo 
Postura respecto 
al conocimiento 
disciplinar 

 Es provisto por los expertos Se construye, deconstruye y 
reconstruye en el contexto.

Resultados esperados

El profesional demostrará 
la capacidad de aplicar los 
conocimientos y habilidades en 
el contexto laboral.

El profesional, a través del 
ejercicio de capacidades de 
juicio y reflexión, podrá resolver 
problemas laborales y del 
entorno.

Relación entre la 
teoría y la práctica

Se establece una relación 
vertical. La práctica es 
considerada como la aplicación 
de la teoría, a la cual se 
supedita.

La teoría y la práctica son 
interdependientes y se 
retroalimentan constantemente.

Rol esperado, 
subjetivo y actuado 

El profesional se desempeña 
como un técnico o experto en el 
campo.

El profesional es un experto 
que constantemente analiza y 
reflexiona sobre su actuación.

Fuente(s): Elaboración propia a partir de Grundy (1994) ; Schön (1992)

Es importante acotar que los diseños curriculares innovadores son aquellos que concilian la relación 
entre la teoría y la práctica, así como las situaciones experienciales que se consideran como oportunidades 
de aprendizaje disciplinar (Sáiz-Linares & Susinos-Rada, 2014). En este sentido, la investigación resulta 
relevante en cualquiera de los periodos formativos.

Intervención de la investigación reflexiva: recurso potenciador de la efectividad y eficacia en el ejercicio 
profesional.

La acción profesional, según los lineamientos establecidos en el apartado anterior, está condicionada por 
distintas consideraciones sociales, educativas y personales. Es necesario presentar las tipologías propuestas 
por Dewey (1998), citado por Erazo (2011), quien la subdivide en dos tipos. Por un lado, presenta a la 
acción rutinaria, regida por la tradición y convencionalismos sociales: autoridad, conocimientos facultativos 
y funciones prescritas. Por otro lado, indica que la acción reflexiva se basa en el análisis de los fundamentos 
disciplinares actualizados que sirven como tamiz para autoevaluar el propio desempeño profesional. Además, 
el profesional, desde este punto de vista, es consciente de los efectos y consecuencias que genera. A partir de 
este deslinde, se infiere que la investigación es la herramienta o recurso que efectiviza el proceso reflexivo.
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Figura 1: Consideraciones sociales, educativas y personales que guían la acción profesional según Dewey

Fuente(s): Elaboración propia a partir de Erazo (2011)

Por otro lado, Schön (1992), citado por Erazo (2011); y Novillo-Navarro & Alonso-Lamilla (2015), 
propone un modelo centrado en el proceso más que en el posicionamiento valorativo del profesional. En su 
modelo, evalúa dos componentes preliminares. El primero está conformado por el conocimiento en la acción, 
que se refiere al bagaje previo de ideas y representaciones teóricas transmitidas en la formación académica, 
también, hace referencia a los conocimientos prácticos y vivenciales adquiridos por la experiencia en el 
campo. Las nociones de ambos caudales se emplean, de manera heurística, para actuar eficientemente ante 
una demanda profesional. Por otra parte, la reflexión en la acción es un proceso en el cual el conocimiento 
es producido por el profesional a medida que actúa. Este contenido no es sistemático, pero es útil porque 
produce cuestionamientos ante prácticas eficientes o no eficiente en el ejercicio profesional; también, 
implica introducir nuevas acciones, en virtud a aprendizajes que son autogenerados por mecanismos de 
experimentación, y ensayo – error.  El último componente, denominado reflexión sobre la acción y sobre 
la reflexión en la acción, asume que el conocimiento es el resultado del análisis posterior a la acción en el 
que se evalúa la propia actuación profesional. En este caso, se deconstruye a la luz de las teorías vigentes o 
el auxilio de otros expresos en la materia y se reconstruye en función a su eficacia dentro del contexto. Es en 
esta última acción en la que se incluye a la investigación como pivote para mejorar el ejercicio profesional. 

Figura 2: Secuencia generadora de conocimiento profesional a partir de la investigación reflexiva propuesta por Schon

Fuente(s): Elaboración propia a partir de Erazo, (2011); Novillo-Navarro & Alonso-Lamilla, (2015); Schon, (1992)
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Conclusiones  

Como se puede apreciar, a partir de los fundamentos desarrollados, el profesional que aplica la investigación 
reflexiva despliega un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes; es decir, capacidades frente a las 
exigencias cambiantes del entorno. En efecto, el profesional reflexivo observa a la realidad laboral a partir 
de los desajustes entre la preparación profesional (conocimiento teórico disciplinar) y las experiencias en 
el campo laboral (conocimiento empírico). El reconocimiento de estas divergencias es el punto de partida 
para la investigación reflexiva. En un primer momento, sirve para problematizar y experimentar. En un 
segundo momento, brinda la oportunidad de recrear el conocimiento a partir de la inclusión de diversos 
métodos empleados en la investigación básica, aplicada o profesional. El saber obtenido, esencialmente, 
permite perfeccionar la capacidad de toma de decisiones y resultados laborales. No obstante, también se 
constituye como una oportunidad para sistematizar la teoría adquirida en formatos que permitirán difundir 
los hallazgos científicos o divulgarlos a la comunidad. En este sentido, el profesional genera un valor 
agregado en su ámbito profesional y posee una mayor capacidad adaptativa para responder a los cambios. 
En esta línea, se sugiere que los centros de formación profesional y los espacios laborales apuesten por la 
inclusión del enfoque curricular socio crítico para incrementar la productividad económica a partir de la 
responsabilidad social cívica y empresarial. 

En síntesis, el profesional reflexivo aplica, en su desempeño profesional, una serie de premisas que, según 
el punto de vista establecido en este ensayo, se constituyen en ventajas. Al respecto Campillo et al., (2012); 
Domingo (1997); Pérez (2007); Schön (1992) coinciden en brindar el siguiente perfil:

Es aquel que reconoce que el saber teórico presenta limitaciones en los espacios de actuación profesional, 
en los que se pueden presentar dilemas éticos que generan incertidumbres.

No conoce una respuesta certera a aquellos “problemas” que se presentan en el contexto laboral. No 
obstante, los aprecia como una oportunidad para investigar y aprender, mediante un proceso reflexivo que 
va más allá de la aplicación de conocimientos teóricos.

Emplea herramientas reflexivas que permiten contextualizar el problema para luego analizarlo.

Apela a un ciclo de mejora constante que, sin duda, se encuentra instalada en la filosofía que rige a su 
práctica profesional. 

En esta época posmoderna, en la cual los mecanismos de socialización han variado debido al auge de 
las redes sociales y se han instaurado cambios forzosos originados por el aislamiento social a causa de la 
pandemia, es necesario promover el espíritu crítico y creativo en los profesionales que se están formando. 
Finalmente, es necesario requerir de un cambio profundo en las actuaciones profesionales a la actual 
generación.  
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La Investigación Sistémica:  
Un Enfoque Emergente en la Sociedad  

del Conocimiento
(Systems research: an emerging approach in the knowledge society)

Cesar Alonso Bohórquez Meleán - Universidad Doctor Rafael Belloso Chacín - Venezuela

Resumen: El cambio de época que nos introduce en la sociedad del conocimiento trae consigo nuevas demandas en materia educativa vinculadas a la utilización de 
métodos y modelos de investigación social que privilegian la adopción de un enfoque sistémico. El presente artículo centra su interés en analizar las variables que 
advierten la emergencia de un enfoque de investigación sistémica en la sociedad del conocimiento. Entre sus fundamentos epistemológicos destacan el conectivismo 
y sus teorías constitutivas; teoría de sistemas; enfoque socio-formativo complejo de las competencias y desarrollo del talento humano basado en competencias. Estas 
teorías y enfoques están presentados bajo los criterios de Bohórquez (2020), Bohórquez y otros (2020), Hurtado (2010), Tobón (2010), Alles (2008), Siemens (2004), 
entre otros. El artículo da cuenta de una investigación cualitativa enmarcada en el paradigma interpretativo de la investigación, orientada bajo métodos y técnicas 
inherentes al análisis documental y la hermenéutica. Se utilizaron técnicas de análisis de datos como codificación, categorización y triangulación de la información; 
siendo necesaria la utilización de fichas de registro y análisis documental; y portafolios digitales. Se concluye que ante la demanda de una acción investigativa integrada 
a programas, planes y proyectos de investigación, donde el acto de investigar adquiere un nuevo sentido al promover acciones cooperativas – colaborativas para 
concretar proyectos de investigación que aporten soluciones concretas a problemáticas específicas que afectan el ámbito social, económico, político y ecológico, emerge 
un nuevo enfoque de investigación que privilegia la investigación sistémica.

Palabras clave: investigación sistémica, conocimiento, colaboración, cooperación. 

Abstract: The change of era that introduces us to the knowledge society brings with it new demans in educational matterslinked to the use of social research methods 
and models that favor the adoption of a systemic approach. This article focuses its interest on analyzing the variables that warn of the emergence of a systemic 
research approach in the knowledge society. Among its epistemological foundations, connectivism and its constitutive theories stand out; systems theory; complex 
socio-formative approach to competencies and development of human talent based on competencies. These theories and approaches are presented under the criteria of 
Bohórquez (2020), Bohórquez y otros (2020), Hurtado (2010), Tobón (2010), Alles (2008), Siemens (2004) among others. The article gives an account of a qualitative 
research, oriented under methods and techniques inherent to documentary analysis and hermeneutics. Data analysis techniques were used such as information coding, 
categorization and triangulation; being necessary the use of records and documentary analysis; and digital portfolios. It is concluded that in the face of the demand for 
an investigative action integrated intro research programs, plans and projets, where the act of research acquires a new meaning by promoting cooperative – collaborative 
actions to carry out research projects that provide concrete solutions to specific problems that affect the social, economic, political and ecological sphere, a new research 
approach emerges that favors systemic research.   

Keywords: systemic research, knowledge, collaboration, cooperation.

Introducción

A partir del estudio de la relación entre comunicación-cognición es posible comprender el proceso evolutivo 
del hombre y su naturaleza trascendental. Su dinámica evolutiva pareciera estar vinculada a una especie de 
correlación entre comunicación-cognición, donde el ritmo del proceso está determinado por estímulos que 
capta del entorno, (signos y herramientas culturales), y los mecanismos (formales e informales) que adopta 
para su internalización. (VigotsKy citado por Falieres y Antolín, 2007). Durante el siglo pasado la humanidad 
fue testigo de cómo algunos acontecimientos de la historia, vinculados a la revolución de métodos y formas 
de comunicación, crearon en las personas una necesidad de adaptación que se convirtió en estímulo para 
reorientar su pensamiento científico-filosófico e impulsar transformaciones sociales que generaron nuevos 
signos culturales y las herramientas para su internalización (Bohórquez, 2020). 

Asimismo, estos signos y herramientas, con la ayuda de una mediación pertinente, se convirtieron en 
medios de influencia psicológica (interna y externa) que estimularon la evolución humana, generando 
la configuración de nuevas constelaciones neuronales responsables del desarrollo de nuevas habilidades 



309

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

comunicativas-cognitivas que hicieron posible la adaptación de las personas en su entorno. De manera 
que, acontecimientos como la invención de la imprenta, del telégrafo y de la internet, en su momento, 
se convirtieron en herramientas culturales que transformaron los métodos y formas de comunicación, 
incrementando el acceso a la información y la generación de nuevos conocimientos que impulsaron los 
cambios de época. En ese sentido, hemos vislumbrado el tránsito de la humanidad por tres grandes períodos 
evolutivos; sociedad de la comunicación (1450-1960), sociedad de la información (1990-2010) y sociedad 
del conocimiento (proyección 2010-2030).

En cada uno de ellos se hace evidente la evolución del conocimiento humano bajo la influencia de la 
comunicación. En efecto, existe una gran desproporción al contrastar su vigencia. Ello permite deducir una 
correlación entre innovación comunicativa y aceleración de la producción de conocimientos. Es decir, a 
medida que se incrementan las innovaciones en materia de comunicación, aumenta también la producción, 
renovación, acumulación y caducidad del conocimiento.    

El origen de la sociedad de la comunicación se ubica en el año 1450 con la invención de la imprenta, 
alcanza su máxima expresión en 1854 con la aparición del telégrafo e inicia su periodo de transición en 
el año 1960 con el uso limitado de la internet. La sociedad de la información comienza con el uso masivo 
de la internet en 1989 y culmina en el año 2010 para abrir paso a la sociedad del conocimiento, donde la 
inteligencia artificial y la interconexión masiva de dispositivos y herramientas digitales crean una nueva 
manera de organizar los medios de producción a través de sistemas cyberfísicos, abriendo paso a la 
denominada cuarta (4) revolución industrial. Se estima que en el año 2030 iniciará su período de transición 
(Oliván, 2016, Bohórquez, 2020).    

A la par de estas transformaciones, surgen nuevos paradigmas, enfoques y métodos de investigación 
que, influenciados por la reorientación del pensamiento científico-filosófico, responden a las demandas 
introducidas por los signos y herramientas culturales emergentes en cada época. En importante destacar que 
un paradigma de investigación se concibe como “…un conjunto de creencias y actitudes, como una visión 
del mundo compartida por un grupo de investigadores; y que implica, específicamente, una metodología 
determinada en la práctica de la investigación” (Rodríguez 2007, 23). A partir de estas creencias se configura 
una concepción de la realidad y del acceso al conocimiento denominada enfoque de investigación que 
determina “…la elección de cierta clase de procedimientos, técnicas e instrumentos  para la observación de 
hechos y la recolección de datos y formas de tratamiento de los mismo” (Rodríguez 2010, p. 31).

Tal y como se ha señalado, estos enfoques de investigación han ido evolucionando en cada cambio 
de época bajo la influencia de las corrientes del pensamiento científico - filosófico dominante en torno a 
la generación y acceso al conocimiento. Ello se debe a que la investigación es un proceso inherente a la 
naturaleza humana que acerca al hombre al conocimiento de sí mismo y de su entorno. Este acercamiento se 
lleva a cabo bajo la influencia de una comunicación efectiva que le permite aprender a comunicarse (consigo 
y con su entorno) para comprender; en la medida que comprende conoce, cuando conoce educa su ser para 
convivir, hacer, evolucionar y trascender de la mano de sus semejantes.  

De esta manera, los cambios de época nos han conducido hacia la era del conocimiento, donde surgen 
“…comunidades de conocimientos: redes de individuos cuyo objetivo fundamental es la producción y la 
circulación de saberes nuevos y que ponen en relación a personas que pertenecen a entidades diferentes o 
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incluso rivales”. Estas comunidades conciben el conocimiento como la habilidad que permite crear, recrear 
y combinar códigos de comunicación, a partir de fuentes de información, para innovar en la producción de 
bienes y servicios. En ese sentido conciben  la adaptación como el resultado  de aprender a conocer (Paul y 
Dominique 2002, p. 7).

En ese contexto, conocer no se reduce a un simple acto de memorización de información, sino que 
representa un estilo de vida donde el acto de investigar juega un papel fundamental al estar vinculado a 
procesos de formación (a nivel personal, institucional y social). Es decir, la investigación deja de ser un acto 
aislado para convertirse en el eje que articula los procesos de formación, con los sistemas de gestión del 
conocimiento favorables a la innovación y el desarrollo humano de los pueblos. Desde esa perspectiva, más 
que un acto individual que satisface fines personales de orden académico, la investigación pasa a ser una 
acción sistémica e integracionista, vinculada a la satisfacción de demandas sociales, que adquiere sentido 
y se reviste de pertinencia al cubrir necesidades representadas en programas planes y proyectos científicos. 
Ello trae consigo nuevas demandas vinculadas a la utilización de métodos y modelos de investigación social 
que privilegian la adopción de un enfoque sistémico. Tales demandas están vinculadas a un conjunto de 
variables que emergen como signos culturales, inherentes a la denominada era del conocimiento, cuya 
complejidad devela la necesidad de adoptar un nuevo enfoque de investigación con orientación sistémica 
que permita abordar su naturaleza. Por tanto, el presente artículo centra su interés en analizar las variables 
que advierten la emergencia de un enfoque de investigación sistémica en el contexto de la sociedad del 
conocimiento.

Metodología

El artículo da cuenta de una investigación cualitativa enmarcada en el paradigma interpretativo de la 
investigación, orientado bajo métodos y técnicas inherentes al análisis documental y la hermenéutica. Se 
utilizaron técnicas de análisis de datos como codificación, categorización y triangulación de la información; 
siendo necesaria la utilización de fichas de registro y análisis documental; y portafolios digitales. 

Los procedimientos metodológicos antes mencionados permitieron sistematizar el contenido recopilado 
de fuentes bibliográficas y electrónicas sobre la temática de investigación, para luego, organizarla y 
sistematizar, con estilo original, el resultado del análisis de contenido efectuado (Rodríguez 2007; Yuni y 
Urbano 2014, Martínez,  2010; Corbetta, 2007). Los aportes mostrados en este documento representan la 
interpretación hermenéutica del material analizado.

Resultados

Variables que Advierten la Emergencia de un Enfoque de Investigación Sistémica en la Sociedad del 
Conocimiento

Tal y como se ha señalado, el cambio de época que nos introduce en la era digital ha estimulado la 
aparición de la denominada economía del conocimiento impactando los sistemas económicos y educativos 
del mundo. (Paul y Dominique, 2002).  Como consecuencia se ese impacto han surgido nuevas demandas en 
materia educativa vinculadas a la utilización de métodos y modelos de investigación social que privilegian 
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la adopción de un enfoque sistémico, estas demandas están vinculadas a tres variables o categorías 
fundamentales que son, 1. Uso masivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
comunicación interpersonal, la innovación y creación de nuevos saberes. 2. Nuevas formas de organización 
de las empresas impulsadas por el capitalismo de innovación intensiva que privilegian la formación del 
talento humano y el aprendizaje colectivo. 3. La demanda de Programas de investigación, como mecanismos 
de regulación, para controlar los múltiples y complejos desafíos implícitos en la emergencia de una nueva 
economía fundada en el conocimiento. A continuación se describen: 

Uso masivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Comunicación Interper-
sonal, la Innovación y Creación de Nuevos Saberes.

El uso masivo de las TIC representa la primera variable que advierte la emergencia de un modelo de 
investigación sistémica. En efecto, el uso masivo de estas tecnologías ha logrado disminuir las limitaciones 
de tiempo y espacio en los procesos de comunicación estimulando la flexibilización de la proximidad y las 
opciones de movilidad. (Una geografía sin limitaciones de distancia). (Paul y Dominique, 2002).

Ante este estímulo surge la democratización del conocimiento y libre acceso a la información que 
desencadena la aceleración de la creación, acumulación y  depreciación del conocimiento. En consecuencia, 
emergen nuevas demandas sociales vinculadas a la implementación de políticas y normas que regulen la 
propiedad intelectual y la articulación entre los sistemas económicos con los sectores educativos para evitar 
limitaciones que afectan el desarrollo humano. Tales limitaciones están vinculadas a la fragmentación de los 
saberes y la trasferencia del conocimiento (Pérez, Mercado, Martínez y Mena 2018).

Otra demanda emergente está asociada a la necesidad de configurar nuevos mecanismos de formación e 
investigación para crear condiciones favorables que faciliten el acceso a la nueva economía del conocimiento. 
Ello en aras de disminuir la brecha digital entre quienes tienen acceso a las TIC y los que no lo tienen. Se 
presenta también la necesidad de crear e implementar políticas educativas que faciliten el uso, acceso y 
provecho de la Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) en favor de la educación y 
el desarrollo humano de los pueblos. (Aprendizaje autónomo sobre las TIC y aprendizaje autónomo con las 
TIC). (Oliván, 2016; Pérez y et al., 2018).

Lo antes señalado pone de relieve la necesidad de creación de una nueva teoría curricular adaptada a la era 
del conocimiento que oriente la configuración de currículos abiertos (en permanente construcción); nuevos 
métodos didácticos promotores del autoconocimiento (didáctica del autoconocimiento), el aprendizaje 
autónomo (aprender a aprender) y una nueva concepción del conocimiento (distinción entre saber, datos e 
información). En ese sentido, la nueva teoría curricular requiere orientar la mediación tecnológica en favor 
del uso y provecho de las TIC en aras de hacer frente a los nuevos males que están afectando a las nuevas 
generaciones como la tecnodependencia, pornodependencia, deprivación cultural, entre otros (Bohórquez 
2020; Pérez y et al., 2018).
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Nuevas Formas de Organización de las Empresas Impulsadas por el Capitalismo de Innovación Inten-
siva que Privilegian la Formación del Talento Humano y el Aprendizaje Colectivo.

La segunda variable que advierte la emergencia de un enfoque de investigación sistémico integracionista 
está asociada a las nuevas formas de organización de las empresas que, impulsadas por el capitalismo de 
innovación intensiva, privilegian la formación del talento humano y el aprendizaje colectivo implementando 
nuevos modelos de gestión del conocimiento favorables a la configuración de sistemas de coproducción 
científica (Paul y Dominique, 2002; Bohórquez, Ávila y Cabarcas, 2020).

Estos sistemas promueven la conformación de comunidades y redes de aprendizaje interconectadas, de 
apoyo, de cooperación y de colaboración en la producción, difusión y utilización del conocimiento. Del 
seno de estas comunidades emergen nuevas formas de hacer investigación; nuevos modelos y métodos 
de investigación articulados a programas, planes y proyectos científicos que privilegian la investigación 
sistémica, lo cual acelera la intensidad de la innovación y facilita la evolución de los saberes en favor del 
desarrollo humano (Rodigou y Paulín, 2011; Oliván, 2016). 

La Demanda de Programas de Investigación, Como Mecanismos de Regulación, para Controlar 
los Múltiples y Complejos Desafíos Implícitos en la Emergencia de una nueva Economía Fundada en el 
Conocimiento.

La tercera y última variable se asocia a la demanda de programas de investigación como mecanismos 
de regulación para controlar los múltiples y complejos desafíos implícitos en la emergencia de una nueva 
economía fundada en el conocimiento. Estos desafíos estarían asociados a la configuración de sistemas 
de adquisición de competencias y de innovación adaptados a las economías del saber; la protección de la 
producción científica y la propiedad intelectual (Paul y Dominique, 2002).

Otros desafíos se vinculan con la consolidación de una dinámica endógena entre fuerzas científicas, 
económicas y políticas para articular esfuerzos y establecer vínculos entre científicos y empresarios. Ello 
alude a la consolidación de programas de investigación para la creación y reforzamiento de equipos de 
investigación estables interdisciplinares que aporten a la comprensión de la realidad emergente de las 
sociedades fundadas en el conocimiento (Oliván, 2016).

Conclusiones

Ante la demanda de una acción investigativa integrada a programas planes y proyectos de investigación, 
el acto de investigar adquiere un nuevo sentido al promover acciones cooperativas-colaborativas para 
concretar proyectos de investigación que aporten soluciones concretas a problemáticas específicas que 
afectan el ámbito social, económico, político y ecológico.

En ese contexto emerge un nuevo enfoque de investigación que privilegia la investigación sistémica para 
responder a los retos desafíos y demandas derivadas del uso masivo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación; las nuevas formas de organización de las empresas; la formación del talento humano, 
el aprendizaje colectivo y los mecanismos de regulación para controlar los múltiples y complejos desafíos 
implícitos en la emergencia de una nueva economía fundada en el conocimiento.
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La Investigación Universitaria Post Ley 
Universitaria 30220: ¿Ficción o Realidad?

(University investigation post University Law 30220: fiction or reality?)

Juan Carlos Norabuena Castañeda1 - Universidad Nacional Federico Villarreal

Resumen: La investigación universitaria tras la implementación de la Ley Universitaria 30220, pretende reafirmar la mejora de la calidad de la educación universitaria, 
establece la investigación como un eje fundamental para el fortalecimiento de la universidad, sin embargo, más allá de los avances también es cuestionada por 
diversos actores, entre políticos y académicos. Es por ello que el presente trabajo pretende analizar bajo un enfoque cualitativo a través de la revisión documental, la 
estadística presupuestal, normativa, así como la revisión de la ley universitaria 30220. Se determina que la investigación universitaria ha mostrado mejora tras la 
promulgación de la Ley Investirá. Se concluye que a pesar de las limitaciones ya sean presupuestales o propias de la norma, la investigación universitaria ha avanzado 
considerablemente en contraposición de años anteriores.

Palabras clave: investigación, universidad, calidad educativa, fortalecimiento, desarrollo.

Abstract: University research after the implementation of the University Law 30220, aims to reaffirm the improvement of the quality of university education, it 
establishes research as a fundamental axis for the strengthening of the university, however, beyond the advances it is also questioned by various actors, among 
politicians and academics. For this reason, this paper aims to analyze under a qualitative approach through documentary review, budget statistics, regulations and the 
review of the university law 30220. It is determined that university research has shown improvement after the enactment of the Research Law. It is concluded that in 
spite of the limitations, whether budgetary or those inherent to the law, university research has advanced considerably in contrast to previous years.

Keywords: research, university, educational quality, strengthening, development.

Introducción

La investigación universitaria en el Perú siempre ha sido un tema de discusión y cuestionamiento por parte 
de políticos, académicos e incluso la sociedad que consideraban que, en el Perú, solo algunas universidades 
realizaban investigación. Tras la aprobación de la Ley Universitaria 30220 en el año 2014, se observó con 
mucho optimismo una ligera oportunidad para que esta situación pueda ser revertida y que todas las 
universidades, a través de la investigación comiencen con la atención de la problemática de cada región. Es 
importante destacar la importancia de la investigación para el desarrollo de un país.

La universidad actual no es solo el lugar donde se forman los profesionales, sirve a la sociedad y al 
conocimiento. No es universidad si no forma los profesionales que requiere el país, pero tampoco lo es si no 
dedica parte de sus esfuerzos más calificados a la investigación (Suárez, 2003, p. 6).

Antes del 2014 ya se cuestionaba el poco avance que las universidades habían mostrado en este aspecto, 
lo que las dejó fuera de importantes rankings internacionales como Scimago, Shangai o QS, y que incluso 
podría señalarse que muy pocas veces se fue participe. A nivel nacional, sus resultados no tenían mucho 
impacto en la problemática regional o local, cuando este proceso debía “producir conocimiento de alta 
rigurosidad” (MINEDU, 2015, p. 5) por el contrario no presentaron proyectos que realmente puedan resolver 
la problemática de la población. 

Posteriormente, tras la promulgación de la Ley Universitaria 30220 se pretendió que la investigación 
tenga nuevamente un rol fundamental en el desarrollo universitario y que la trascendencia de sus resultados 

1 Correo electrónico: jcnorabuenac@gmai.com
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alcance realmente a la atención de la problemática social, y que sea una alternativa para que los gobiernos 
a través de estas investigaciones puedan establecer políticas públicas. En otras palabras, transformar a la 
universidad como el principal “proveedor” de información, a través de la investigación, que sirva de insumo 
para que los tomadores de decisiones las consideren como parte las acciones que vayan a realizar.

En ese sentido, para el desarrollo de este planteamiento fue necesario analizar la evolución de la 
investigación en el Perú, revisar la normativa y las estadísticas que durante estos años de vigencia de la Ley las 
instituciones universitarias han avanzado, considerablemente o no, en el fortalecimiento de la investigación 
y más aún determinar si la Ley Universitaria 30220 fue el factor clave para este avance, que a todas luces 
podríamos suponer que sí.

Desarrollo

La investigación en el Perú desde una mirada normativa

El proceso de investigación es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de un país, no solo 
en el aspecto económico, tal como se observa tras la obtención de patentes y la posterior venta de estas 
invenciones en los mercados internacionales generando grandes ingresos económicos, sino también porque 
permite atender otra problemática de la población, el aspecto social, que solo las investigaciones desde la 
mirada de la antropología, la ciencia política, la sociología, entre otras ramas pueden brindar.

En el Perú, meses previos a la Reforma de Córdoba, en el año 1918 ya se demostraba el interés por la 
formación en la investigación como herramienta para el desarrollo nacional, a través de la Ley 2690, Ley 
Orgánica de Enseñanza del 28 de enero de 1918, establecía que los universitarios deberían llevar cursos que 
permita formar la vocación y la aptitud de los alumnos para la investigación científica (Asamblea Nacional 
de Rectores, 2001, p. 30) y en adelante las demás leyes universitarias tal como se muestra a continuación en 
la Tabla 1.

Tabla 1: La investigación en las leyes universitarias del Perú

Año Artículos Sobre la investigación

Ley Orgánica de 
Enseñanza 2690 1918 259, 350, 365

Pasantías internacionales, estimulación de la 
investigación en estudiantes y catedráticos sobre 
todo en materia de interés nacional.

Nuevo Estatuto 
Universitario 1946 1, 4, 31

Establece la investigación como fundamento 
de la universidad y fomenta institutos de 
investigación para estudiantes con esa vocación.

Ley Universitaria 
13417 1960 1, 9, 60, 61

Establece como fines de la universidad la 
promoción de la investigación y dedica un 
Título acerca de la Investigación, priorizando 
fenómenos y problemas de la región.

Ley Universitaria 
23733 1983 1, 65, 66, 67

Establece que la investigación es obligatoria en 
la universidad, establece la coordinación con el 
sector público y privado para la cooperación de 
desarrollo de estudios y/o proyectos que atiendan 
los problemas del país.

Fuente: Información adaptada de la Asamblea Nacional de Rectores, 2001.
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De acuerdo a la tabla anterior es claro que la investigación, en el ámbito de la norma, se ha planteado el 
interés fortalecerla desde lo que es el pregrado, el interés de los gobiernos que han transcurrido demuestran 
que la incorporación de la investigación en las diversas leyes universitarias pretende vincular sus resultados 
con la atención de la problemática nacional, sin embargo, esto puede ser objeto de cuestionamientos tal 
como lo han señalado Arroyo, De la Cruz, Miranda (2008):

debemos considerar que, en muchas universidades del Perú, la investigación científica para los estudiantes 
es una actividad extracurricular y sin tiempo destinado para su desarrollo, por lo que el interés por 
investigar y publicar recae en un escaso número de estudiantes con altas cualidades de curiosidad y 
perseverancia, trabajando en un ambiente hasta cierto punto hostil. (p. 448)

La investigación universitaria en el marco normativo viene estableciendo nuevas disposiciones para su 
fortalecimiento, tal como se ha observado desde 1918 se ha manifestado un interés en crear y fomentar estas 
actividades en las universidades. La actual Ley Universitaria 30220 también incluye un capítulo acerca de la 
investigación. 

Inversión para la investigación en el Perú antes y después de la Ley Universitaria 30220

Otro aspecto que es importante para el desarrollo de la investigación es el aspecto presupuestal, existe el 
cuestionamiento acerca de la inversión que realiza el Estado Peruano en materia de investigación, aun así 
para Arroyo, De la Cruz y Miranda (2018) es la escasa inversión o asignación presupuestal que se le brinda 
incluso a los proyectos de los estudiantes de pregrado, que muchos de ellos podría tener un impacto positivo 
en población, pero que existe una cierta preferencia hacia la investigación que realizan los docentes. Además 
de considerar la inversión que el Estado realiza a estas actividades para lo cual se ha elaborado una tabla que 
permita observar lo que el Estado invierte en ciencia y tecnología.

Tabla 2: Asignación presupuestal para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica

Monto

(S/.)

Ejecución

%
2013 15,758,167 98.1
2015 62,750,074 99.1
2020 72,051,909 72.7
2021 5,906,671 4.1

Fuente: Información adaptada de la Consulta Amigable del MEF, 2021.

Como se observa en la Tabla 2, para el año 2013, se contaba con un presupuesto general de 15 millones 
de soles aproximadamente para el desarrollo de la investigación, sin embargo a partir de la Ley Universitaria 
30220 este presupuesto tuvo un aumento exponencial, considerando que la ley pretendía el fortalecimiento, 
junto con otras entidades vinculadas, de la investigación por lo que decidieron atender este vacío que se 
mantenía en muchos años, para el año 2020 y 2021, en la cual el Perú enfrenta una pandemia, el presupuesto 
asignado no ha sido el suficiente debido a la priorización en el tema salud por la COVID-19.
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Tabla 3: Presupuesto destinado para ciencia y tecnología en las universidades

2013 2020
Monto 

asignado
Monto 
gastado

Monto 
asignado

Monto 
gastado

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos

8,420,416 6,419,327 14,160,114 10,425,246

Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa

12,798,523 768,370 40,154,237 33,713,426

Fuente: Información adaptada de la Consulta Amigable del MEF, 2021

Como se aprecia en la Tabla 3, dos universidades nacionales representativas, entre el año 2013 y el 2020, 
comenzaron a destinar un mayor presupuesto a la investigación, toda vez que posterior a la Ley 30220 dispuso 
la necesidad que aumenten su capacidad de realizar esta actividad, sin embargo, la poca capacidad de gasto 
que se aprecia ha generado un obstáculo y esto se debe a que “con las universidades publicas desarrollando 
otro tipo de actividades más lucrativas que le generan mayores ingresos, es muy poco el presupuesto que se 
asigna al fomento y desarrollo de la investigación científica”. (Barrutía, Acosta, Quipuscoa y Huaranga, 2019, 
p. 4) lo cual es comprensible por las diferentes obligaciones que asumen en otros aspectos, sin embargo, 
tratan de recuperar su espacio en la vida científica, encontrando en la Ley 30220 una base normativa y el 
impulso necesario para reponerse.

La investigación y la Ley Universitaria 30220

En el año 2014 se promulgó la Nueva Ley Universitaria 3220, con lo cual se desactivó un organismo de 
coordinación universitaria como lo fue la Asamblea Nacional de Rectores-ANR y se creó la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU iniciándose el proceso de Licenciamiento 
Institucional en la cual las universidades deben acreditar el cumplimiento de indicadores con la finalidad de 
asegurar que se brinde un servicio de calidad, y que en su artículo 28 establecía como criterio a evaluar la 
existencia de líneas de investigación que las universidades pueden desarrollar (MINEDU, 2014).

La Ley Universitaria 30220 establece nuevas disposiciones que pretendió impulsar la investigación en las 
universidades tal como se muestra a continuación como aspectos importantes:

1. Se señala como una Condición Básica de Calidad para el licenciamiento el establecer líneas de 
investigación.

2. Establece que para obtener el grado de bachiller deberá presentarse un trabajo de investigación por 
lo que obligo a las universidades la implementación o perfeccionar los cursos sobre investigación.

3. Dispone que las universidades deben contar con un Vicerrectorado de Investigación con la finalidad 
de orientar mejor la actividad investigativa de la universidad.

4. Adiciona la categoría del Docente Investigador, encargado de generar nuevas investigaciones, además 
establece un periodo de evaluación permanente.

Asimismo, tras la creación del proceso de Licenciamiento Institucional se consideró como cuarta 
Condición Básica de Calidad la línea de investigación, la misma que contaba con diversos indicadores que 
se muestran en la siguiente figura.
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Figura 1: Condición Básica de Calidad N° 4: Líneas de investigación

Fuente: Andina, 2019

Avances de la investigación

La investigación ha presentado destacables avances a nivel nacional e internacional tal como se muestra 
a continuación:

Tabla 4: Posicionamiento en rankings internacionales

2013 2015 2020
N° de universidades 3 4 9

Fuente(s): Ranking Scimago, 2021.

Como se aprecia en la tabla anterior existe un aumento considerable de universidades que se ubican 
dentro del ranking Scimago, que posiciona a las universidades de acuerdo a la capacidad de publicaciones 
académicas en bases de datos como Scopus, Wos. 

Asimismo, durante el proceso de licenciamiento se presentaron 142 universidades de los cuales solo 
92 lograron obtener su licenciamiento institucional, por lo que podrá señalarse que el 100 % de estas 92 
universidades han establecido sus vicerrectorados de investigación y demuestran que cumplen con los 
criterios que tenga que ver con investigación, lo que genera la institucionalidad de la investigación en la 
universidad.
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Figura 2: Evolución del número de patentes otorgadas

Fuente: SUNEDU, 2020

Otro aspecto potenciado por la Ley Universitaria fue las patentes de invención presentadas ante 
INDECOPI, como se observa desde el 2013 se pasó de contar con una sola patente a 79 presentadas lo que 
nos demuestra el gran avance en invenciones a través de los proyectos de investigación en los que trabajan 
docentes y estudiantes.

Sin embargo, también resulta preocupante lo que SUNEDU (2018, p. 112) señala que “la mayor parte de 
la oferta doctoral en el país estaría enfocada en responder a la demanda de certificación profesional, antes 
que en enmarcarse en las líneas de la agenda de investigación científica y académica de alto nivel”, debido a la 
necesidad de los docentes de conservar sus puestos laborales, como exigencia de la propia Ley Universitaria.

Conclusiones

La investigación universitaria en el Perú ha estado en la agenda nacional desde ya hace varias décadas, 
así como su promoción como necesidad pública para atender la problemática nacional, en el marco 
normativo y el aspecto presupuestal se ha tomado en cuenta al desarrollo de la investigación, sin embargo, 
las universidades no han destinaban adecuadamente el presupuesto asignado.

A partir de la promulgación de la ley universitaria, tras la incorporación de nuevas de nuevos 
procedimientos, como el licenciamiento, el aumento considerablemente de la investigación por parte de 
las universidades ha sido destacable, considerando únicamente el aspecto de las publicaciones académicas 
en bases indexadas que las ha permitido posicionarse en los ranking internacionales, de igual modo a 
nivel nacional a través de las patentes de invención se ha demostrado que los proyectos de investigación 
han concluido en inventos en favor de la población, y que en épocas de pandemia como la actual se ha 
visibilizado aún más.

Sin embargo, es preocupante que los grados académicos que generen investigación y una formación en la 
misma solo sean considerados como un requisito para poder ejercer la docencia o cargos administrativos, 
por lo que es necesario que dentro de la Ley Universitaria se revise este aspecto.
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Resumen: Las nuevas tendencias educativas originadas por la pandemia y las metodologías virtuales en el mundo, nos obligan a repensar en las necesidades de 
aprendizaje y enseñanza en las futuras generaciones y cuestionarnos sobre la importancia de la investigación en este proceso de aprehender nos compromete a 
autoevaluarnos acerca de la formación de nuestros profesionales y cuál es la conducta científica social que asume dentro de la coyuntura actual. Empero, es vital también 
preguntarse ¿Cómo se plantea el conocimiento científico y en qué medida las herramientas didácticas de la investigación son utilizadas en las aulas universitarias? Los 
aspectos científicos, teóricos, pragmáticos y metodológicos de la investigación son una respuesta a este proceso de enseñanza- aprendizaje que permite a los estudiantes 
adquirir competencias significativas. En este proceso, la investigación ayuda a crear, emprender, humanizar e innovar, generando el pensamiento crítico-constructivo 
siendo agentes de cambio y proponiendo soluciones que impacten en el desarrollo humano y social. Es necesario que la investigación sea ese canal que dé respuesta a 
las distintas preguntas universales y problemáticas comunes, es ahora cuando la investigación como método de enseñanza- aprendizaje cumple el rol fundamental. “La 
educación científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizá incluso más, que la propia investigación”. Glenn Theodore Seaborg.

Palabras clave: investigación, educación virtual, desarrollo humano-social.

Abstract: The new educational trends originated by the pandemic and virtual methodologies in the world force us to rethink the learning and teaching needs of future 
generations and to question the importance of research in this process of apprehending commits us to self-evaluate about the training of our professionals and what is the 
social scientific conduct that it assumes within the current situation. However, it is also vital to ask how scientific knowledge arises and to what extent are the teaching 
tools of research used in university classrooms? The scientific, theoretical, pragmatic and methodological aspects of the research are a response to this teaching-learning 
process that allows students to acquire meaningful skills. In this process, research helps to create, undertake, humanize and innovate, generating critical-constructive 
thinking, being agents of change and proposing solutions that impact human and social development. It is necessary for research to be that channel that responds to 
the different universal questions and common problems, it is now when research as a teaching-learning method plays the fundamental role. “The scientific education 
of young people is at least as important, perhaps even more, than the research itself.” Glenn Theodore Seaborg.

Keywords: research, virtual education, human-social development.

Investigación : Una Mirada desde la Docencia

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), órgano adscrito al 
Ministerio de Educación, se creó como una entidad reguladora a fin de potenciar la calidad de la educación 
peruana universitaria y sus programas académicos y facultades. Esto debe asegurar la investigación y calidad 
en las aulas universitarias. 

El Ministerio de Educación (MINEDU) como ente rector de la política educativa debía impulsar en 
las universidades públicas y privadas el licenciamiento y las autorizaciones académicas para que con la 
calidad debida atienda a los jóvenes peruanos y sean estos competitivos y estudiantes del mundo, incluso 

1 Correo electrónico: direccion@email.edu
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sugirió el cambio de autoridades con el objetivo de preservar la ética profesional en las casas de estudio, esto 
permitiría  crear un sistema de información para el nivel superior, e instaurar una nueva mirada a la carrera  
docente y por ende a los profesionales peruanos. Seis años después, en la carrera por el licenciamiento; se 
ha evidenciado que algunas universidades han sido autorizadas bajo los requerimientos de la SUNEDU, 
demostrando cumplir con las condiciones básicas de calidad que está institución exige y otras no han logrado 
continuar en las actividades académicas, incluso aquellas cuyos añejos currículos parecían inamovibles. El 
MINEDU apoyó el licenciamiento de las universidades nacionales y privadas, en reiteradas veces se enfrentó 
a las propuestas y ataques de cambios la ley universitaria N°30220 promoviendo autoridades idóneas, invirtió 
en las políticas presupuestales en apoyo al licenciamiento, promoción e incentivo a docentes investigadores   
y a pesar de que no se concretaron los niveles deseables en la ejecución, aumentó el gasto del porcentaje 
destinado a la educación. Frente a este panorama de exigencias y normativas donde el docente universitario 
se ve obligado a sustentar grados y títulos para mantenerse en la actividad académica pues bajo la mirada 
de las instancias reguladoras, las universidades nacionales promueven el nombramiento y regulación de 
su plana docente, las universidades privadas en la misma línea buscan empoderar a sus catedráticos con la 
mayor cantidad  de grados académicos, sin embargo, en ninguna de los contextos se presentan resultados 
en la praxis de la investigación. En la tabla 1 se presenta la situación actual del proceso de licenciamiento en 
el Perú.

    Tabla 1: Proceso de licenciamiento 

FECHA ESTADO
04/01/2021 94

Licenciamientos Otorgados

92 Universidades 

02 Escuelas de Posgrado
13/01/2021 50

Licenciamientos Denegados

48 universidades

02 escuelas de posgrado 
denegados

Fuente(s): Información SUNEDU, 2021

A la luz de los resultados en las facultades y programas universitarios se presentan trabajos de investigación 
descriptivos, cuyas respuestas a las problemáticas universales son casi nulas. Según las mismas fuentes de 
SUNEDU existen porcentajes mínimos sobre la participación de los docentes en la investigación las cifras 
que se presentan son poco alentadoras tenemos que el Registro Nacional de Investigadores (RENACYT) 
del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC, 2019), reporta 2445 
investigadores para una población de 32 millones de habitantes, aproximadamente. En las 143 universidades 
del país (SUNEDU, 2016), laboran 84774 docentes universitarios (INEI, 2016), de los cuales solo 1858 tienen 
la calificación de investigadores certificados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC, 2019), lo cual implica un grave problema ya que al impartir clases en el nivel 
superior no son suficientes los docentes que contribuyen en la formación de competencias investigativas en 
los futuros profesionales durante su procesos de aprendizaje.

Reflexionar sobre el modelo educativo que se desea brindar es especialmente relevante, la educación 
superior enfrenta diversos retos desde hace algunas décadas. Por ejemplo, la acelerada transformación del 
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conocimiento y el creciente cúmulo de información (Bindé, como se citó en Jonnaert, 2005; Barrette, Masciotra 
& Yaya, 2006; Juliá, 2015), así como su accesibilidad masiva a través de publicaciones científico académicas 
digitales (García, 2015) hacen imposible mantener la concepción tradicional del conocimiento como una 
entidad estática que debía encontrarse principalmente en las aulas universitarias y ser reproducida por el 
estudiante conforme era transmitida por el docente (Jonnaert et al., 2006). Por el contrario, en la actualidad, 
se requieren estudiantes con la capacidad de acceder a la información disponible y manejarla por medio de 
las TIC (Jonnaert et al., 2006) para actualizarse permanentemente y lograr transformar esta información 
en conocimientos (Juliá, 2015). Según Bunk (1994), las competencias profesionales son un conjunto de 
conocimientos destrezas y aptitudes que se necesitan al ejercer una profesión, resolver problemas de la 
misma profesión autónoma y flexiblemente, así como, tener la capacidad de asistir en el contexto profesional 
y en la organización del trabajo en el mundo. Asimismo, es necesario considerar la actual mirada pedagógica 
en las aulas universitarias. El proceso de educar por competencias supone un cambio en el paradigma del 
docente, un cambio en la praxis pedagógica y sobre todo un cambio en la idiosincrasia magisterial y en las 
competencias profesionales del mismo educador y de su forma de pensar los propósitos educativos a fin de 
tomar la investigación como instrumento fundamental para lograr resultados idóneos en sus estudiantes. 
Con todo esto cabe resaltar el proceso de adaptación y andamiaje del docente frente a la TIC, asumiendo 
como un gran reto el incorporar a su práctica pedagógica la didáctica tecnológica salvando la brecha 
generacional lo cual permite estar a la vanguardia de los nativos digitales. 

Tabla 2: Comparación educación tradicional /presencial vs educación por competencias /virtual

EDUCACIÓN TRADICIONAL /PRESENCIAL EDUCACIÓN  POR COMPETENCIAS/ VIRTUAL
La formación es impuesta y  Supone una relación de 
autoridad

La formación parte de la iniciativa individual y  no 
existe una relación de autoridad,actitud adoptada y 
compromiso por desarrollar las competencias..

Precede al trabajo o es parte del trabajo. Acompaña al trabajo, es parte del aprendizaje
La preocupación es formar. La preocupación está en crear condiciones para la 

adquisición de competencias.
Silabo por contenidos -Desarrollo del contenido 
temático aislado por cada curso

Integración de actividades, prácticas y clases, 
interáreas e interdisciplinarias. 

Heteroevaluación-Evaluación parcial, final 
(punitiva)

Autoevaluación, co-evaluación, heteroevaluación 
Evaluación formativa y Retroalimentación.. 

Uso de una plataforma estandarizada e institucional Uso de múltiples plataformas, programas y app para 
el desarrollo de competencias profesionales.

La investigación es un medio para lograr el 
bachillerato o licenciatura .

La investigación es un canal de aprendizaje 
significativo.

Fuente(s): Equipo de investigación, Centro de Proyección Social UNIFE, 2021



326

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Investigación: Una Mirada desde los Estudiantes

Las universidades tienen la responsabilidad social de formar a la mayoría de profesionales e investigadores 
de alta calidad, capaces de resolver problemas científicos, tecnológicos y humanistas del país, así como 
la creación artística e intelectual. Investigación es la acción y efecto de investigar; asimismo, investigar es 
realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los 
conocimientos sobre una determinada materia. La investigación se considera desde la indagación sistemática 
y organizada hasta la práctica experimental a través de la cual se genere nueva información y posterior 
conocimiento.

Por ello, es necesario reflexionar sobre lo que piensa el estudiante universitario con respecto a 
‘investigación’, puesto que al ingresar en la universidad, lo hace con el objetivo de que la institución lo forme 
en una profesión, no para ‘investigar’, de modo tal que la investigación es para ellos un mero formalismo 
administrativo cuya finalidad recae en la obtención del grado académico. Según el segundo informe Bienal 
que elabora la SUNEDU destacan dos rankings de producción científica con estándares de alta calidad, 
a continuación, en la Tabla 3, se podrá tomar en cuenta la lista de principales universidades que realizan 
investigación para esté ranking se toma en cuenta la información documentaria de todas las disciplinas 
publicadas en revistas indexadas por Web of Science y Scopus por separado, las dos principales bases de 
datos con altos estándares editoriales y científicos.

Nos preguntan ¿por qué se investiga poco? ¿Qué es lo que limita a la investigación a los estudiantes 
peruanos? Principalmente debemos poner énfasis en el plan de estudio de una carrera universitaria este 
nos muestra la tendencia no solo en cuanto a la materia que se estudia, sino al tipo de profesional que 
se pretende formar. Esto tipo de profesional, generalmente, está definido en el Perfil Profesional de cada 
carrera. Al leer estos perfiles notamos que pocos de ellos ponen énfasis en la investigación, así como la 
gran variedad de cursos que presentan la misma carrera. Por otro lado, si analizamos el contenido de los 
cursos, encontramos que, la mayoría de ellos son similares, más que en contenido, en su carácter meramente 
informativo de un tópico. Exponen de manera muy romántica lo que es ciencia, investigación y/o presentan 
la estructura de una investigación, pero, no dicen cómo hacerlo. Es más, algunos comienzan con el proyecto 
de tesis y esperan que el estudiante lo desarrolle presuponiendo que ya conoce qué es y cómo se desarrolla 
cada capítulo. El sociólogo Julio Mejía describe bien este problema al destacar la predominancia de “estudios 
que clasifican datos cuantitativos, agrupan y ordenan las informaciones recogidas según las variables del 
objeto de investigación y lo presentan en cuadros estadísticos. 
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Tabla 3: Ranking general - Web of Science

Nº Universidad Puntaje Producción per 
cápita

Impacto 
científico

Excelencia 
internacional

1 Universidad Peruana Cayetano 
Heredia

100 0,286 48 1174

2 Pontificia Universidad Católica 
del Perú

81,04 0,193 45 919

3 Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos

49,94 0,114 25 644

4 Universidad de Ingeniería y 
Tecnología

46,43 0,374 14 104

5 Universidad Nacional Agraria La 
Molina

41,87 0,266 18 161

6 Universidad Científica del Sur 39,93 0,227 17 228
7 Universidad del Pacífico 30,02 0,223 8 143
8 Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco
27,52 0,074 23 125

9 Universidad Nacional de 
Ingeniería

24,05 0,070 18 145

10 Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas

23,82 0,030 17 264

Fuente: II Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú

El objetivo es presentar datos procesados y no poner a prueba un conocimiento. Los estudios se quedan 
en una etapa de clasificación y tabulación en la exposición de cuadros de frecuencias y porcentajes, sin 
ningún análisis e interpretación teórica de los resultados. Es decir, los datos no conducen a la formación de 
conceptos.” (Mejía Navarrete, 2000). El problema descrito aquí es, sin duda, consecuencia de la formación 
con mallas curriculares que contienen cursos que ponen énfasis en la presentación de datos y contenidos 
teóricos. Al parecer, la concepción de la universidad ha decaído a fuente de datos y el docente un compilador 
de estos, urge conectar las mallas curriculares con la misión, visión de la universidad, plantear un perfil de 
egreso que responda al contexto social, político, económico, haciendo que durante su formación académica 
puedan insertarse en el mercado laboral globalizado. El sistema educativo según lo dispuesto en la nueva 
Ley Universitaria N°30220 exige el desarrollo de dos tesis: una para bachiller, otra para licenciatura. Sin 
duda, adecuada medida para incrementar el número de investigaciones, pero, sin cambio en los planes de 
estudio o sin trabajo metódico en un diseño curricular enfocado en la formación de capacidades, destrezas 
y competencias para la investigación, los graduandos seguirán recurriendo a la compra de trabajos de 
investigación sin validez académica, sin sustento ni respuesta a las problemáticas actuales y sobre todo sin 
ética.  

Finalmente, a manera de conclusión acotamos: Se investiga muy poco en las universidades porque 
los planes de estudio de las universidades peruanas no están diseñados para formar investigadores, estos 
contienen materias en la que solo se presenta información relacionada con la disciplina, pero desconectada 
de un propósito de investigación, ergo, los egresados no desarrollan capacidades para la elaboración de una 
tesis. Sin embargo, los estudiantes se inician en la investigación de forma empírica y socializada, teniendo 



328

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

como fuente la internet, logran hacer investigación dando respuestas prácticas con prototipos sobre 
distintas problemáticas lo cual debe ser acompañado por la universidad que brinde las herramientas para 
complementar y reforzar este proceso de investigación. Por lo que sugerimos la formación de habilidades 
para la investigación, competencias investigativas, desde el inicio del primer año de estudio y consolidarse 
durante todo el proceso de la carrera de manera tal que su tesis aterrice en la práctica ,lo cual va generar 
un rasgo distintivo en los egresados, convirtiendo su investigación en una alternativa de solución ante el 
problema presentado de manera que pueda contribuir con la sociedad demostrando la preparación científica 
, esto va depender también de la institución así como también de las estrategias que se implementen en 
los planes de estudio y sean aplicados de forma coherente y pertinente por los docentes investigadores 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, la investigación por parte del estudiante se puede 
ver reflejado en los semilleros de investigación lo cual tienen la orientación de fomentar capacidades, 
competencias investigativas que favorecen a las comunidades de aprendizaje donde los estudiantes pueden 
innovar y crear. También se detener en cuenta los grupos de investigación, que son un grupo de personas 
que se reúnen para realizar investigación sobre un tema, o una determinada área, lo cual trazan planes a 
corto mediano o largo plazo donde producen resultados sobre los temas propuestos. Es necesario pensar 
en la estrecha relación que existe entre las ciencias experimentales y el desarrollo de la humanidad, más 
aún que estamos eminentemente en la era de la educación virtual digital, es fundamental repensar en la 
enseñanza cuando debemos formar ciudadanos éticos y sociales, capaces de desarrollarse competitivamente 
en sus vidas profesionales y personales en la sociedad y poder aportar en las distintas problemáticas que 
se presentan. Se percibe la educación remota, virtual como un sistema impersonal, puesto que el hecho 
de impartir conocimientos a través de un instrumento digital no permite una interrelación directa entre 
docente y estudiante, lo cual es necesario para construir y fortalecer habilidades blandas y sociales, siendo 
estas requeridas por el mercado laboral y organizaciones empresariales

Humanizando la investigación 

El mundo actual se caracteriza por el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, los cuales tienen un 
impacto directo en la sociedad. Sin embargo,  a pesar de  los beneficios que brindan los nuevos  conocimientos 
a la ciudadanía, existe  en  esta  una imagen  distorsionada  y  alejada  de  la realidad  tanto  de  la ciencia  como  
de los científicos; se percibe erróneamente a la ciencia como inaccesible y que permite llegar a verdades  
absolutas  e  inalterables,  ambos pareceres fundamentados sobre la base de la compleja terminología utilizada 
y de los métodos rigurosos que utiliza (Guerra Retamosa, 2014), pero también tenemos otros grupos que  
tienen  una imagen  negativa  de la ciencia (la consideran difícil, aburrida, solo apta para genios, etc.) y, sobre 
todo, de sus repercusiones peligrosas en la sociedad y el ambiente (Solbes, Montserrat, Furió, 2020).  

Las actividades científicas y tecnológicas son la base del desarrollo de las sociedades, ya sea a través de 
su uso social o económico. La ciencia y la tecnología actualmente no suelen actuar precisamente como 
agentes niveladores, sino que tienden más bien a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, 
acentuando la desigual distribución de la riqueza entre clases sociales y naciones. Solo una pequeña porción 
de la humanidad puede permitirse el lujo de un teléfono celular o de un ordenador conectado a internet, 
existen las brechas digitales, económicas y metodológicas como un indicador entre los países desarrollados 
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y menos desarrollados. Estos indicadores nos permiten reflexionar en lo que respecta a la generación del 
conocimiento, la Unión Europea sigue liderando el mundo de las publicaciones el 34% del total, seguida de 
los Estados Unidos, con el 25%. A pesar de estas impresionantes cifras, en el último quinquenio debido al 
meteórico ascenso de China: las publicaciones chinas prácticamente se han duplicado en los últimos cinco 
años hasta alcanzar el 20% del total mundial. Está claro que las determinaciones económicas del PBI por 
cada país son criterios que deben ser analizados. En el Perú el presupuesto del sector Educación para el 
2021, tendría un incremento de 4% respecto al 2020, totalizando 32,715 millones de soles. Dicho monto se 
orientará, entre otros, al fortalecimiento de la estrategia de educación a distancia, la ampliación de becas, y 
la ampliación de la matrícula escolar. 

Humanizar la ciencia, retomemos Clough, M. (2009). Humanizing science to improve post-secondary 
science education. International History, Philosophy and Science teaching Conference. University of Notre 
Dame, June, 24-28. Esto nos muestra la situación del mundo, en la que la pobreza es el factor determinante, 
para el ser humano. Pero, además, nos damos cuenta que la ciencia se ha convertido en uno de los factores 
más importantes en el mantenimiento de las diferencias entre los países desarrollados y países en vía de 
desarrollo, ya que serán los primeros los que tienen más posibilidades  de configurar  sus  criterios  científicos  
como  fundamentación  de  lo  que  debe  ser investigado. Cuan necesario es la alfabetización científica y 
tecnológica, contribuir a formar ciudadanos y futuros científicos, que conozcan el importante papel que 
la ciencia desempeña en sus vidas personales y profesionales y en nuestra sociedad cuya formación les 
permita reflexionar y tomar decisiones apropiadas en temas relacionados con la ciencia y la tecnología, esto 
debe conducir a valoraciones, a juicios éticos que pueden realizarse atendiendo a la contribución de dichos 
desarrollos a la satisfacción de necesidades humanas (sin olvidar que el conocimiento es una de ellas) y a la 
solución de los problemas del mundo. También será necesario presentar ejemplos de responsabilidad social 
de científicos y técnicos. Si nos centramos en nuestro país, debemos decir que la enseñanza de las ciencias, 
muestra graves carencias. Ello es debido a que, se transmite una imagen de la ciencia descontextualizada, donde 
no se tienen en cuenta aspectos cualitativos de tipo histórico, social o cultural. No obstante, recientemente se 
ha puesto de manifiesto la necesidad de enseñar una ciencia más humana, estimular el  estudio de la ciencia 
como vehículo cultural, conectar la ciencia con  los problemas reales del mundo, la enseñanza de las ciencias 
tiene que transformarse en un elemento de la cultura para formar personas responsables sociales y éticas, 
ver en cada acto social, de investigación, de la pedagógica, de la educación, como un acto inherente en las 
bondades de la axiología humana y que conlleve definitivamente al bien común, por ende a Dios. 
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La Investigación y sus Paradigmas:  
El Camino para Explorar Nuevas Formas  

del Saber
(The investigation and its paradigms: The way to explore new ways of knowing)

Edson Emiro Rosales1 - Investigador Independiente.

Resumen: La investigación es un proceso que permite la compresión y exploración de nuevos conocimientos. Siempre ha sido de gran aporte para el avance y evolución 
de las ciencias y todas las ramas del saber. Es por ello importante comprender la importancia, los paradigmas y los enfoques que se pueden utilizar para lograr una 
investigación exitosa.

Palabras clave: Investigación, Paradigmas, Enfoques, El Saber, Conocimiento.

Abstract: Research is a process that allows the understanding and exploration of new knowledge. It has always been of great contribution to the advancement and 
evolution of science and all branches of knowledge. It is therefore important to understand the importance, paradigms and approaches that can be used to achieve 
successful research.

Keywords: Research, Paradigms, Approaches, Knowlegde, Knowing.

La Investigación

A lo largo de la historia la necesidad por descubrir y explorar nuevas formas del saber han exisitido 
permitiendo indagar sobre diversos hechos de interés personal y colectivo. Dicha forma de exploración se 
conoce como Investigación y es que la que permite por medio de un riguroso método científico la obtención 
de los resultados y conclusiones correspondientes. Sin embargo, a la hora de investigar cada investigador 
se enfrenta a un dilema y es ¿Qué paradigma de investigación utilizar? ¿Cómo direccionar la metodología 
de la investigación? Afortunadamente, existen varios paradigmas que son de gran utilidad; solo hace falta 
organizar el proceso para cumplir el objetivo y para ello es necesario conocer dichos paradigmas.

Por su parte, la investigación es un proceso sistemático y organizado que cumple fases rigurosas que deben 
cumplirse a cabalidad para la veracidad de los resultados. En dicho sentido “la investigación científica es 
un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la 
producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes” (Arias 
2006, p. 22). De esta forma, la investigación nace de la necesidad de generar nuevo conocimiento, conocimiento 
mismo que estará enfocado a la solución de un problema existente y que requiere nuevas alternativas de solución 
y mejoras o probar hipótesis que pueden cambiar o descubrir nuevos hechos. Allí radica la gran importancia 
de la investigación y es que sin ella ¿Cómo se podría generar y probar nuevos conocimientos?

De esta manera, la investigación es de vital importancia y cada día se hace más imprescindible para 
explorar y descubrir. Es por ello, que todas las ramas del conocimiento como la contabilidad, la medicina, 
la historia, la educación, la ingeniería, la economía y todas las demás hacen uso de dicha herramienta 
para evolucionar y estar al día con lo nuevo que surja. Más aun en mundo completamente globalizado y 

1 Correo electrónico: edsonrosalescontador@gmail.com
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con grandes recursos de información ha hecho que la investigación sea más cotidiana. Sin embargo, la 
investigación es un proceso metodológico riguroso y no todas las investigaciones que se realicen son iguales. 
Cabe destacar, que pese a que se aborde un mismo tema cada investigador toma caminos diferentes ya que 
existen varios paradigmas y los objetivos de la investigación no necesariamente serán iguales. En dicho punto 
es importante conocer ¿Qué es un paradigma?  “en diversos sistemas de creencias, acerca de la realidad, de 
la relación del investigador con el objeto, y la manera de buscar el conocimiento, las cuales toman la forma 
de paradigmas” (Flores, 2004, p. 2). En dicho sentido, un paradigma es un modelo ya preestablecido que 
permite orientación y el camino para lograr algo.

Sin embargo, dentro de la investigación el término “paradigma” es un término de vital importancia ya que 
constituye el punto de partida del proceso metodológico que se seguirá. El investigador debe previamente 
seleccionar el paradigma que más se ajuste al objetivo y cumplir las fases oportunamente. En dicho orden 
de ideas, para Guba y Lincoln (1995) existen cuatro paradigmas de investigación que usualmente compiten 
entre sí, ello son el positivismo, el post-positivismo, la teoría crítica y el constructivismo. 

Dichos paradigmas de investigación establecen los parámetros a seguir y los alcances correspondientes, 
por lo que el investigador debe seleccionar el que requiera contestando las preguntas básicas que menciona 
el autor antes citado. 1) la pregunta ontológica ¿Cuál es la forma y naturaleza de la realidad y, por lo tanto, 
¿Qué hay que pueda conocerse acerca de ella? en dicha interrogante se considera todo aquello que es real y 
existe, por lo tanto todo aquello que no sugiera “realidad” no queda dentro del alcance de la legitimidad. 2) La 
pregunta epistemológica ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor, o lo que sería el conocedor, 
y lo que puede conocerse?, en dicha interrogante se valora la objetividad y neutralidad, tomando en cuenta 
que la primera interrogante es condicionante de la segunda y finalmente 3) La pregunta metodológica 
¿Cómo puede el investigador (o conocedor) ir a descubrir lo que él cree que puede llegar a conocerse? La 
interrogante está condicionada a las dos primeras, no cualquier método servirá según lo estipulado en las 
preguntas previas para dar el carácter de confiabilidad y validez.

De esta manera, para el proceso de investigación existen cuatro paradigmas que son el positivismo, 
el post-positivismo, la teoría crítica y constructivismo. Cada paradigma con una forma y esencia que la 
individualiza pero que son amenas y de gran de aporte al campo del saber. Asimismo, el investigador debe 
tomar en cuenta la naturaliza ontológica en cuanto lo real y lo imaginario en el proceso que emprenderá; 
la naturaleza epistemológica en cuanto a la interpretación semántica de lo que se estudiará y cuál es la 
relación entre lo conocido y lo que se puede conocer y la naturaleza metodológica que es la guía que deberá 
seguir para lograr la meta planteada de descubrir o hallar el nuevo conocimiento y que tenga la validez y 
confiabilidad requerida para hacerla aceptada.

Los paradigmas

El primer paradigma es el Positivismo que tiene sus orígenes en el siglo XVII y es de estudios netamente 
cuantitativos. Es un paradigma en el que radica la importancia de la medición y la veracidad de la 
información. Predomina lo racional, por lo tanto, los procesos investigativos deben poder ser explicados 
de manera netamente prudente al ser basadas en hechos obligatoriamente observables. Sin embargo, el 
positivismo tiene dos visiones:
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La visión positivista se enmarca inicialmente en dos posiciones epistemológicas: el racionalismo y 
el empirismo. El racionalismo se basa en el poder de la razón, aborda tareas de la indagación científica 
desarrollando una explicación sistemática de un fenómeno. Los aciertos teóricos derivados del razonamiento 
deductivo se someten a pruebas experimentales con el fin de corroborar la teoría, es decir, primero se 
desarrolla la teoría y luego la investigación. El empirismo se basa en el poder de la experiencia sensorial, 
se conoce como enfoque inductivo, se basa en la recolección de hechos precedentes a la formulación de 
generalizaciones. En este enfoque, primero se investiga y luego se levantan teorías (Veliz et al., 2012, p. 224).

De esta manera, el positivismo aborda el método inductivo en la cual se cumple el proceso de investigar 
previamente para posteriormente generar las teorías que surgieron; dicho método es llamado “empirismo” 
y que se basa en la experiencia. Por su parte, el método deductivo que también es utilizado por el presente 
paradigma se basa en la razón, en la cual primero se desarrolla la teoría y luego se investiga para probar 
oportunamente lo anteriormente establecido. Posterior al positivismo surge el siguiente paradigma de 
la investigación y es el conocido como post-positivismo que surge como una forma de mejorar algunos 
aspectos del positivismo; por lo que ambos paradigmas están estrechamente relacionados.

No obstante, aunque se encuentran muy relacionados tienen diferencias y de allí radica su surgimiento. El 
post-positivismo hace referencia a la inclusión del investigador en el proceso de la investigación, que hasta 
dicho momento no formaba parte. En dicho sentido, “el postpositivismo" se fundamenta en el concepto 
“subjetivo”, lo que significa la influencia que tienen nuestras percepciones y actitudes personales, frente a 
posiciones teóricas, postulados, y la tradición generalmente aceptada” (Rondón, 2017, p. 87), lo que implica 
que las habilidades del investigador y la interpretación que pueda dar a los hechos en un momento especifico 
son tomados en cuenta.

El tercer paradigma es la teoría crítica que surge al promover la inclusión del análisis y compresión de 
los hechos no solo fijándose en la observación. En tal sentido, “la finalidad principal de la teoría crítica es el 
reconocimiento programático de las ciencias especiales y la utilización sistemática de todas las disciplinas 
de investigación de la ciencia social en el desarrollo de una teoría materialista de la sociedad” (Alvarado et 
al, 2009, 34). En dicho sentido, la teoría crítica busca un estudio más detallado aplicando el análisis de las 
diversas disciplinas en donde la acción y reflexión del investigador es de gran importancia.

Finalmente, el último paradigma es el constructivismo en la que los procesos mentales y el proceso de 
construcción de los hechos tienen relevancia. En dicho paradigma, existe un mayor involucramiento del 
investigador en el proceso y los aportes de compresión que el realiza son la base del proceso. De esta forma, 
“En el constructivismo, si bien la realidad existe, ésta se encuentra representada de múltiples formas en las 
construcciones mentales de los individuos que conforman un determinado grupo humano” (Ramos, 2015, 
p. 6). De esta forma, surgen tendencias y enfoques que apoyan la reflexión y mayor análisis del investigador.

El Camino del Saber

Los paradigmas representan las bases de los procesos de investigación. A la hora de realizar un proceso 
metodológico el investigador debe decidir que enfoque usar para construir el camino al saber y generar 
nuevos conocimientos. Dichos enfoques se conocen como Enfoque Cualitativo y Enfoque Cuantitativo. 
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Es importante acotar, que el enfoque cuantitativo está sustentado con los paradigmas Positivismo y Post-
Positivismo; en el caso del enfoque cualitativo los sustentos corresponden a los paradigmas de la Teórica 
Critica y el Constructivismo.

Por su parte, el enfoque cuantitativo está relacionado con estudios en donde la medición es fundamental 
por lo que se cuantifica los resultados. Dicho enfoque “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 
probar teorías. (Hernández et al., 2014, p. 4). Es decir, es un enfoque que presenta resultados cuantificables 
y que en función de ellos se establecen las pautas teóricas de lo estudiado. 

En el mismo orden de ideas, el proceso de investigación bajo el enfoque cuantitativo sigue una serie de 
pasos para dar mayor orden al proceso. Dichos pasos van desde la generación de tema de estudio sobre el 
cual investigador desea indagar y explorar hasta las conclusiones de la investigación. La determinación del 
problema, los síntomas, causas, hipótesis, pronósticos, justificación, objetivos y las variables que permitirán 
delimitar y establecer los alcances son determinantes y el punto de partida para conocer el problema real 
y lo que se desea lograr con el proceso de investigación. Recordando que siempre es de vital importancia 
conocer las bases teóricas, legales y antecedentes del tema y que servirán de sustento al estudio.

Por su parte, en el enfoque cuantitativo se pueden abordar varios diseños, niveles y tipos. Originándose 
según lo establecido para el estudio “Por ejemplo, los objetivos contribuirán a determinar si se realiza una 
investigación con un diseño no experimental, con un tipo de investigación de campo y un nivel descriptivo” 
(Palella y Martins 2012, p. 77). Según los objetivos de la investigación, el investigador podrá orientar el 
esquema metodológico al diseño, tipo y nivel que requiera. Cabe destacar, que según la mencionada escritora 
existen diseños experimentales, no experimentales y bibliográficos; en cuanto al tipo de investigación 
se puede abordar de campo, documental, pre experimental y cuasi experimental y niveles entre otros, 
descriptivo, exploratorio, evaluativo. De igual forma, se puede abordar como modelo de investigación un 
proyecto factible o modalidad especial.

Asimismo, dentro del enfoque cuantitativo se debe seleccionar una población objeto de estudio y la 
muestra sobre la cual se aplicará el instrumento de recolección de datos. Este proceso permite obtener 
resultados gráficos para su posterior análisis. Es preciso acotar, que el instrumento de recolección de datos 
debe someterse a un análisis de validez y confiabilidad para hacerlo aceptable y que pueda ser aplicado. 
Es importante la objetividad y que estos procesos de validación sean realizados por expertos en los temas 
de investigación y del tema que se aborda. Después del análisis de los datos se emiten las conclusiones de 
estudio y recomendaciones que surjan.

El siguiente enfoque es el cualitativo que está asociado a los paradigmas de la teoría crítica y el 
constructivismo. El enfoque cualitativo es holístico y más reflexivo, no basa los estudios en números sino 
en la compresión de hechos desde un punto de vista más integral. Por lo tanto, “En sentido amplio, pude 
definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce datos descriptivos: las propias 
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Quecedo y Castaño 2002, p. 7). En 
dicho sentido, es una investigación más descriptiva, analítica y critica.
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De igual forma, es una investigación que, aunque tiene los pasos muy similares a la investigación 
cuantitativa solo que agrega la inclusión en campo del investigador, es muy flexible lo que permite reformular 
hipótesis a lo largo del proceso de estudio. “La investigación cualitativa es flexible en cuanto al modo de 
conducir los estudios. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos están al servicio del 
investigador; el investigador no está supeditado a un procedimiento o técnica” (Quecedo y Castaño 2002, p. 
9). Por lo tanto, el investigador no cumple un procedimiento rígido lo que le permite hacer modificaciones 
en cualquier momento.

Existe más variedad de modalidades para los estudios ya cada uno de ellos se aborda según sus esquemas. 
Por ejemplo, se encuentra la fenomenología que “es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la vida, 
de la cotidianidad” (Rodríguez et al, 1999, p. 40), por lo que son estudios más subjetivos que son de gran 
aporte en el estudio del comportamiento humano en ramas como por ejemplo la psicología. También se 
encuentra la investigación hermenéutica-dialéctica con un alto grado de compresión e interpretación “El 
término hermenéutica deriva del griego “hermenéuiein” que significa expresar o enunciar un pensamiento, 
descifrar e interpretar un mensaje o un texto.” (Guardián-Fernández 2007, p. 44). Son estudios de gran 
minuciosidad en donde la interpretación y el significado de las palabras y textos cobran gran relevancia.

Otro gran modelo en la investigación cualitativa es el estudio de casos cuya misión es el estudio de un 
evento en particular “Es la investigación empírica de un fenómeno del cual se desea aprender dentro de su 
contexto real cotidiano” (López 2013, p. 140). Es de gran utilidad para estudios de hechos específicos en los 
que se requiera comprender el comportamiento de los involucrados. Por su parte, la investigación acción 
busca soluciones específicas participando en ella para conocer fondo el problema y establecer los mecanismos 
de solución. De la misma manera, existen otros modelos como investigación evaluativa, Etnometodología, 
Método Biográfico, La etnografía, entre otros de gran apoyo para la generación de conocimientos.

Conclusiones

Conocido el proceso de la investigación y los diferentes paradigmas se puede apreciar que la investigación 
es un proceso exploratorio capaz de generar nuevos conocimientos y probar teorías ya existentes. Ha 
evolucionado con el paso de los años pasando por varias corrientes pero que finalmente el investigador 
decide que enfoque se ajusta más a los requerimientos y necesidades que posee. Es una herramienta de gran 
importancia y la base para el descubrimiento y avance de las diferentes áreas del saber.

El positivismo es un paradigma muy racional que contempla dos visiones importantes. El método 
inductivo conocido como empirismo en la cual se investiga y posterior a ello se establece las teorías. Por su 
parte el método deductivo conocido como racional va a la inversa primero se teoriza y luego se investiga. 
Ambas visiones conllevan a lograr el objetivo del investigador. El pospositivismo es un paradigma que surge 
para fortalecer y mejorar visiones del positivismo. Incluye al investigador y la subjetividad en los procesos 
de investigación. Ambos paradigmas conllevan al enfoque de investigación cuantitativa.

La teoría Crítica es un paradigma en donde el análisis y la inclusión de diversas disciplinas del saber son 
relevante. Busca la compresión e interpretación más allá de la simple observación de los hechos y fenómenos. 
Por su parte el constructivismo impone el estudio de hechos tomando en cuenta los procesos mentales y 
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la capacidad por interpretar, ve los procesos de investigación como un todo en la que se debe analizar 
cuidadosamente cada elemento. Ambos paradigmas conllevan al enfoque cualitativo.

El enfoque cuantitativo está asociado con estudios que buscan la medición y cuantificación de teorías. 
Es un enfoque rígido que conlleva a un análisis estadístico para en función de ello establecer las teorías. 
En cambio el enfoque cualitativo es mas descriptivo y holístico. Posee mayor flexibilidad y modalidades 
de estudios ya que en él se puede abordar la fenomenología, la investigación acción, el estudio de casos, la 
etnometodologia, la etnografía, la hermenéutica entre otras áreas de importancia.

El investigador debe decidir qué camino metodológico seguir en el proceso de estudio. Cabe destacar, 
que ninguno es mejor que el otro, solo que tienen visiones y enfoques distintos y es allí donde el investigador 
debe determinar cuál se ajusta más a lo que desea lograr. Asimismo, una investigación puede contemplar 
el estudio de investigación mixta donde se aborde ambos enfoques, es una modalidad de investigación más 
rigurosa en la que se aborda lo mejor de cada uno de ellas.
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La Investigación, Formación e Innovación  
en Educación Física en la Universidad

(Research, training and innovation in Physical Education at the University)
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Resumen: La educación se constituye para las instituciones de formación en República Dominicana uno de los pilares fundamentales para el desarrollo intelectual de 
los estudiantes. El propósito fundamental del estudio es analizar la investigación, formación e innovación educativa en Educación Física en la universidad desde donde 
se puede reconducir los programas académicos en los ámbitos institucionales. La presente investigación está inscrita en el paradigma cualitativo pues escudriña en 
los planes y programas que se implementan, aproximaciones reales de las situaciones actuales, sugiriendo y aplicando técnicas innovadoras en esta área de formación 
continua para constituir un proceso formativo en los aspectos cognoscitivos y psicomotrices que son aristas vitales en el desarrollo evolutivo de los estudiantes. 
Como metodología se utiliza el estudio documental analizando las teorías y definiciones de los significados innovadores en materia tecnológica y educativa para su 
tratamiento discursivo de acuerdo a los procesos educativos y formativos a nivel universitario, de donde se extraen algunas de las conclusiones que se derivan de este 
trabajo, a saber: La investigación en el contexto universitario es una actividad, cuyos resultados son insumos para coadyuvar los procesos formativos en la educación 
dominicana. La innovación educativa permite estructurar y aplicar elementos tecnológicos, que en la coyuntura de la pandemia que padece hoy el mundo, se ha 
convertido en una vía expedita para los intercambios de saberes. La Educación Física permite el desarrollo educativo y psicomotriz de los estudiantes por ser un área 
fundamental de formación en la universidad.

Palabras clave: Formación, investigación, innovación en Educación Física.

Abstract: Education is one of the fundamental pillars for the intellectual development of students for training institutions in the Dominican Republic. The fundamental 
purpose of the study is to analyze research, training and educational innovation in Physical Education at the university from where academic programs can be redirected 
in institutional settings. This research is inscribed in the qualitative paradigm as it scrutinizes the plans and programs that are implemented, real approximations 
of current situations, suggesting and applying innovative techniques in this area of continuous training to constitute a training process in cognitive and psychomotor 
aspects that they are vital edges in the evolutionary development of students. As a methodology, the documentary study is used, analyzing the theories and definitions of 
innovative meanings in technological and educational matters for their discursive treatment according to the educational and training processes at the university level, 
from which some of the conclusions derived from this are drawn. Work, namely: Research in the university context is an activity, the results of which are inputs to help 
the training processes in Dominican education. Educational innovation allows the structuring and application of technological elements, which in the context of the 
pandemic that the world is suffering today, has become an expeditious way for the exchange of knowledge. Physical Education allows the educational and psychomotor 
development of students as it is a fundamental area of training in the university.

Keywords: Training, research, innovation in physical education.

Introducción

La metamorfosis que experimenta la sociedad hoy producto de la pandemia decretada desde marzo del 2020 
ha impactado todos los escenarios sociales y educativos a nivel global. Lo que significo hasta ese momento 
como vía para los intercambios educativos producto de la práctica de clases magistrales en las instituciones 
universitarias en las diferentes asignaturas y en particular en Educación Física, han tenido que migrar de 
manera repentina a una virtualidad devenida e inesperada poniendo a prueba las potencialidades pedagógicas 
de los docentes por una parte, y por la otra salvar las distancias tecnológicas desde la perspectiva de los 
estudiantes. Ambas visiones hoy transcurren en la diatriba de procurar una educación y una formación que 
permita la prosecución de estudios que no riña con la calidad de los procesos pedagógicos (Fainholc, 2011).

Existen dos vías o posibilidades bien marcadas para ese propósito: la formación y las posibilidades 
reales de una enseñanza que reivindique a la educación, como la gran palanca contemporánea, en estos 
tiempos de incertidumbres. En ningún caso se pretende establecer conectivos lógicos que redunden en 
programas, sino más bien dar libertad al sujeto de aprendizaje, por una parte y por la otra, dar espacios a 
posibilidades que permitan una práctica pedagógica que rescate el valor real de la educación (Estrada y 
Bennasar-García, 2021, p. 46).
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Todas las áreas del saber, y en caso que de la Educación Física  han tenido que ajustarse a la era de la 
digitalización en la República Dominicana, donde en las diferentes universidades se han realizado cursos y 
talleres de formación en función de las diferentes plataformas y formas virtuales de comunicación, asimismo 
los estudiantes han recibido entrenamiento en esta dirección, sin embargo por la creciente modificación y 
creación de formas diversas en materia de tecnología e innovación educativa, los desafíos son continuos para 
estar en sintonía con esta nueva realidad “… para la valoración instructiva que le confieren las tecnologías 
al proceso de innovación pedagógica, a pesar que no ha recibido la capacitación que se precisa o que es 
indispensable para provocar acciones de cara a la innovación (Sena Rivas, 2017, p. 89). 

… la enseñanza de la Educación Física implica un enfoque integrados de saberes articulados en forma 
sistémica, generados de investigación que integran los conocimientos de las distintas perspectivas 
científicas educacionales. Este principio de “unidad del conocimiento”, trasciende el plano informativo 
de la educación física como disciplina parcelada, para articular una amplia gama de símbolos, valores y 
códigos, constituyentes de la identidad del conocimiento de la actividad física, de la educación física, del 
deporte, como hecho relevante en la interpretación transdisciplinar (Bennasar García, 2020,  p. 268).

Es por ello que los procesos de investigación que se ejecutan en esta área de formación continua tienen 
que ver con la utilización de tecnologías propias del fenómeno innovador en el proceso de formación en 
el ámbito universitario en la República Dominicana. De allí que en la presente investigación inserta en el 
paradigma cualitativo, desde donde se implementa el estudio documental que se asume, permite analizar las 
vertientes teóricas y posiciones de autores que han abordado esta temática, con la orientación de sintetizar 
desde tales aportes, ideas conclusorias sobre los procesos educativos que se han implementado desde la 
Educación Física, vistos los cambios experimentados a principios de la segunda década del siglo XXI.

Método

Por la naturaleza de la investigación su inserción se ubica en el paradigma cualitativo, ya que no se realizan 
cuantificaciones ni enumeraciones de informaciones, sino que se describen y caracterizan las ideas y posturas 
que debaten en la actualidad la investigación, la innovación y los procesos formativos en la universidad.

Los estudios cualitativos tienen la ventaja de que sus elementos de juicio dependen de la valoración y de 
las caracterizaciones sobre asuntos particulares, en este caso en lo atinente a la innovación educativa y a la 
investigación de fenómenos que emergen de los intercambios de saberes en las universidades. (González 
Guerrero y Esteban Ojeda, 2013). Los elementos desde donde se avizoran y realizan los análisis devienen de 
los estudios documentales que se asumen como metodología. A partir de ellos se construirán las conclusiones 
que el debate y el análisis oriente de acuerdo a la capacidad de discernir del autor. Esto en el sentido que “... 
Las competencias se desarrollan de forma gradual en un proceso que se mantiene a lo largo de toda la vida; 
tienen como finalidad la realización personal, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la 
sociedad en equilibrio con el medio ambiente (MINERD, 2016, p. 38).

Para los efectos de consustanciar el discurso que se desarrolla en esta investigación se utilizara como 
método los estudios documentales, desde donde se realizaran las reflexiones epistemológicas y teleológicas 
de la investigación en los procesos formativos en Educación Física en las instituciones universitarias. Las 
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alternativas tecnológicas que se implementan en educación cuya base es la tecnología o la reinvención 
didáctica, permiten establecer mecanismos aproximativos para estudiar la fenomenología de los hechos, 
que en este caso tienen como contexto la universidad y desde donde la ocurrencia y adaptación necesaria en 
los tiempos actuales, exige su adaptación material (Fernández Pascual, Ferrer Cascales y Reig Ferrer, 2013).

La Educación Física se ha constituido a través de la historia en una de las manifestaciones académicas 
y formativas de vital importancia en las universidades, por su carácter integrador y por le capacidad de 
desarrollar y adecuar las potencialidades motoras de los estudiantes, transformándose en una herramienta 
cotidiana en el quehacer humano hoy. Documentar esta evolución da un carácter teórico relevante en el 
ámbito de la República Dominicana, por el carácter práctico y por las acciones de socialización que abren 
espacio para la inclusión en esta área de formación continua (Arias Brito, 2015).

Es por ello que los estudios documentales en el contexto del paradigma cualitativo, permite una visión 
interesante que devienen de los textos y teorías que abordan el tema de la Educación Física, la innovación y 
la formación a partir de los procesos indagatorios. De estas reflexiones surgirán escenarios para posibilitar 
la reflexión pensada sobre los acontecimientos y hechos que se suscitan en la universidad y que son parte 
constitutiva del currículo en estas instituciones. Tales reflexiones de manera holística dan el carácter 
institucional que se requiere para una aproximación hacia los aspectos fenomenológicos del quehacer 
docente y en las actividades de investigación.

Desarrollo

La investigación e innovación educativa específicamente en esta segunda década del siglo XXI tienen un 
carácter trascendente, que invita a académicos y pensadores a realizar debates que involucren las formas 
en que se aplican las políticas formativas en las universidades en todas las aéreas del saber, en particular en 
Educación Física, ya que se pueden suscitar diferencias o nudos, que ameritan una reflexión mas allá de los 
resultados y elementos cuantitativos que expresan una orientación en particular, por lo que se requiere una 
visión y una discusión que trastoque sus elementos epistemológicos.

Este estado de la Educación Física fue estudiado por Peire Fernández y Estrada Aguilar (2015, p.223), 
quienes observaron algunas variantes interesantes que se apegan a estas reflexiones. La investigación es 
una herramienta muy versátil para realizar aproximaciones sobre las formas y procesos de formación en la 
universidad. En efecto sostienen que: 

Esta dificultad para evolucionar e innovar es difícil de entender y de explicar. En otros aspectos del 
deporte los avances han sido muy evidentes y destacados; modalidades de actividades para la mejora de 
la condición física que se realizan en gimnasios y centros especializados, desarrollo de nuevos deportes 
en el medio natural, la aparición de avanzadas tecnologías aplicadas a la mejora de la técnica individual y 
de equipo en las diferentes especialidades deportivas, sofisticadas teorías y metodologías sobre estrategias 
y técnicas para la mejora del rendimiento de los equipos, comercialización de materiales y equipamientos 
de diseño y prestaciones impensables hace pocos años para gimnasios y salas de fitness, vestimentas 
deportivas futuristas, etc. 

Es así como se exponen algunos autores y teorías que pueden orientar el estado de los procesos investigativos 
en el contexto de la innovación educativa y los procesos formativos en las instituciones universitarias.
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La Investigación e Innovación en Educación Física en República Dominicana

Las actividades deportivas, así como la Educación Física de manera particular muchas veces se analizan 
desde la arista valorativa, que como elemento integrante de la educación proporcionan una visión pedagógica 
interesante. En el caso de la República Dominica estas consideraciones han llevado e impulsado políticas 
que devienen de los procesos investigativos tanto institucionales como sociales en el país. En este sentido 
algunos exponen:

… se debería comprobar si los valores y actitudes que se están promoviendo y educando están siendo 
asimilados, aprendidos y puesto en práctica por los estudiantes que participan en deportes de equipo 
dentro de las escuelas públicas de la República Dominicana. (…). La creciente modificación y pérdida 
de valores tradicionales (…) constituye un asunto que debe preocupar a todos los Dominicanos (Arias 
Brito, 2015, p. 24).

En este orden de ideas el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU, 2011), 
a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESYCT), han aplicado de forma 
coherente y consistente el rediseño curricular en esta institución de educación superior del país, y en 
particular en Educación Física cuyo propósito es de mejorar la calidad de la formación de los docentes, “…, 
tomando como base su propia formación y creencias en valores sociales y culturales” (Prada Rozo, (2021,  p. 
11). Estos planes se han venido implementando de manera exitosa cuyos resultados se reflejan en la calidad 
educativa que hoy enarbola este país.

Al fulgor de la referencia reseñada en los párrafos anteriores, se puede asegurar que el contorno de 
las percepciones y opiniones de los profesores de educación básica de personas jóvenes y adultas de la 
República Dominicana aporta algunos componentes fundamentales para la valoración instructiva que le 
confieren las tecnologías al proceso de innovación pedagógica, a pesar que no ha recibido la capacitación 
que se precisa o que es indispensable para provocar acciones de cara a la innovación (Sena Rivas, 2017,  
p. 89).

Con relación a lo planteado, en el ámbito educativo desde los procesos investigativos en la República 
Dominica se vienen construyendo escenarios académicos y pedagógicos que se adaptan a las políticas 
formativas de acuerdo a los cambios y modificaciones curriculares que la actualidad demanda. “…tienen 
como finalidad la realización personal, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la sociedad 
en equilibrio con el medio ambiente (MINERD, 2016, p. 38). Este repensar impulsa de manera positiva la 
revisión de los planes y programas en la universidad y en el estamento educativo general del país.

Formación e Innovación Educativa en Educación Física: Desafíos

Cuando nos referimos a innovación que es considerado un término polisémico; hay que discernir sus 
diferentes significaciones, no obstante, en el ámbito educativo su orientación puede interpretarse como 
propuestas novedosas en lo didáctico, reformas curriculares o más bien adaptaciones como las que se aplican 
hoy producto de la pandemia y que en el caso de la Educación Física, se han tenido aplicar intercambios de 
aprendizaje mediante plataformas virtuales. Precisamente ese es uno de los desafíos más importantes de esta 
área de formación continua, migrar de una educación presencial a la virtualidad.
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La formación e innovación educativa como elementos constitutivos de los procesos de aprendizajes, 
requieren de revisiones periódicas, “… la innovación no es una idea original ni necesariamente novedosa; 
lo que importa es si su aplicación mejora lo que se pretende mejorar, …” (Baena-Extremera y  Granero-
Gallegos, 2015, p. 528), por tanto, las creaciones y apuestas en las orientaciones que se realizan en Educación 
Física son plausibles y tanto modifiquen lo tradicional y monótono, ya que los cambios más que inminente 
son una necesidad hoy. “… la educación virtual conlleva la inclusión de nuevos métodos de enseñanza que 
en algunos casos varían notablemente de los presenciales. …” (Bournissen, 2017, p. 23). Y esa es una de las 
variantes a considerar en las modificaciones para la realización de los intercambios de aprendizaje.

En virtud de estas ideas, el autor expone las siguientes ideas que son parte de los desafíos de los procesos 
formativos, indagatorios e innovadores en Educación Física: 1) Realizar revisiones periódicas de las políticas 
pedagógicas en la universidad en los procesos educativos, 2) Involucrar a los estudiantes para que desde su 
óptica, emitan juicios valorativos de las estrategias virtuales que hoy se aplican, en el caso de la República 
Dominica, incorporar a los que cursan estudios en los diferentes Recintos, 3) Establecer mecanismos 
alternos para la práctica deportiva utilizando espacios en el hogar, parques y espacios libres. Todas estas 
ideas deben orientarse a fortaleces los procesos educativos y el mejoramiento de las aptitudes cognoscitivas 
de los estudiantes.

Conclusiones

La educación tiene dentro de sus recursos sobresalientes a los docentes, que sirven de conducto para la 
aplicación de políticas y recursos pedagógicos innovadores que son necesarios hoy en día. Las investigaciones 
son el insumo que aportan los elementos que devienen de la práctica educativa, a partir de allí, se abre 
un espacio para integrar, armonizar y establecer conocimientos en el contexto digital que caracterizan los 
procesos formativos actuales.

Las ideas conclusorias están fundamentadas por el recorrido documental y teórico realizado en líneas 
anteriores. Entre las que se pueden enumerar para los tiempos venideros en el contexto innovador y de las 
investigaciones educativas en la universidad, se pueden mencionar: 

La investigación en el contexto universitario es una actividad, cuyos resultados son insumos para 
coadyuvar los procesos formativos en la educación dominicana. Específicamente en el ámbito universitario 
para coadyuvar y fortalecer los insumos y procesos educativos. 

La innovación educativa permite estructurar y aplicar elementos tecnológicos, que en la coyuntura de la 
pandemia que padece hoy el mundo, se ha convertido en una vía expedita para los intercambios de saberes. 
En ello la virtualidad y demás herramientas de las tecnologías de comunicación y digitales, son herramientas 
de mucha versatilidad y manejo, con conocimientos básicos. 

La Educación Física permite el desarrollo educativo y psicomotriz de los estudiantes por ser un contenido 
fundamental del proceso de  formación en la universidad. Su carácter integrador y el conocimiento de las 
restantes asignaturas académicas, dan a esta área de formación continua la pertinencia adecuada en los 
tiempos actuales.
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La Investigación: Una Herramienta Esencial 
e Indispensable en la Actualidad para la 

Superación como Sociedad
(Research: An essential and indispensable tool today for self-improvement as a society)

Nohely Karina, Manayalle Cerna - Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Mirela del Carmen, Villanueva Capdevila - Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Resumen: La investigación ha sido parte de la vida del ser humano desde el inicio de la historia cobrando mayor importancia en los últimos siglos, pues ha sido 
durante mucho tiempo signo de controversia por su grado de dificultad al realizarlo. Sin embargo, es importante centrarse en lo cotidiano para entenderlo todo, 
ya que día a día existen cuestiones sobre el funcionamiento de la vida y de las redes que se crean en la sociedad, asimismo surgen ciertos estilos que encapsulan 
los pensamientos y no dejan que el ser humano se desarrolle por completo en cuanto a su capacidad de indagación. Cada vez existe mayor predisposición para 
adquirir una conducta de análisis y aún mejor si esto sucede desde la escolaridad fortaleciéndose en la época universitaria para contar con profesionales, que 
sigan contribuyendo a la gestión de conocimiento más allá del campo en donde se desarrollen, siendo generadores de ideas que causan un efecto científico 
para el avance de la sociedad. Es por lo que es necesario el analizar la investigación desde la perspectiva de distintos actores sociales para la búsqueda de 
superación. Para aquello se ha utilizado el método deductivo-cualitativo, donde se incluye información documental de artículos e investigaciones pasadas para 
brindar un estudio adecuado y desde una posición personal. 

Palabras claves: Investigación, innovación, desarrollo, científico, sociedad, análisis.

Abstract: Research has been a part of human life since the beginning of history becomes more important in recent centuries, as it has long been a sign of 
controversy because of its degree of difficulty in doing so. However, it is important to focus on the everyday to understand everything, since every day there are 
questions about the functioning of life and networks that are created in society, also certain styles arise that encapsulate thoughts and do not allow human beings 
to develop completely in terms of their capacity for indegation. There is a growing willingness to acquire an analysis behavior and even better if this happens 
from schooling strengthening in the university era to have professionals, who continue to contribute to knowledge management beyond the field in which they 
develop, being generators of ideas that cause a scientific effect for the advancement of society. This is why it is necessary to analyze research from the perspective 
of different social actors to find improvement.  For this, the deductive-qualitative method has been used, which includes documentary information from past 
articles and research to provide an adequate study and from a personal position.

Keywords: Research, innovation, development, scientist, society, analysis.

Introducción

El constante cambio en el entorno global nos origina preguntas que logran ser de interés general donde las 
personas participamos de la generación de conocimiento para la construcción de ideas productivas con el 
fin de alcanzar el progreso social. En consecuencia, el presente escrito se encarga de analizar la investigación 
desde la perspectiva de distintos actores sociales para la búsqueda de superación.

En muchas ocasiones se tiene el pensamiento que sólo mediante la investigación, desarrollo e innovación, 
se originan nuevas reflexiones, no obstante, “el desarrollo y la investigación no son los únicos que generan 
nueva información, también mejoran la habilidad de asimilar y explotar la información existente” (Cohem 
y Levinthal 1989, p.569).

Desde ese punto podemos decir que al utilizar nuestros conocimientos previos estamos aportando de 
cierto modo a la apertura de una investigación profunda en la que se logre un impacto desde cualquier 
vértice productivo, ya sea en la universidad, organización o incluso desde nuestro hogar. En este contexto, 
podemos decir que la investigación científica ha encontrado oportunidades incluso en tiempos disruptivos 
para avanzar sus estudios y conseguir logros significativos que marcan la historia, por tal motivo es necesario 
realizar una discusión sobre este asunto.
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La Capacidad para Fortalecer una Nueva Red de Progreso

Es propio del ser humano observar el contexto que lo rodea generando así estímulos que buscan respuestas, 
más aún si se tratan de situaciones extraordinarias, sin embargo, según Gonzales y Villegas  (2011) nuestras 
vidas están llenas de rutinas cotidianas y nada valoradas como importantes, en general impuestas por el 
sistema de consumismo que crean Modas de consumo pero qué sucedería si convertimos estas en “Redes 
de investigación” donde nuestra naturaleza se cuestione con profundidad desde los detalles más grandes 
hasta los diminutos, estas reflexiones cotidianas se volverían un hábito, otorgando así la posibilidad de una 
transformación científica en cuanto respecta a nuestra vida como objeto de estudio. Cruzar esta frontera 
solo se logra mediante la investigación la cual es 

Toda actividad realizada según el método científico y orientado a descubrir algún aspecto desconocido 
del mundo real. Tiene el origen en la curiosidad inherente al género humano y en la necesidad esencial de 
obtener información para resolver las necesidades y preguntas que se le plantean al hombre. (Arguimbau 
y Fuentes 2008, p. 44)

Si tan solo pensamos en las distintas maneras que existen para limpiar una casa, podemos saber que cada 
persona tiene un paradigma diferente que al contrastar con el de otros surge una reflexión del porqué la vida 
cotidiana puede ser tan compleja, por lo tanto la aparición de fenómenos ajenos a nuestra interpretación 
genera una conducta investigadora donde nos vemos obligados a descubrir el porqué del suceso, sólo 
mediante esta minuciosa exploración podemos encontrar tal argumento que satisfaga nuestras expectativas 
e incluso formar parte de la generación de conocimiento que impacte y modifique positivamente el sistema 
social en el que nos veíamos envueltos.

La Presencia del Análisis Científico Supone la Libertad Académica

Ahora bien, continuamente escuchamos que el hacer algún tipo de investigación, es realmente tedioso y 
abrumador, muchos prefieren alejarse del tema, incluso crean algún tipo de barrera o rechazo hacia esto. Más 
aún, en un país como el nuestro, el cual ha apostado poco o nada en los últimos tiempos con poca claridad 
dentro de los lineamientos que hacen que un escrito sea aceptado como investigación científica, dando 
como resultado, cifras nefastas en los rankings a nivel Latam y mundial. Entonces con estos precedentes 
como país, nos planteamos un sinfín de cuestiones, la más común ¿Cuándo estaremos preparados para 
empezar a investigar? Sin duda alguna, la respuesta correcta es que esto se debe trabajar desde la educación 
básica regular, sin embargo, es en la universidad cuando uno realmente empieza a ver la investigación como 
un asunto más juicioso y veraz, aunque siempre hay dificultades para que se desarrolle con normalidad por 
una serie de problemas que van desde docentes poco capacitados para la guía hasta limitado o nulo apoyo 
de las casas de estudio con respecto a la designación de presupuesto para estos temas. 

Hay aún muchas barreras para poder desarrollarse libremente en este campo:

Existen muchas universidades que tienen en su haber pocas publicaciones en Scopus y no necesariamente 
es porque no se investigue si no que el motivo es que no siempre se cumplen con los requisitos que 
se piden para incorporar sus escritos a revistas científicas como ésta. Además de que existen pocas 
universidades que cuentan con postgrado, por lo mismo que no cuentan con los recursos necesarios para 
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la investigación y cuando existen son por iniciativas de docentes (Vicerrectorado académico Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2018). 

En este punto consideramos que es necesario dejar en claro que la responsabilidad es compartida con el 
gobierno, ya que desde aquí saltan las políticas que animan a más jóvenes a indagar. No obstante, siempre 
hay que resaltar las buenas acciones y los avances que se van teniendo, si bien es cierto, las cifras no son 
exorbitantes, pero son estos el motor que alienta a continuar en este mundo de aprendizaje constante para 
innovar y además poder desarrollarnos como sociedad.

Cada día existen más profesionales interesados en la investigación como estilo de vida y esto ayuda a que 
impartan más información a estudiantes que también están deseosos de seguir este patrón ya que existe ese 
sentimiento de libertad académica al empezar a indagar más sobre algún asunto poco conocido. Añadido 
a esto, el progreso de la tecnología es un apoyo para todos, las búsquedas resultan ser más fáciles que antes, 
la información que queremos la encontramos y está al alcance de todos, siempre y cuando sepamos realizar 
una correcta búsqueda en páginas de contenido confiable. 

El Dinamismo Empresarial y su Impacto Positivo

En tercer lugar, sabemos que el futuro es un campo abierto y riesgoso donde las organizaciones necesitan 
ser flexibles a profundidad para generar patrones estratégicos que les permitan sobrevivir. Si bien es cierto 
la investigación, innovación y desarrollo son herramientas científicas y estratégicas, al tomarlas como 
técnicas podemos otorgarles el estatus propio que requieren. Por lo tanto, podemos decir que contar con 
un área de IDI en una organización impulsa mediante la tecnología el crecimiento de nuestra economía y 
por ende el progreso de la sociedad; por otro lado Stephen Covey menciona que el punto de madurez más 
alto es la interdependencia, es decir, si lo aplicamos al sector productivo necesitamos de tres actores que se 
interrelacionan y generan alianzas para que se produzca un cambio efectivo, estos  según el modelo de Triple 
Hélice de Etzkowitz y Leydesdorff (1998) son el Estado que pone énfasis en las políticas financieras para la 
IDI; luego están las universidades que tienen la tarea de formar profesionales capaces de innovar, finalmente 
están las organizaciones que innovan continuamente para buscar la mayor satisfacción de sus clientes.

Figura 1: III Hélice

Fuente: García y Ramírez, 2010. Elaboración propia.
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Con el trabajo cooperativo de estos tres socios se pueden diseñar propuestas de productos o proyectos de 
acuerdo con la demanda existente para así trazar políticas de gestión sostenible ya sea para la satisfacción 
del cliente o para la creación de oportunidades laborales independientes como las Startups o los Spin Offs. 
En general, somos conscientes que a nivel de Latinoamérica las responsabilidades de este modelo no se 
cumplen completamente, estamos seguras de que la aplicación de planes interdependientes que utilicen 
la técnica IDI para formar alianzas le permite tener profesionales más preparados y con la capacidad de 
generar un impacto positivo en cualquier institución.

¿Es Realmente Loable lo que está Sucediendo en el Campo Científico?

Hace un tiempo leímos en algún escrito, una expresión que nos llamó la atención “Las brillantes ideas surgen 
de los tiempos complicados” y en nuestra actual realidad comprobamos que no hay cosa más cierta que esto. 
Es así que nos vimos muy interesadas en saber los avances que se han logrado gracias a la investigación 
científica durante todo este periodo de incertidumbre, en el contexto de crisis sanitaria que ha remecido a 
nivel mundial, sin escatimar raza, sexo ni condición social. 

Como venimos tratando en el presente artículo, la investigación generalmente otorga esta innovación 
que se necesita para que la sociedad tenga un desarrollo óptimo en sus distintos ámbitos, por lo tanto, la 
salud no es excluyente de esta ventaja que se obtiene. Pues durante los últimos meses se ha visto comprobada 
la eficacia con la que se ha trabajado para encontrar respuestas a un virus que en su fase inicial parecía 
desconocido, complejo y temeroso para la mayoría. No es un secreto para nadie que la ciencia ha sido 
siempre una herramienta que ha proporcionado grandes aportes a lo largo de la historia, esta vez, es la 
misma que trabaja a contrarreloj para dar un vuelco a toda esta situación, a pesar de todas las vicisitudes que 
se han encontrado a lo largo de este caminar que parece tan extenso por todos los acontecimientos, es corto 
para los múltiples estudios que se están realizando.

Conclusiones

Al haber realizado un análisis desde el punto de vista propio acerca de este tema bastante interesante, 
podemos inferir que a lo largo de los años se está logrando captar el interés de grandes masas debido a 
su grado de aporte a la sociedad; la investigación científica en todos los campos viene siendo realmente 
excepcional. Cotidianamente nos estamos generando grandes interrogantes a cientos de situaciones que nos 
suceden, ya que es propio del ser humano cuestionarse todo, por lo que surge la necesidad de conocer más 
sobre un asunto o la emoción por descubrir algo nuevo.

Somos conscientes que como sociedad nos falta mucho para llegar a superar las barreras que conlleva el 
realizar un estudio, sin embargo, es necesario tener en claro que se debe trabajar desde siempre, el número 
de estudiantes deseosos en involucrarse refleja que existe libertad para expresar su sentir, más aún si cuentan 
con ayuda de sus casas de estudios y por su puesto con el gobierno y las organizaciones dedicadas a velar 
por estos temas. 

Es así que a lo largo de este artículo, se ha logrado describir y reconocer la importancia de los diferentes 
vértices que conforma este triángulo productivo (Estado, universidad y organización) para la investigación 
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y su avance. De este modo, hemos podido conectar con cada uno de estos y brindar una opinión desde la 
perspectiva actual para en un primer paso, dar mejora a este proceso científico y por consecuencia llegar a 
un perfeccionamiento, que sirva para el desarrollo de la sociedad. En efecto, se deja claro que la investigación 
es una herramienta indispensable que permite la innovación y el desarrollo de proyectos sostenibles en el 
futuro. Si bien es cierto, la ciencia siempre será compleja, en tiempo de incertidumbre y crisis como los que 
se está viviendo, ha sido de gran ayuda para obtener respuestas a todo este caos, es así como se logra crear 
una sinergia entre investigación, innovación y desarrollo.
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La Metodología y el Giro Decolonial  
del Pensamiento: El Potencial Emancipador 

de la Investigación Jurídica
(The methodology and the decolonial turn of thought: the emancipatory potential  

of legal research)

Adriano Corrêa de Sousa1 - Universidad Candido Mendes

Resumen: En el presente artículo busco demostrar el papel emancipatorio que la metodología puede desempeñar en la investigación académica, especialmente en el 
contexto político latinoamericano, marcado por la desigualdad y la producción intensa de externalidades. Por esta razón, tomo como referencia teórica la Filosofía 
de la Liberación y su discurso de emancipación, desarrollado por Enrique Dussel, a través de las siguientes obras: Para una de la liberación latina americana (1973); 
Método para una filosofía de la liberación (1974); Filosofía de la Liberación (1995); La Ética de la Liberación: en la era de la globalización y la exclusión (1998); 
y Meditaciones Anticartesianas: Sobre el origen del antidiscurso filosófico de la modernidad (2008). Su lectura se da también en conjunto con autores del grupo 
Modernidad/Colonialidad (M/C), como Aníbal Quijano y Boaventura de Sousa Santos. Presento la modernidad como la estructuración de un pensamiento dicótomo, 
que coloca la ciencia en un pedestal y sirve como fiel del equilibrio para legitimar o deslegitimar un discurso dado; presento la Filosofía de la Liberación y su potencial 
teórico para el diálogo con el “otro” y el removedor del abismo lanzado por la modernidad; abordo el potencial liberador del método de investigación, cuando se propone 
dialogar con el “otro”.

Palabras clave: metodología, giro decolonial, filosofía de la liberación, investigación jurídica.

Abstract: In this article I seek to demonstrate the emancipatory role that methodology can play in academic research, especially in the Latin American political context, 
marked by inequality and the intense production of externalities. For this reason, I take as a theoretical reference the Philosophy of Liberation and its emancipatory 
discourse, developed by Enrique Dussel, through the following works: For a Latin American Liberation (1973); Method for a Philosophy of Liberation (1974); Philosophy 
of Liberation (1995); The Ethics of Liberation: in the Age of Globalization and Exclusion (1998); and Anti-Cartesian Meditations: About the Origin of the Philosophical 
Anti-Discourse of Modernity (2008). His reading also occurs in conjunction with authors of the Modernity/Coloniality (M/C) group, such as Aníbal Quijano and 
Boaventura de Sousa Santos. I present modernity as the structuring of a dichotomous thought, which places science on a pedestal and serves as the faithful of balance 
to legitimize or delegitimize a given discourse; I present the Philosophy of Liberation and its theoretical potential for dialogue with the “other” and the remover of the 
abyss launched by modernity; I address the liberating potential of the research method, when it proposes to dialogue with the “other”.

Keywords: methodology, decolonial turn, philosophy of liberation, legal research.

Introducción

La metodología de investigación en Derecho se caracteriza, principalmente, por presentar una relación 
estática entre sujeto y objeto, en el molde de la epistemología clásica, que considera la posibilidad de que 
ambos vivan armoniosamente durante el proceso de investigación, sin rupturas, tensiones u otras formas de 
conflicto.

Cabe mencionar que la investigación jurídica, en su mayoría, se enfrenta a la construcción del pensamiento, 
a través de un vínculo jerárquico entre el investigador, que asume un papel activo de observador de la realidad 
y la “traduce” por medio de palabras legitimadas por su condición académica –o incluso, en muchos casos, 
por el poder que proviene del Estado– y el investigado, que, por sí mismo, es incapaz de expresar o, si se 
expresa, no lo hace bajo un lenguaje reconocido por la comunidad académica2.

1 Correo electrónico: adriano.sousa@candidomendes.edu.br
2  Me refiero a aquel que, además de la actividad del investigador, también ejerce una posición jerárquicamente superior, dentro de la estructura administrativa 
del Estado, como magistrados, miembros del Ministerio Público, auditores del Tribunal de Cuentas etc.
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Desde este punto de vista, la metodología del Derecho revela una tradición guiada por la cultura occidental 
moderna, esto es, a través de una razón instrumental, que sirve a un sujeto marcado por la dominación y 
manipulación de la realidad, lo que constituye una forma de reificar la sociedad y que termina generando, 
en consecuencia, alienación  (Horkheimer, 1973, p. 134-135).

Como la relación entre investigador e investigado está permeada por la jerarquía y dominación, esta 
metodología contribuye como una concepción de “otro” como el “otro escatológicamente distinto”, la cual 
encierra un horizonte óntico en el que la alteridad es sustituida por el monólogo del “mismo” (Dussel, 1973, 
p. 118-128).

Dicho esto, al estar guiado por los puntos de partida antes indicados, busco demostrar el papel emancipador 
que la metodología puede desempeñar en la investigación académica, especialmente en el contexto político 
latinoamericano, marcado por la desigualdad y la intensa producción de externalidades. Por esta razón, 
tomaré como referencia teórica central la Filosofía de la Liberación y su discurso de emancipación.

En el presente artículo presento la Filosofía de la Liberación, a través de Enrique Dussel, especialmente 
en las siguientes obras: Para una ética de la liberación latinoamericanaamericana, 1973; Método para una 
filosofía de la liberación, 1974; Filosofía de la Liberación, cuya 5° edición data de 1995; Ética de liberación: 
en la era de la globalización y la exclusión, 1998; y Meditaciones Anticartesianas: Sobre el origen del 
antidiscurso filosófico de la modernidad, un artículo publicado inicialmente en 2008. Son obras que, 
aunque impregnan un extenso lapso temporal de la vida académica del autor, tienen entre sí vínculos de 
continuidad específicamente relacionados con una ética que pretende ser liberadora, razón por la cual las 
seleccioné. Sin embargo, también están presentes otros autores, como Horkheimer, citado anteriormente 
como representante de la teoría crítica, y otros autores del grupo Modernidad/Colonialidad (M/C), como 
Aníbal Quijano y Boaventura de Sousa Santos.3

El propósito es demostrar, a partir de la crítica, una propuesta metodológica anclada en la filosofía de la 
praxis que suele ser importante como instrumento de investigación de los juristas.

Modernidad y Desconocimiento del “Otro”

La dificultad para construir una idea de modernidad fue bien considerada por Bruno Latour, quien 
afirma que “[...] tiene tantos sentidos como pensadores o periodistas”. Sin embargo, el mismo autor también 
afirma que el “paso del tiempo” es el elemento que une las diferentes concepciones del fenómeno. La idea 
de ruptura entre pasado y presente, así como una consecuente dicotomía establecida entre no moderno y 
moderno, son los rasgos iniciales que conforman su entorno (Latour, 2013, p. 15).

La modernidad fue un camino construido para que la razón alcanzase una supuesta forma de comprensión 
totalizante del mundo. Descartes, Kant, Hegel y tantos otros adaptaron esta formad de aceptación de la 
razón. Según sus postulados, el ser humano, el único ser racional, debe ser el fin último de todas las acciones 
para la satisfacción de las propias necesidades. Su gran instrumento de acción pasó a ser la ciencia, ápice del 
pensamiento racional, el gran productor de la verdad universal.

3 Es el colectivo formado no solo, sino, sobre todo, por intelectuales latinoamericanos a finales de la década de 1990, de diferentes universidades de las Améri-
cas.
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Lo anterior nos hace imaginar lo que Boaventura de Sousa Santos enunció como la característica principal 
del pensamiento moderno: “El pensamiento occidental moderno es un pensamiento abisal”. Esto significa 
que hay una línea divisoria entre dos universos: uno donde todo lo que se produce es considerado digno 
de existencia y relevancia, y el otro donde la producción se considera incipiente, folclórica, radicalmente 
alejada de la existencia y la realidad, más allá de la verdad o la falsedad (Santos, 2010, p. 23).

Esta construcción de imágenes revela cómo se construyó la posición política periférica ocupada por el 
hemisferio sur. El pensamiento hegemónico de la modernidad, centrado en esta dicotomía, tiene un fuerte 
componente geopolítico en torno a la idea de colonialidad. Estas líneas abisales, como dice Boaventura de 
Sousa Santos, “dividen el mundo humano de lo infrahumano, para que los principios de la humanidad no 
sean cuestionados por prácticas inhumanas” (Santos, 2010).

La comprensión del fenómeno de la modernidad occidental presupone, por lo tanto, pensar en él como 
una forma de construcción de la realidad, que surgió en determinada época y lugar, el cual fue posteriormente 
internacionalizado, y que sirvió de paradigma para cualquier sociedad que pretenda actuar con cierta 
relevancia en el escenario internacional globalizado.

La modernidad y la colonialidad son fenómenos, por lo tanto, abigarrados en varios momentos, 
especialmente cuando la modernidad encuentra en el capitalismo su formato estándar de apropiación. 
La modernidad ha elaborado una forma de pensar basada en la racionalidad que condujo a grandes 
descubrimientos y una forma de apropiación de la naturaleza para la satisfacción de las necesidades humanas. 
El hombre se ha convertido en el centro del universo. Aníbal Quijano describe así este momento:

[...] se elaboró y formalizó una forma de producir conocimiento que daba cuenta de las necesidades 
cognitivas del capitalismo: mediación, externalización (u objeción) del cognoscible en relación con el 
conocedor, para el control de las relaciones de las personas con la naturaleza y entre ellas en relación con 
ella, especialmente la propiedad de los recursos de producción (Quijano, 2010, p. 74).

El capitalismo, correspondiente a un formato estándar de apropiación de la modernidad, establece un 
nuevo modo de relación entre el hombre y su entorno. Todas las cosas, sean ellas humanas o no, son pasibles 
de ser apropiadas en caso se permita la acumulación del capital. De esta forma, Por lo tanto, la colonización 
fue antes un emprendimiento del recién formado Estado-Nación para la acumulación primaria de capital. 

Así, cuando Anthony Giddens afirma que “las formas de vida producidas por la modernidad nos han 
liberado de todos los tipos tradicionales de orden social”, en realidad refleja el pensamiento dicotómico 
de la modernidad y la desconsideración del Otro no moderno como un sujeto digno de establecer algún 
diálogo razonable. Una vez ocurrido esto, el Otro pasa a ser objeto de apropiación de los “modernos” y la vía 
pavimentada para la colonización es abierta (Giddens, 1991, p. 14).

Sobre la relación entre el paso del tiempo y la construcción de un discurso eurocéntrico, Reinhart Koselleck 
tiene una contribución importante. Según él, “la historia europea se ha expandido en la historia mundial 
y se ha cumplido en ella, haciendo que todo el mundo forme parte de un estado de crisis permanente”. 
La historia del mundo se convirtió, en un momento, en la historia de Europa, y la crisis del pensamiento 
mundial es un síntoma de que la utopía del pensamiento burgués, al unificar el mundo entero bajo los 
tonos de la Ilustración, muestra sus signos de agotamiento. Varios grupos organizados cuestionan hoy el 
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proyecto global de la burguesía y, bajo lo que el pensamiento liberal llama “minorías”, reclaman su espacio 
y reconocimiento frente a la barrera erigida por el pensamiento abisal de la modernidad, ahora globalizado 
(Koselleck, 1999, p. 9).

El origen de esta dicotomía que conduce al discurso colonial implícito en el pensamiento moderno es 
revelado, entre otros autores del decolonialismo, por Enrique Dussel. Según él, la concepción introducida 
en la modernidad, según la cual los países centrales tienen el derecho (natural) a dominar colonialmente 
los países periféricos, es una cuestión que entró en la agenda de debate en 1550, cuando Bartolomé de Las 
Casas se enfrentó a los argumentos de Ginés de Sepúlveda en Valladolid. Como se verá con más detalle 
a continuación, el autor proyecta una fase inicial de la modernidad que comenzó antes de Descartes y 
Espinosa. El debate fue ganado por Ginés de Sepúlveda, quien, en un breve resumen, defendió la justicia de 
la expansión colonial, con el argumento de que el Rey de España tenía derecho a librar una “guerra justa” para 
liberar el estado del espíritu atrasado de los indígenas americanos de sus rituales de sacrificio. Por lo tanto, el 
desconocimiento de una afirmación de verdad en el Otro es la idea que subyace a toda epistemología de la 
modernidad y hasta entonces ya no cuestiona este derecho de dominación del Otro (Dussel, 2009, p. 332)4.

Con una crítica epistemológica a la modernidad, Enrique Dussel pretende reinsertar América Latina en 
el mapa geopolítico mundial, así como en la historia de la filosofía, desde que esa región se tornó colonia 
de países semiperiféricos (España y Portugal) que perdieron su centralidad con la Revolución Industrial, 
desplazándose el centro cultural del Mediterráneo (sur de Europa) al norte de Europa (Dussel, 2009, p. 307).

En resumen, el autor defiende la idea de que la modernidad filosófica no surgió con Descartes o Espinosa 
y, en consecuencia, en el norte-centro de Europa, sino en la Península Ibérica, después de la invasión de 
América, hecho que implicó profundos cuestionamientos filosóficos, no experimentado en el resto de 
Europa.

En el siglo XVI, Europa no era el centro del mundo. Desde este punto de vista, la idea de una Edad Media 
o la Etapa del Oscurantismo surge precisamente para señalar una región periférica en el mapa geopolítico 
de la época, que se encontraba cerrada y vinculada a las grandes culturas a través del Mediterráneo. Sin 
embargo, los países Ibéricos, debido a circunstancias internas, lograron unificar sus respectivos territorios 
y se lanzaron en una expansión marítima, vivenciando experiencias completamente desconocidas para 
los demás países europeos. Pensamientos filosóficos surgieron de esa realidad, y la fase temprana de la 
modernidad cayó en su propio pensamiento abisal (Dussel, 2009, p. 309).

La Filosofía de la Liberación

La Filosofía de la Liberación nació de la reflexión intelectual llevada a cabo desde la década de 1960 sobre 
el papel de América Latina ante el mundo, inaugurada con la teoría de la dependencia y reflejada en otras 
áreas, como la pedagogía de la liberación, con Paulo Freire5.

Es un período intelectualmente fértil para América Latina, donde, por primera vez, el mundo fue pensado 
desde la localidad latinoamericana y no desde las escuelas de pensamiento europeas. Lo mismo ha hecho 

4 Si no se ganó en el campo filosófico, sin duda en el campo de la praxis política y belicosa, lo que dio lugar a la dominación completa de los pueblos indígenas.
5 Paulo Freire, en su obra Pedagogía de los oprimidos, estableció la contradicción entre opresores y oprimidos, al encontrar en liberación su superación, en la 
misma línea de la filosofía de la liberación.
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a los pensadores europeos con su filosofía, es decir, han propuesto soluciones universales a los problemas 
localizados. El filósofo Pedro Novelli, profesor de la UNESP, escribió sobre las condiciones de posibilidad 
de la filosofía:

El pensamiento filosófico se manifiesta históricamente en ciertas culturas y tiempos. La filosofía se 
consolida gradualmente como una opción de algunos pueblos y no es casualidad que pueda ser identificada 
a ciertos grupos. Los griegos todavía están siendo identificados con la filosofía, pero en la actualidad la 
dirección de la filosofía ha pasado a otros países. Francia y Alemania reúnen los mayores referentes en la 
historia de la filosofía. Oceanía, África, Asia y América no son sinónimo de pensamiento filosófico, y si 
la filosofía recibe cierto protagonismo en estos lugares, es preguntarse si no están reproduciendo temas e 
intereses filosóficos europeos6 (Novelli, 2006, p. 18).

Debido a estas características que asumen la filosofía de la liberación, que busca entender los problemas 
existenciales de la realidad misma, es un importante marco descolonizador, con la intención de liberar a 
aquellos que, de alguna manera, son oprimidos por las asimetrías históricas realizadas tanto interna como 
internacionalmente.

En este sentido, podemos señalar que la filosofía de la liberación comenzó con la respuesta del filósofo 
mexicano Leopoldo Zea a la obra del peruano Augusto Salazar Bondy. El problema de Bondy se centró en 
cuestionar si existe una filosofía en “nuestra América”, y planteó la hipótesis de que no hay una filosofía 
hispanoamericana peculiar, genuina y original, es decir, con una personalidad histórico-cultural propia, 
aunque no niega la posibilidad de que esto ocurra en el futuro (Bondy, 2006, p. 93–34).

En respuesta al trabajo de Bondy, Zea señala a partir de un plan que el problema en sí contiene una 
extrañeza, dado que “cuando nos preguntamos sobre la existencia de una filosofía americana, lo hacemos 
desde el sentimiento de diversidad, desde el hecho de que nos percibimos y nos sentimos distintos”. Zea 
significa que nuestra conexión intelectual con los países centrales es tan fuerte que el mero hecho de pensar 
de forma autónoma nos causa extrañeza, después de todas las espaldas, el griego antiguo no se preguntó si 
hay una filosofía en Grecia, ni lo hicieron los franceses o alemanes (Zea, 2005, p. 357).

A partir de este punto, el autor antes mencionado no solo afirma la producción filosófica en América Latina, 
sino que también traza su peculiaridad: a diferencia de la filosofía europea, que ha perdido su humanidad 
con el tiempo, al negar a la humanidad al “otro”, como denuncia Sartre, la filosofía latinoamericana tiene 
la peculiaridad de “subvertir la historia” y “cambiar un orden en el que se ha pasado por alto la esencia del 
hombre” , lanzando el camino en el que se perfilaría la filosofía de la liberación (Zea, 2005).

El Potencial Liberador de la Metodología

Analizando el papel político de la modernidad para la construcción de una agenda eurocéntrica que posiciona 
la ciencia como uno de los pilares centrales del conocimiento, como la teoría decolonial de la Filosofía de 
la Liberación, que pretende emancipar al oprimido y, por lo tanto, reducir la externalidad impuesta por el 
pensamiento abisal, es necesario abordar, en esta sección, el papel político que la metodología ejerce, ya sea 
para confirmar la modernidad , así como actuar de modo contrahegemónico.

6 Traducción libre.
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La ciencia moderna se difundió por las diversas ramas del conocimiento y la metodología que se 
construyó en las ciencias sociales terminó reproduciendo una relación estática entre el sujeto y el objeto que 
fue utilizada por las ciencias naturales.  

En vista de esto, la Teoría Crítica de la primera generación de la Escuela de Frankfurt y la Filosofía 
de la Liberación se complementan para proponer una politización de la ontología, que permite revelar la 
externalidad resultante del sistema opresivo (Dussel, 2012, p. 330–331). Ricardo Nery Falbo expuso el punto 
de partida de la teoría crítica:

Uno de los criterios para distinguir la teoría crítica en relación con la teoría tradicional es el comportamiento 
crítico de los temas de la teoría crítica. Para Horkheimer, lo que define el comportamiento crítico es la 
conciencia que los sujetos tienen sobre las rupturas existentes en el mundo en el que se encuentran  
–y en relación con este mundo– como una expresión de las contradicciones de este mismo mundo. La 
conciencia de los temas críticos también se define como el reconocimiento de que las contradicciones 
de su mundo resultan de la producción humana e histórica de sistemas (económicos y culturales), 
que se relacionan entre sí y que son impuestos al hombre por el propio hombre, en una determinada 
circunstancia histórica. Según Horkheimer, es esta conciencia la que explica la identificación de los 
sujetos de comportamiento crítico con el mundo en el que viven y la comprensión que pueden tener de 
este mismo mundo como expresión de su voluntad y razón7 (Falbo, 2015, p. 19–20).

Se observa, por lo tanto, que tanto la Teoría Crítica como la Filosofía de Liberación parten del 
mismo punto, es decir, de la miseria de las víctimas oprimidas que toman conciencia por medio de un 
comportamiento crítico frente al sistema dominante prevaleciente. Luego, al considerar el comportamiento 
crítico de la víctima, ya no tiene sentido que esta aparezca solo como un objeto cognoscible en el ámbito 
de la investigación académica. Al revés, es necesario que su voz aparezca y sea tomada en cuenta como un 
discurso válido.

Dicho esto, la siguiente etapa consiste en buscar un método que permita la vocalización del “otro”. Aunque 
la Antropología haya partido del concepto evolucionista y se dispersó en la ciencia para construir su proceso 
de conocimiento, su metodología significa un paso adelante hacia el diálogo con el otro a través del método 
etnográfico (Malinowski, 2009, p. 26–29).

Sin embargo, Dussel señala bien la cuestión proponiendo el método anadialéctico o anadialéctico para 
superar la totalidad contenida en el ego conquiro de la modernidad. Es una dialéctica que viene del otro y no 
del pensador ensimismado que termina reproduciendo la exterioridad. El autor, por lo tanto, llama de una 
analéctica antropológica, un momento de verdadera dialéctica cuyo punto de partida viene de fuera, de la 
“[...] cotidianidad óntica y se dirige dia-léctica y ontológicamente hacia el fundamento [...]”(Dussel, 1974, p. 
183). En este sentido, se proyecta una confusión entre ser y deber ser, con apoyo en la ética de la liberación.

Así, la analéctica significa la anterioridad antropológica, asumida como la base de la forma que no se 
limita a un simple razonamiento formal (en la tradición de la filosofía de Aristóteles o Hegel), más bien, una 
opción ética que atraviesa el método y permite una praxis liberadora, mediante el despliegue de las diversas 
graduaciones éticas, como la económica, erótica y política. 

7 Traducción libre.
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Conclusión

En este trabajo busqué demostrar cómo la Teoría Crítica y la Filosofía de Liberación pretenden construir 
un discurso emancipatorio desde un punto en común –las víctimas que toman conciencia por medio de 
la crítica a un sistema opresor– y el papel que la metodología tiene en permitir que el “otro” vocalice su 
experiencia.

Destaqué la filosofía latinoamericana, como la filosofía bárbara que nació de una osadía, es decir, la de 
presentarse como filosofía pura y sencilla, conforme lo presentado por Leopoldo Zea, lo que permitió el 
surgimiento de un importante sesgo crítico en América Latina.

La misma osadía define al investigador que se levanta contra la relación estática entre el sujeto y el objeto 
y que, en última instancia, en el Derecho, termina sirviendo a un proyecto político de poder construido 
hegemónicamente, para utilizar una expresión gramsciana. 

Frente a las críticas formuladas por la Escuela de Frankfurt y por la propia Filosofía de la Liberación, 
Dussel propone el método analéctico, que tiene la propuesta de realizar en la investigación académica 
la emancipación del “otro”. Se trata de un momento de la dialéctica que, a partir del “otro” como sujeto 
histórico oprimido, pasa por las diversas éticas (pedagógica/erótica, económica y política) y no se limita 
al pensamiento de lo “mismo”. En ese sentido, es un método anclado en la filosofía de la praxis, la cual se 
preocupa menos con las cuestiones existenciales de la humanidad sino con los procesos de cambio.

El actual reto que enfrentan los juristas en las sociedades latinoamericanas, el día de hoy, es asumir un 
compromiso ético tomando en consideración, al momento de hacer sus análisis, las asimetrías materiales 
existentes en las sociedades latinoamericanas, afligidas por una histórica desigualdad social. La metodología 
basada en el pensamiento crítico, por lo tanto, es un valioso instrumento, aún poco explorado, a servicio de 
investigadores que buscan una sociedad más libre, justa y solidaria.
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La Paráfrasis como Estrategia para el 
Fomento del Proceso de Comprensión 
Inferencial de Textos Narrativos en los 

Estudiantes Universitarios
 (Paraphrase As Strategy For The Encouragement Pf Inference Comprehension Process  

Of Narrative Texts In University Students)
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Resumen: La comprensión inferencial viene dada cuando el lector establece relaciones entre la información nueva con sus conocimientos previos, aplica diversas 
macroestrategias que permiten seleccionar las ideas más importantes del texto y construir nuevas ideas mediante la conexión de partes alejadas entre sí del texto. 
Kintsch y Van Dijk en García (2006). El presente estudio se llevó a cabo con el propósito de determinar la efectividad de la paráfrasis como estrategia para el fomento 
del proceso de comprensión inferencial de textos narrativos en los estudiantes universitarios. La muestra estuvo conformada por treinta (30) estudiantes universitarios 
cursantes del sexto semestre de la mención Lengua, Literatura y Latín (15 del grupo experimental y 15 del control) de la modalidad ADI en la UNEFM, a quienes se les 
aplicó un cuestionario de ocho (8) preguntas abiertas para diagnosticar su nivel de comprensión lectora. Luego, el grupo experimental fue sometido a una intervención 
pedagógica basada en el parafraseo. La misma se desarrolló en siete sesiones, de tres horas cada una, en las mismas se les midió en las conceptualizaciones de la 
inferencia y los diversos tipos de parafraseo, haciendo énfasis en la práctica de los mismos, mediante la interacción con el texto narrativo y la formulación de preguntas 
de corte inferencial a nivel local y global.

Palabras clave: comprensión inferencial, paráfrasis, educación universitaria.

Abstract: inferential comprehension takes place when the reader establishes links between his previous knowledge and the new information in the text, he applies macro 
strategies that enable him to join the ideas in the text with his own experience. Kintsch y Van Dijk en Garcia (2006). This research was conducted for the propose of 
determining the effectiveness of paraphrasing as a reading strategy for the inferential comprehension of narrative texts in university students. The research sample 
consisted of thirty students of the sixth semester of the career “Lengua, Literatura y Latín” (15 experimental group and 15 of control group) of the ADI modality at 
the UNEFM, who answered eight questions in order to diagnose their level of reading comprehension. Then the experimental group was applied to a pedagogical 
intervention based on paraphrasing. This intervention was conducted on seven sessions of three hours each, in which they could appreciate the theory and practice of 
paraphrasing through the interaction with the narrative text.

Key words: inferential comprehension, paraphrasing, university education.

Introducción

La importancia social de la lectura determinó el rol protagónico que juega en el ámbito educativo. La praxis 
educativa es inconcebible sin la lectura, porque el ejercicio docente se fundamenta significativamente en 
este proceso, debido a que los procesos de enseñanza y aprendizaje se cristalizan y ejecutan mediante el 
mismo, revelando su efectividad mediante la realización de diversas actividades que faciliten la valoración 
del mismo, tal es el caso de las pruebas escritas, los ensayos, la formulación de preguntas, la elaboración 
de paráfrasis, entre otras. Según Díaz y Hernández (2010), las concepciones actuales de la enseñanza de 
la lectura apuntan a una intervención educativa que constituya diversos aspectos como: la identificación 
y atención a la diversidad de intereses, necesidades y motivaciones de los estudiantes en relación con el 
tema, el replanteamiento de los contenidos curriculares atendiendo más integradamente los componentes 

1 Correo electrónico: snavasgo@autonoma.edu.pe
2 Correo electrónico: cpinedaf@autonoma.edu.pe
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intelectuales, afectivos y sociales, a la búsqueda de alternativas novedosas para la selección, organización 
y distribución del conocimiento, asociadas con el diseño y fomento de estrategias cognitivas, del trabajo 
colaborativo, de interacción entre el docente y los estudiantes, como entre los alumnos mismos.

Considerando lo planteado, es relevante destacar que a nivel universitario también se han implementado 
acciones con el objeto de fomentar este proceso en las diversas Carreras que se dictan en las universidades 
peruanas, siendo una de ellas la Universidad Autónoma del Perú, quienes están implementando propuestas 
de intervención orientadas al fomento y mejoramiento de este proceso, pero pese a este esfuerzo, las 
deficiencias en el mismo persisten, especialmente en los niveles lectores más complejos. Entre ellos se puede 
mencionar el nivel de comprensión inferencial, el cual, según Pinzas (2006) es un proceso que implica 
“establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que 
no están escritos en el texto” (p. 20).

Es preciso señalar que posiblemente en este nivel lector es donde más se pueden evidenciar deficiencias 
por la complejidad del mismo, pues quizá los estudiantes presentan dificultades para establecer relaciones 
entre la información presentada en el texto con la que ya poseen, para  integrar lo dicho con lo que saben; para 
reconocer significados implícitos en el texto; para integrar partes del texto con sus conocimientos previos, 
pues solo exponen ideas literales y poco relacionadas. Un ejemplo de ello lo representan los estudiantes 
del primer y segundo ciclo de la Universidad Autónoma del Perú, con sede en Lima, ubicada en el distrito 
de Villa el Salvador, quienes aparentemente presentan debilidades para alcanzar los niveles complejos de 
lectura, concretamente, el nivel de comprensión inferencial.

La presente investigación se orientará específicamente en el fomento de la comprensión inferencial, 
mediante la aplicación de estrategias didácticas basadas en el parafraseo en el ámbito universitario, en virtud 
de que es en este contexto donde se aprecia la existencia del problema que la ocupa. En esta investigación se 
considera a la lectura como un pilar fundamental en la formación de los profesionales, sin distinción de área 
de conocimiento, presentándola como un hecho social, como instrumento imprescindible para el logro de 
los aprendizajes y experiencias en cualquier área o  ámbito de la vida.

Metodología

Tipo de investigación:

La presente investigación estará enmarcada dentro de una investigación experimental, concretamente 
en un diseño cuasiexperimental, definido por Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 186) como “aquel 
donde se manipulan variables deliberadamente, pero los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento: son grupos intactos ya que 
la manera como se formaron es independiente o aparte del experimento”. Este estudio se enmarca en este 
diseño de investigación, puesto que con el mismo se perseguirá determinar la efectividad de la paráfrasis 
como estrategia en el fomento de la comprensión inferencial, para ello se trabajará específicamente con 
estudiantes del segundo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Se trabajará con el modelo de pre 
prueba, post prueba, según señalan Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 192).
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Nivel y diseño de Investigación

Esta investigación se orientará en un nivel de investigación explicativa, la cual según Hernández, 
Fernández y Baptista (2006, p. 203), es la que pretende “explicar o encontrar las razones por las que se 
dan ciertos fenómenos y en qué condiciones se da éste”. Para efectos de este estudio se perseguirá explicar 
el efecto de la paráfrasis como estrategia en el fomento de la comprensión inferencial, considerando los 
resultados obtenidos de la pre y post prueba  aplicada al grupo experimental.

Población y muestra

La población es definida por Hernández, Fernández y Baptista (2006 p. 239) “como el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. La población para este estudio estará 
representada por los estudiantes del segundo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Autónoma del Perú, específicamente a los cursantes de la asignatura de Redacción Académica. La muestra 
estará representada por el 50% de la población estudiantil de la carrera seleccionada para este estudio.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para efectos de este estudio se aplicará la técnica de la prueba, ésta es definida por Chávez (1994, p.19) 
como “la técnica que permite evaluar su deficiencia en función al problema motivo de la investigación”. La 
misma tiene como propósito fundamental recopilar la información necesaria para dar cumplimiento a los 
objetivos planteados. En este estudio se diseñarán dos versiones de un mismo instrumento, los mismos 
serán aplicados en momentos diferentes (antes y después del tratamiento). Este instrumento consistirá en 
una prueba escrita, la cual es definida  por Díaz y Hernández, (2000, p. 54) como “un  instrumento en el cual 
solo se registra la ausencia o presencia de un determinado evento, rasgo o característica mostrado por el 
alumno”. En este estudio cada prueba estará conformada por un texto narrativo, el cual posee características 
muy similares en extensión y contenido, tanto en la pre y en la postprueba, de las cuales surgirán ocho 
interrogantes que a su vez implicarán la activación de procesos inferenciales tanto a nivel local como global.    

Para la sistematización de la información se elaborará una matriz de análisis con el propósito de clasificar 
las inferencias apreciadas y los tipos de paráfrasis realizados. La intervención se realizará a partir de un 
diseño instruccional que se elaborará considerando las dimensiones de las variables. Su duración será 
de veinticuatro horas. Es menester señalar que para la sistematización de los datos se considerarán los 
siguientes indicadores para cada tipo de inferencia que se desea fomentar según cada dimensión. A nivel 
local, específicamente en el caso de las inferencias puentes se considerarán los siguientes: I.A, aquellas en 
las cuales se evidenciarán la relación de la información nueva con sus conocimientos previos; las I.N.A, 
a las que se vincularán semánticamente, pero que carecieran de correspondencia con lo expresado en el 
texto; las R.L, aquellas extraídas directamente del texto; las R.I, a las que adolecieran relación alguna con lo 
expresado; y S.R cuando no hubiese respuesta. En las causales: se consideraron I.A aquellas en las cuales se 
establezca conexión causal entre una idea o acontecimiento expresado en el texto; las I.N.A cuando no se 
establezca una conexión causal que correspondiera con la trama; R.L cuando se expusiera la conexión causal 
tal cual está en el texto; R.I cuando se establezca la conexión sin correspondencia alguna con la trama; y S.R 
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donde no hubiera respuesta. En las referenciales: I.A cuando la respuesta (sea una frase o una palabra) se 
uniera referencialmente a un elemento previo del texto; I.N.A cuando la frase o palabra no se corresponda 
con ningún elemento previo del texto; R.I cuando se considere lo expuesto en el texto tal cual como hace 
referencia; R.I cuando se una a una frase o palabra no correspondida o no relacionada con ningún elemento 
del texto; S.R cuando no haya respuesta.

A nivel global se considerarán I.A aquellas respuestas que se vincularán semánticamente con la trama de 
la obra; I.N.A aquellas que no posean conexión semántica con la idea expresada; R.L  a las expuestas tal cual 
como se expresan en el texto; R.I las que se desvinculen semántica y contextualmente de la trama de la obra; 
S.R a las no contestadas. A nivel local y global se considerarán como paráfrasis coherentes aquellas en los que 
la sustitución sinonímica tuviera correspondencia semántica con su equivalente a nivel contextual y textual, 
cuyo ordenamiento oracional no alterará el significado del mensaje y aquellos cuya reformulación estructural 
mantuviera la idea principal y considerará los aspectos señalados en la prueba, las conexiones adecuadas 
entre sus ideas y las plasmadas previamente en el texto. Como paráfrasis incoherente la reproducción textual 
considerando términos equivalentes, pero que contextualmente no tuvieran correspondencia semántica en el 
texto, ordenamientos oracionales que alteraran el significado del texto y aquellos en los que la reformulación 
estructural alterará la idea principal y no considerará todos o algunos de los aspectos solicitados en el ítem, 
la conexión inadecuadas de ideas desde el punto de vista semántico y contextual.

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos

Validez

Considerando lo señalado por  Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 442), en la investigación 
científica todo ejercicio de medición o instrumento de recolección de datos debe ceñirse a tres aspectos 
fundamentales: confiabilidad, validez y objetividad. Respecto a la validez la definen como “el grado de 
resultado de un instrumento el cual refleja lo que se está midiendo, es decir, mide lo que se quiere medir”. 
Para efectos de este estudio se usará un instrumento previamente validado y aplicado por otro investigador, 
del cual se tenga certeza de su efectividad al ser aplicado.

Confiabilidad

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 442),  expresan que la confiabilidad se obtiene cuando la 
aplicación repetida de un mismo instrumento genera los mismos resultados. Por tanto ésta se medirá 
aplicando la misma prueba en dos momentos diferentes (antes y después).

Técnicas de análisis de datos

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 91) el análisis cuantitativo de los datos se efectúa mediante 
la matriz de datos y los pasos más importantes para este procedimiento son: decidir el programa de análisis 
a utilizar, analizar los datos obtenidos en la recolección, analizar e interpretar las pruebas aplicadas en 
momentos diferentes, análisis estadístico inferencial, realizar análisis adicionales y presentar los resultados. 
Para efectos de esta investigación, se elaborará una matriz por cada dimensión de las variables estudiadas, 
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con el propósito de verificar los tipos de paráfrasis producidas y los tipos de inferencias que se fomentaron 
durante la investigación. Los resultados obtenidos se presentarán en gráficos, analizando cada ítem por 
separado y estableciendo las reflexiones y relaciones teóricas pertinentes.

Resultados

Este apartado reportará los resultados del estudio en abril de 2021, el análisis de los mismos se realizará  a 
través de la aplicación de los instrumentos empleados en esta investigación. El orden en que éstos serán 
presentados y analizados derivarán de los resultados arrojados ítems por ítems, los cuales obedecen a las 
variables y objetivos específicos propuestos en este trabajo investigativo. Es preciso  recordar que, tal como 
se planteó en la introducción de este artículo, la necesidad de llevar a cabo este estudio surge a partir de 
las deficiencias de comprensión inferencial que presentan los estudiantes de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Autónoma del Perú. Por tanto se propondrá un cambio en la práctica educativa 
universitaria, la cual estará dirigida al desarrollo de la competencia parafrástica como estrategia para el 
fomento de la comprensión inferencial. 

En este accionar la paráfrasis será concebida como una estrategia cognitiva que pudiera fomentar niveles 
de lectura complejos, en este caso el inferencial, ya que ésta involucra procesos de comprensión y producción, 
lo cual conllevaría a la realización de diferentes tipos de inferencias de tipo local y global.

Conclusiones

Las conclusiones a las que se llegarán en este estudio se derivarán de los resultados obtenidos en el mismo, 
considerando cada uno de los objetivos propuestos.
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Resumen: El objetivo del presente ensayo se encuentra orientado a reflexionar sobre los elementos que conforman la relación epistemológica en la producción de 
conocimiento y su relación con la consistencia metodológica en concordancia con las interacciones existentes entre los constructos paradigma, método y metodología, 
al abordar un determinado objeto o problema de investigación. Las reflexiones aquí planteadas, se derivan de la experiencia de sus autores como investigadores,  
tutores y jurados de estos productos en los niveles de pregrado, maestría y doctorado. El tema central que sirve de égida al desarrollo de las ideas esbozadas, pretende 
destacar la importancia de la formación  epistemológica del investigador, como elemento determinante para contribuir a la consistencia metodológica del conocimiento 
producido y por ende a su calidad y pertinencia en función de la consideración de sus dimensiones epistemológica, ontológica, axiológica, teleológica y metodológica. A 
partir de lo expuesto los autores pretenden ampliar la visión de los investigadores nóveles y en formación al proporcionar otros criterios de análisis, en relación con la 
existencia de otras lógicas racionales, más allá del paradigma cuantitativo y la preeminencia que tradicionalmente se ha atribuido al método científico como garantía 
de producción del conocimiento científico y la hegemonía que este ha mantenido  incluso en el ámbito de las ciencias sociales.

Palabras clave: relación epistemológica, producción de conocimiento, lógicas racionales.

Abstract: The objective of this essay is oriented to reflect on the elements that confirm the epistemological relationship in the production of knowledge and its 
correspondence with methodological consistency in accordance with the existing interactions between the paradigm, method and methodology constructs, when 
addressing a certain object or research problem. The reflections presented here are derived from the experience of their authors as researchers, tutors and jurors of these 
products at the undergraduate, master’s and doctoral levels. The central theme that serves as the axis for the development of the outlined ideas, aims to highlight the 
importance of the epistemological training of the researcher, as a determining element to contribute to the methodological consistency of the knowledge produced and 
therefore to its quality and pertinence, based on the consideration of its epistemological, ontological, axiological, teleological and methodological dimensions. Based on 
the above, the authors intend to broaden the vision of new and training researchers by providing other criteria for analysis, in relation to the existence of other rational 
logics, beyond the quantitative paradigm and the predominance that has traditionally been attributed to the scientific method as a guarantee of the production of the 
scientific knowledge and the hegemony that it has maintained even in the field of the social sciences.

Keywords: epistemological relationship, production of knowledge, rational logics.

Introducción

La producción del conocimiento constituye, una actividad a partir de la cual el ser humano interactúa con sus 
congéneres y entorno, con el fin de comprenderlo y transformarlo a partir del establecimiento de un conjunto 
de relaciones que se construyen y reconstruyen en torno a la existencia de tres elementos fundamentales: un 
sujeto cognoscente, un objeto de conocimiento y el método. Si bien es cierto que desde el surgimiento del 
método científico y su aceptación (por la comunidad de investigadores en ciencias naturales y sociales), como 
garantía de producción de conocimiento científico, surgió la llamada preeminencia del método, generando 
un acuerdo en muchos casos explícito y en otros tácito a partir del cual, el uso del método científico y la 
metodología que de él ser derivaba, constituía el principal requisito para considerar el conocimiento producido 
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como científico; la situación en los actuales momentos ha cambiado notablemente por la aparición de otros 
paradigmas, que han venido ganando espacio en el ámbito investigativo (Ugas, 2007).

Sin embargo, esta hegemonía lograda por el método científico en el campo de las ciencias naturales y 
sociales, contribuyó de acuerdo a los sostenido por Ugas (op. cit), al establecimiento de una determinada 
percepción del mundo y de la manera de producir conocimiento, que aún, hoy en día, ha sido difícil de 
superar; incluso cuando se han  aceptado  y reconocido como válidos, nuevos paradigmas, métodos y 
metodologías, sobre todo en el campo de las ciencias sociales como es el caso del paradigma  Cualitativo 
o Constructivo y Socio Crítico. Esta situación en opinión de los autores del presente trabajo, reclama de 
los investigadores interesados en actualizarse en esta área,  una ruptura paradigmática en lo referido a la 
visión predominantemente cuantitativa que por muchos años dominó la producción de conocimiento y, la 
comprensión de los cambios que desde estas posiciones paradigmáticas actuales, se han introducido en la 
relación epistemológica y cómo éstas, afectan la dimensión ontológica, axiológica, teleológica y  metodológica 
en la producción de conocimiento. Dando origen a la aparición de nuevas lógicas racionales y modelos de 
interpretación de la realidad (González y Villegas, 2009; Martínez, 2013).

A partir de los planteamientos realizados en los párrafos anteriores, el objetivo del presente ensayo 
se encuentra orientado a reflexionar sobre los elementos que conforman la relación epistemológica en 
la producción de conocimiento y su relación con la consistencia metodológica en concordancia con las 
interacciones existentes entre los constructos paradigma, método y metodología, al abordar un determinado 
objeto o problema de investigación. A partir de los planteamientos e ideas expresadas, los autores 
pretenden, realizar un aporte puntual a la formación epistemológica de los investigadores que les permita 
disponer de elementos de análisis que faciliten la comprensión de los principales aspectos que inciden en 
la conformación de las nuevas lógicas racionales y la necesidad de su comprensión,  para mantener  la 
consistencia metodológica en la producción del conocimiento derivado de la investigación. 

Hacia la Comprensión de lo Epistemológico y de la Relación Epistemológica 

En la actualidad, existe un amplio consenso en el reconocimiento de la epistemología como una disciplina 
filosófica, cuyo principal objeto de estudio gira en torno a los problemas filosóficos que rodean la teoría 
del conocimiento científico. (Martínez y Ríos, 2006; Rodríguez, 2009 y Cartin, 2011). En el caso concreto 
de este trabajo, se abordará la epistemología en relación con la investigación y cómo se establecen las 
distintas interacciones entre los constructos que permiten la conformación y comprensión de la relación 
epistemológica. En este sentido Jaramillo (2003) y Martínez y Ríos (2006), sostienen que los principales 
problemas epistemológicos asociados al ámbito de la investigación y producción del conocimiento, 
guardan relación con: a) la caracterización y definición de conceptos científicos; b) los procesos asociados 
a la construcción de las teorías científicas; c) los métodos, metodologías y condiciones operativas de la 
investigación; d) los paradigmas que sirven de sustento al desarrollo de la actividad investigativa y la 
producción del conocimiento, entre otros. En síntesis Martínez y Ríos (op. cit), sostienen que la epistemología 
“se constituye en una ciencia que discute sobre la ciencia y en consecuencia sobre el conocimiento” (p. 114).

En todo caso la epistemología, es una actividad intelectual de corte crítico cuya finalidad se orienta a 
la reflexión sobre la naturaleza de la ciencia, los supuestos que guían la actividad científica y por ende se 
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dedica a evaluar los problemas cognoscitivos de orden científico (Jaramillo (op. cit)). Lo cual conlleva a 
reflexionar de manera sistemática sobre los principales problemas que surgen en el marco de la producción 
del conocimiento científico. Así como a profundizar en la fundamentación del conocimiento  y la búsqueda 
de la verdad; razón por la cual, la epistemología no se encarga de juzgar el conocimiento producido per se, 
sino la manera de producirlo.

Desde la perspectiva de las ideas previamente planteadas, la relación epistemológica, constituye como ya 
se ha mencionado, un modelo que permite explicar la forma a partir de la cual el ser humano desarrolla la 
producción del conocimiento científico. En su concepción primigenia  la  misma se encuentra conformada 
por tres elementos básicos que se describirán de manera sucinta, para fijar un marco de referencia que 
permita al lector comprender los análisis posteriores que se realizarán.  Los constructos a los  cuales se hace 
referencia son los siguientes:

El sujeto cognoscente: está representado por el investigador, quien adquiere este rol, al abordar un 
objeto de estudio (problema de investigación o situación de su interés) a través del método. Es importante 
destacar que el carácter de sujeto cognoscente, se materializa en el investigador, a partir de su capacidad para 
emplear el método como medio para abordar el objeto de su interés investigativo. Esto implica, lograr su 
operacionalización a través de la construcción de una metodología que tenga como referente el paradigma 
seleccionado para la producción de conocimiento.  

El objeto de estudio: adquiere una dimensión epistemológica al despertar el interés investigativo del sujeto 
cognoscente y al materializarse el abordaje por parte del investigador a través del método como elemento 
articulador entre ambas partes. En  el contexto investigativo, el objeto de estudio, no necesariamente debe 
tener un carácter problematizador, en cuanto a la necesidad de resolverlo, basta con que represente un 
aspecto de interés para un investigador o grupo de investigadores.    

El método: en el caso que nos ocupa, constituye un modo organizado de proceder cuyo principal 
propósito, se encuentra orientado a  obtener un fin determinado que en este caso, se orienta a producir el 
conocimiento (González, 2005). Es por ello que, la noción de método que nos ocupa se constituye en un 
planteamiento de orden general a partir de la cual, su orientación epistemológica vendrá dada en función de 
los distintos paradigmas que en la actualidad son aceptados por la comunidad científica, para la producción 
de conocimiento en el ámbito de las ciencias naturales y sociales. 

Aproximación al Concepto y Principales Paradigmas para la Producción del Conocimiento en 
Investigación

Desde la perspectiva de lo planteado por Kuhn (1975), el término paradigma hace referencia de manera 
general a realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante ciertos espacios de tiempo, 
sirven de referente a una comunidad científica, para establecer modelos de problemas y soluciones a los 
mismos. Es así como Mires (1996); Becerra (1998);  Ortíz (1998);  González (2005);  Martínez y Ríos (2006) 
y García (2008), entre otros, coinciden en señalar que pese a la importancia del término paradigma en la 
producción del conocimiento contemporáneo, aun, no se cuenta con una definición única del mismo. 

Martínez (2004), al referirse al término paradigma lo conceptualiza como el “cuerpo de creencias, 
presupuestos, reglas y procedimientos que  definen cómo hay que hacer ciencia” (p. 43). Desde esta 
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perspectiva, Martins y Palella (2006) en concordancia con lo propuesto por Martínez (2004), acotan que 
este constructo guarda relación con “los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento” (p. 39).

Al analizar los planteamientos realizados por Martínez (2004); González (2005); Martínez y Ríos 
(2006) y Martins y Palella (2006) entre otros, es evidente que un paradigma es un marco de referencia que 
permite al investigador interpretar la realidad a partir de una determinada lógica racional. Éste le provee al 
investigador, un conjunto de elementos (de orden epistemológico, ontológico, axiológico y teleológico que 
se articulan en lo metodológico) que al ser debidamente conocidos y empleados, le ayudarán a mantener la 
consistencia interna del método y la metodología empleada, así como a garantizar la calidad epistemológica 
del conocimiento producido (Marín 2011). Al respecto  González (op. cit);    Martíns y Palella (2006) y Marín 
(2007); aportan un conjunto de elementos que permiten caracterizar un paradigma. Entre ellos pueden  
mencionarse: a) son el producto integrado de un conjunto de aspectos asociados a creencias, valores, técnicas 
y procesos compartidos por una comunidad, en este caso la investigativa; b) posee historicidad en cuanto 
a su vigencia temporal y social; c) cuenta con adscripción y reconocimiento al mismo por una comunidad 
científica-investigativa determinada; d) precisa de consistencia y coherencia interna en sus postulados, 
prácticas, valores y elementos metodológicos; y e) su naturaleza es epistemológica, en cuanto a los aportes 
que realiza y su carácter de referente para producir conocimiento desde una determinada lógica racional.

Como puede observarse a partir de los planteamientos realizados, el paradigma se convierte en una 
categoría epistemológica de especial interés en el ámbito investigativo, pues como lo señala Marín (op. 
cit), sea o no declarado de manera directa por el investigador, termina por condicionar el método y la 
metodología que se emplee para el abordaje de su objeto de estudio. Si bien es cierto que la noción de 
paradigma no se aplica solo al ámbito de la investigación y su significado e importancia se ha extendido al 
ámbito político, económico, jurídico y educativo entre otros; en el caso del presente ensayo y por razones 
de espacio, solo se abordarán de manera breve, los principales paradigmas vigentes en la actualidad para 
la producción del conocimiento en investigación. Con ello se pretende, aportar un conjunto de criterios 
que permitan al investigador su valoración en función de facilitar la lógica racional que cada uno de ellos 
propone para conocer e interpretar la realidad. 

En este sentido García (1987); Stenhouse (1987);   Pérez-Serrano (2004); Alvarado y García (2008); Martínez 
(2013) y Rodríguez (2015), entre otros, sostienen que en la actualidad  existen tres paradigmas aceptados por 
la comunidad científica internacional para la producción de conocimiento, los cuales han recibido diversos 
nombres, dependiendo de los autores que se consulten. Sin embargo la nomenclatura que se empleará a los 
efectos de este trabajo será la siguiente: a) paradigma cuantitativo, también llamado racionalista, empírico 
analista, entre otros; b) paradigma cualitativo o constructivo, también denominado interpretativo, simbólico, 
fenomenológico, entre otros;  y c) paradigma socio-crítico, también llamado crítico.

Si bien es cierto que cada paradigma propone un conjunto de postulados que los sustentan y una 
determinada lógica racional para abordar e interpretar el mundo y producir el conocimiento; los autores 
proponen cinco categorías de análisis que permiten abordar la estructura interna de los paradigmas 
(independientemente de los que éstos propongan) y guiarse desde la perspectiva investigativa para propiciar 
la consistencia metodológica que debe estar presente en la producción del conocimiento (González, 
2005; González y Villegas, 2009 y Lárez, 2012). Estas cinco categorías corresponden a las dimensiones: 
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epistemológica, ontológica, axiológica, teleológica y metodológica, las cuales se esbozan a continuación  en 
la Tabla 1, con atención en los planteamientos realizados por González y Villegas (2009) y Lárez (2012).

Tabla 1: Criterios para la valoración de un paradigma desde la perspectiva investigativa

Dimensión Aspecto que considera Preguntas que orientan la reflexión

Epistemológica Relación del  investigador con 
el objeto de estudio 

¿Cuál es la posición del investigador con 
respecto al objeto de estudio?

Ontológica Naturaleza de la realidad que 
se investiga

¿Cuál es la naturaleza de la realidad 
estudiada? ¿Cómo es su conformación?

Axiológica
Valores atribuidos al 
investigador  y a la actividad 
investigativa 

¿Cuáles son los valores del investigador? 
¿…del objeto de estudio (en caso de ser 
personas)?¿Qué valores se promueven desde 
la investigación ?

Teleológica
Finalidad del investigador, 
la investigación y el uso del 
conocimiento producido

¿Cuál es la finalidad del investigador? ¿… 
de la investigación? ¿Qué uso se dará al 
conocimiento producido?

Metodológica
Correspondencia entre el 
paradigma y el método a 
través de la metodología

Cuál es la correspondencia entre el 
paradigma y el método con respeto a: el tipo 
de investigación, el diseño, la selección de 
la muestra, las técnicas e instrumentos, los 
procedimientos , las técnicas de análisis y los 
criterios de validez de los resultados  

Fuente(s): elaborado con información adaptada de Lárez (2012).

Como puede observarse en el cuadro anterior, las cinco dimensiones a las cuales se hace referencia, 
deben estar alineadas en función de los distintos elementos que caracterizan cada paradigma vigente para 
producir conocimiento, cuya estructura y contenido debe ser del dominio de todo investigador. Con lo 
cual se pretende qué éste, cuente con el conocimiento epistemológico suficiente para tomar las decisiones 
metodológicas requeridas para abordar la realidad. Logrando establecer una relación epistemológica 
consistente en función de los tres elementos fundamentales que se han venido trabajando a lo largo de este 
ensayo: el sujeto cognoscente, el objeto de estudio y el método. En este contexto la consistencia metodológica, 
se verá fortalecida  si se conecta con él método con el paradigma correspondiente como categoría epistémica 
superior y con la metodología, como categoría operacional que permite al investigador abordar la realidad. 
Estos elementos se sintetizan en la Figura 1 que se muestra a continuación.

Figura 1: La articulación  paradigma, método y metodología como referente  
para garantizar la consistencia metodológica en la investigación.

Fuente: Lárez (2012).
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La Consistencia Metodológica a través de la Articulación Paradigma, Método y Metodología

Como ya se ha mencionado, lograr la consistencia metodológica de una investigación, solo será posible 
a través de la integración de los elementos epistemológicos y operativos que definen el paradigma, el 
método que utiliza y su operacionalización a través de la metodología. Pues como lo señala Ugas (2007), el 
epistemólogo estudia lo que hacen los científicos para estudiar la realidad, mientras que el científico estudia 
realidades. Para Ugas (op. cit), “Metodología y Epistemología se relacionan porque ambas se ocupan del 
saber; una, es práctica, describe y analiza procedimientos, tipos de diseño, tratamientos estadísticos; la otra, 
es teórica, es crítica del conocimiento y formula alternativas” (p. 8). Sin embargo es importante que todo 
investigador, por razones de su oficio maneje además de lo metodológico los criterios instrumentales que le 
permitan apropiarse de lo epistemológico.

A continuación se incluye la Tabla 2. En ella se incorpora  una síntesis de la caracterización de las 
dimensiones: epistemológica, ontológica, axiológica teleológica y metodológica, para  cada uno de los 
paradigmas que se han mencionado en el presente ensayo.

 Tabla 2: Caracterización sintética de los paradigmas de investigación 

Dimensión Paradigma Cuantitativo Paradigma Cualitativo Paradigma Socio-crítico
Epistemológica

(relación sujeto- objeto)
Externa Interna Interna

Ontológica

(naturaleza de la realidad)
Estable/estructurada Dinámica Dinámica

Axiológica

(valores)
Objetividad

Reconoce la existencia de 
valores del investigador/
construcción intersubjetiva.

Reconoce la existencia de 
valores del investigador

Teleológica 

(fines)

Cuantificar la realidad, 
generalizar resultados, 
producir teoría. Generar leyes 
Incrementar el conocimiento

Entender, comprender, develar 
e interpretar la realidad. 
Producción de soluciones 
particulares 

Se sustenta en la crítica 
social. Promover la auto 
reflexión. Satisfacer 
necesidades de los grupos. 
Busca transformar la 
realidad.

Metodológica

(aspectos metodológicos) 

Método científico/ 
hipotético deductivo. Uso 
variables. Uso de estadística 
descriptiva e inferencial. 
Relaciones de causalidad. 
Diseños pre experimentales, 
cuasi experimentales, 
experimentales y expo-facto. 
Utiliza sistema de hipótesis  

Métodos: fenomenología, 
etnografía, teoría 
fundamentada, etno-
metodología, investigación 
acción. Diseños no 
probabilísticos. Métodos 
inductivos. Flexibilidad 
metodológica. Generación 
de categorías a partir de la 
recolección de datos desde la 
base. Observación participante; 
entrevista 

Concepción dialéctica 
de la realidad. Une teoría 
y práctica. Pluralidad 
metodológica. Acepta 
técnicas, instrumentos 
y análisis cuantitativos y 
cualitativos. Promueve 
la autorreflexión. 
Construcción del espiral 
socio crítico para promover 
la transformación social. 

Fuentes: Pérez-Serrano(2004); Alvarado y García (2008); González y Villegas (2009); Lárez (2012); Martínez (2013).
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Como se observa en el cuadro anterior, la consistencia metodológica de una investigación precisa de la 
articulación de los elementos de orden epistemológico, ontológico, axiológico y teleológico en función de lo  
metodológico. Pues su comprensión constituye el camino a través del cual, se podrá lograr la comprensión 
de la lógica racional que permitirá  al investigador  desarrollar una metodología consistente con el paradigma 
de investigación declarado y el método utilizado para producir conocimiento en función de la naturaleza y 
características propias del objeto de estudio.

A Manera de conclusión 

A partir de los diferentes planteamientos realizados a lo largo del presente estudio, puede indicarse a manera 
de corolario que la relación epistemológica, constituye el medio a partir del cual, el investigador establece la 
relación con el objeto de estudio a través del método y lo operativiza a partir de la metodología. Para lograr 
la consistencia metodológica que garantice el carácter científico del conocimiento producido (cualquiera 
sea el paradigma), es necesario que el investigador conozca y entienda los distintos elementos de orden 
epistemológico, ontológico, axiológico y teleológico que le permitan entender la lógica racional de cada 
uno de los paradigmas (cuantitativo, cualitativo y socio crítico) vigentes. Así como la forma en que estos se 
articulan en torno a la metodología, como elemento capaz de permitir al investigador (desde una perspectiva 
tangible)  cumplir con su función primaria de estudiar la realidad.
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La Sistematización de Experiencias como 
Forma de Producción de Conocimiento en 

Educación. Una visión desde el Surgimiento 
de las Epistemologías desde el Sur 

(The systematization of experiences as a form of knowledge production in education. A vision from the emergence  
of epistemologies since the south)

Marcos Mauricio Parada-Ulloa1 - Universidad Adventista de Chile
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Resumen: El  presente trabajo tiene como propósito reflexionar sobre la sistematización de experiencias (SE) como forma de producción del conocimiento en el ámbito 
de la educación, en el  marco del surgimiento de las epistemologías desde el sur. En él, se exploran elementos de interés epistemológico, que permiten el establecimiento 
y comprensión de las relaciones existentes entre la teoría y la práctica y la conformación a partir de la integración de estos conceptos del constructo praxis, para la 
comprensión de una nueva lógica racional, que permita producir conocimiento con base en la SE y la reflexión crítica de lo vivido. Los autores, abordan algunas ideas 
orientadas a trascender el carácter eminentemente empirista que se ha atribuido en algunos medios académicos a esta metodología, como forma de producción de 
conocimiento y, proporcionan un conjunto de elementos de orden paradigmático, epistemológico, ontológico, axiológico, teleológico y metodológico que facilitan la 
comprensión de sus fundamentos. Con ello se pretende profundizar en las oportunidades que ofrece la SE para la producción de conocimiento a partir de la reflexión 
crítica sobre la práctica y la intervención en el campo de la Educación, como medio de transformación de las realidades educativas con pertinencia social, a partir de 
la comprensión de la condiciones contextuales y el carácter eminentemente humano del hecho educativo que se materializa en y desde la práctica social de sus actores.

Palabras clave: sistematización de experiencias, producción de conocimiento, educación, epistemologías desde el sur.

Abstract: The present work aims to reflect on the systematization of experiences (SE) as a form of knowledge production in the field of education, within the framework 
of the emergence of epistemologies since the south. In it, elements of epistemological interest are explored, which allow the establishment and understanding of the 
existing relations between theory and practice and the conformation from the integration of these concepts of the praxis construct, for the understanding of a new 
rational logic, that allows to produce knowledge based on SE and critical reflection of what has been experienced. The authors address some ideas aimed at transcending 
the eminently empiricist character that has been attributed in some academic circles to this methodology, as a form of knowledge production, and provide a set of 
elements of a paradigmatic, epistemological, ontological, axiological, teleological and methodological order that facilitate the understanding of its foundations. With 
this it pretends to deepen the opportunities that the SE offers for the production of knowledge based on critical reflection on practice and intervention in the field of 
Education, as a means of transforming educational realities with social pertinence, based on understanding contextual conditions and the eminently human character 
of the educational fact that materializes in and since the social practice of its actors.

Keywords: systematization of experiences, knowledge production, education, epistemologies since the south.

Introducción

Si bien es cierto que los países latinoamericanos siempre han tenido un conjunto de características propias 
y particulares derivadas de su propio proceso sociohistórico (no siempre reconocidas y aceptadas por 
los sistemas dominantes); es innegable la hegemonía que los modelos epistemológicos eurocéntricos y 
anglo-americanos han tenido en el manejo de las cuestiones políticas, económicas, culturales, sociales  y  
relacionadas con la educación, producción científica-tecnológica y del conocimiento (Herrera, Sierra y Del 
Valle (2016)). Autores como Marques De Melo (2009); De Sousa Santos (2010) y Herrera y otros (2016), entre 
otros, sostienen que a partir de los años 70, se observó un despertar en relación con la toma de conciencia 
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en muchos países latinoamericanos, sobre la necesidad de reflexionar  y generar iniciativas que permitieran 
a los países de la región, consolidar espacios de intercambio y gestión política, en relación con la necesidad 
de promover nuevas epistemologías desde el Sur.

Las iniciativas a las que se hace referencia en el párrafo anterior, guardan relación con el reconocimiento 
a nivel constitucional de elementos comunes en los países de la región (Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia, 
Argentina, Ecuador y Venezuela), referidos al carácter multiétnico de su población, su multiculturalidad, la 
visibilización de la población indígena y afroamericana, la coexistencia de sistemas jurídicos indígenas y de 
derecho estadal y el reconocimiento de  elementos culturales asociados a lo afrodescendiente, lo campesino y 
lo popular, entre otros. Los aspectos antes descritos, han sido determinantes en  el surgimiento de los procesos 
sociales orientados a reflexionar sobre la necesidad de promover epistemologías emergentes, sustentadas en 
la teoría crítica y orientadas a potenciar los procesos emancipatorios que permitan dar respuesta, no solo 
a necesidades de la región desde una visión propia, sino que contribuyan también a la deconstrucción del 
pensamiento colonial y a la compresión de la situación política, económica y sociocultural que en estos 
espacios se suceden. Todo ello con la finalidad de generar soluciones contextualizadas a partir de nuevos 
sistemas de referencia alternativos a las posiciones dominantes de la epistemología eurocéntrica que han 
caracterizado el pensamiento occidental. 

Sin lugar a dudas, la adopción de patrones desarrollistas de corte capitalista, con su consecuente 
explotación extensiva e intensiva de recursos naturales y la aparición de los llamados problemas ambientales 
globales, han dejado al descubierto una crisis civilizatoria (De Sousa Santos, 2011), cuyas consecuencias 
podrían incluso, colocar en peligro la continuidad de la vida sobre el planeta (Infante, 2013). Razón por 
la cual, cobran más fuerza las iniciativas emergentes desde el Sur para comprender, abordar y resolver los 
problemas propios de la región, desde una mirada propia, emergente y alternativa a las lógicas racionales 
que por muchos años no han logrado dar respuesta a las situaciones problematizadas de los llamados países 
en vías de desarrollo. Al hablar del surgimiento y de la construcción de las nuevas epistemologías desde el 
Sur, Infante (2013) acota que “No existe una única epistemología... sino que habrán tantas epistemologías 
como sistemas de pensamiento o filosofías existan (p. 404)”. Para este autor, las mismas se expresan en “las 
lenguas y formas de vivir de la diversidad de los pueblos”.    

Autores como Rivera y Sepúlveda (2011); De Sousa Santos (2011), Infante (2013) sostienen que el 
surgimiento de las epistemologías desde el Sur, se constituyen  en un proceso complejo de orden social 
y geopolítico y de corte emancipatorio, que conlleva la resignificación  de visiones, principios, valores y 
paradigmas para generar nuevos sistemas de referencia. Cuya finalidad se dirige a generar nuevas lógicas 
racionales que permitan no solo comprender  la realidad; sino también propiciar  un proceso de renovación 
metodológica, que contribuya a operacionalizar en la realidad estos cambios. Es por ello que los autores 
del presente trabajo consideran que este proceso por su carácter emergente, incluye sin lugar a dudas, una 
dimensión de orden epistemológico (en cuanto a la relación sujeto-objeto), ontológico (en lo referido a 
la percepción y naturaleza de la realidad), axiológico (en cuanto a la mediación de los valores en nuestras 
actuaciones), teleológico (en cuanto a las finalidades) y metodológico (como elemento de materialización 
práctica y conexión con lo epistemológico) asociado a la producción de conocimiento como materia prima del 
cual se nutre la transformación social. Ello implica necesariamente, partir de un proceso de deconstrucción, 
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entendido desde la perspectiva de lo planteado por Derrida (2005), como una reflexión profunda sobre 
los supuestos (ideas, percepciones, representaciones sociales, supuestos teóricos, entre otros) que hasta el 
momento han condicionado nuestra visión del mundo y en consecuencia nuestras actuaciones. Desde esta 
perspectiva debe tenerse en consideración que: 

Construir conocimiento no es por lo tanto un acto neutral, ni libre de subjetividad; al contrario, quien 
produce saberes está inevitablemente imbuido en una realidad sociocultural propia que lo determina y 
determina a la vez su particular forma de aproximarse a distintos procesos y contextos sociopolíticos 
(Rivera y Sepúlveda 2011, p. 118).

En este mismo orden de ideas,  Infante  (op. cit), sostiene que  el surgimiento de las nuevas epistemologías 
desde el Sur, es sin lugar a dudas un tema de conocimiento, es decir, un debate en el cual se discute la 
transición de la colonialidad del saber y sus modos de producción, hacia la creación del conocimiento 
transformador y emancipatorio, tomando en consideración el análisis desde diversas perspectivas, en  
un contexto de pluralidad epistémica y metodológica. Es por ello que en el marco de los planteamientos  
realizados los autores del presente trabajo han seleccionado la sistematización de experiencias como uno 
de los aportes que han surgido en el contextos de estas nuevas epistemologías desde el Sur; como una 
iniciativa metodológica con sello Latinoamericano a partir de la cual se busca producir conocimiento en y 
desde la práctica. Con atención en lo planteado el objetivo del presente ensayo se dirige a reflexionar sobre 
la sistematización de experiencias (SE) como forma de producción del conocimiento en el ámbito de la 
educación, en el  marco del surgimiento de las epistemologías desde el Sur. 

Apuntes para la Comprensión de la Sistematización de Experiencias como Forma de Producción de  
Conocimiento desde la Práctica en Educación: Algunas Sugerencias de Orden Práctico  

La sistematizacion de experiencias (SE), constituye en opinión de los autores Jara (2006); Bermechea y 
Morgan (2010); Jara (2012) y Pérez (2016), un producto metodológico con sello latinoamericano. Según lo 
expresado por  Pérez (2016), sus antecedentes se remontan a la década de los años 50 y 60 y se asocian al 
campo del Trabajo Social. Sin embargo para Jara (2012), no es sino hasta finales de los 70 y los 80, cuando la 
SE adquiere un carácter protagónico. Cuando se le asocia con movimientos como la Revolución Cubana, el 
Sandinismo y la teología de la Liberación, entre otros Pérez (2016). 

De acuerdo a lo expresado por Ghiso (2011), uno de los principales retos que enfrenta la SE en la 
actualidad, es la de reflexionar sobre los supuestos de orden epistemológico que la sustentan. Sobre todo 
por el mal uso que en muchos contextos se ha hecho de ella y por las confusiones metodológicas que 
en torno a la misma se han conformado. Para  este autor el uso acertado de este método (que también 
puede ser utilizado como metodología) implica: “la deconstrucción epistemológica de los supuestos que  
fundamentan la investigación científica tradicional, entre otras cosas, porque su objeto de estudio es la 
práctica social, profesional, académica o formativa” (Ghiso, 2011, p. 3); por lo que  la reflexión, se convierte 
en una herramienta heurística que permite generar tanto hipótesis como posibles respuestas sobre las 
experiencias vividas.

Al hacer referencia a la SE, Jara (2006), la define como un proceso de interpretación crítica de  una 
experiencia, la cual se inicia con la organización y reconstrucción; elementos clave que permitirán descubrir 
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la lógica interna de dicha experiencia, así como los distintos elementos y factores asociados a lo vivido 
y las posibles relaciones que entre ellos existen. En opinión de Jara (2006), la experiencias son procesos 
cuya principal característica es su dinamismo y la integración de elementos tanto objetivos como subjetivos 
que terminan siendo mediados por diversos factores asociados a sus actores, el contexto, las percepciones, 
emociones e interpretaciones de cada uno de ellos y las distintas interacciones que entre estos se establecen. 

Para Pérez (2016),  la verdadera sistematización de experiencias implica: a) la interpretación crítica de los  
hechos sucedidos; b) el cómo y por qué de lo sucedido; c) quién o quienes resultaron afectados o beneficiados 
con lo acontecido y d) cuáles son los principales aprendizajes y lecciones derivadas de la experiencia y cómo 
estos pueden ayudar a mejorarla. A continuación se incluye la Tabla 1 en la cual se caracteriza la SE a partir 
de sus dimensiones epistemológica, ontológica, axiológica, teleológica y metodológica con la finalidad de 
profundizar en la comprensión de lo estudiado.

Tabla 1: Caracterización epistemológica, ontológica, axiológica, teleológica y metodológica de la sistematización de experiencias 

como método  para la producción de conocimiento desde la práctica

Dimensión Elemento de 
referencia Caracterización 

Epistemológica

Relación del  
sujeto cognoscente  
con el objeto de 
estudio 

La relación del sujeto cognoscente (en este caso el 
sistematizador), puede ser interna (cuando formó parte 
de la experiencia) o externa (cuando no forma parte de 
la misma). 

Ontológica Naturaleza de la 
realidad 

Dinámica, en constante cambio, modificable con 
atención en las actuaciones de sus actores. 

Axiológica

Valores asociados 
al sistematizador y 
la sistematización 
de la experiencia 

Acepta la existencia de valores en el sistematizador y 
los posibles impactos derivados de los mismos, en el 
proceso de sistematización. Promueve la construcción 
intersubjetiva a partir de elementos objetivos.  

Teleológica
Finalidad de la 
sistematización de 
experiencia

Producir conocimiento en y desde la práctica. 
Empoderar al ser social para asumir nuevas prácticas. 
Comprender la acción desde una perspectiva holística. 
Identificar los principales aprendizajes a partir de las 
experiencias vividas. Producir conocimiento desde la 
práctica para mejorar la experiencia vivida. 

Metodológica

Caracterización 
metodológica de la 
sistematización de 
experiencias 

Encuentra sus raíces en el paradigma crítico. La SE 
puede ser utilizado como método o metodología. 
Flexibilidad metodológica. Aunque existen varios 
esquemas, estos coinciden en su mayoría en la 
necesidad de considerar tres (3) etapas fundamentales: 
(a) reconstrucción de la experiencia; (b) interpretación 
de la experiencia y (c) potenciación de la experiencia   

Fuente(s): elaborado con información adaptada de Jara (2006);  Acevedo (2008); Jara (2012;) Pérez (2016).

Con atención en lo planteado en el cuadro anterior y a partir de la propuesta realizada  por Acevedo 
(2008), a continuación se presenta un esquema general  para la SE. La misma propone el desarrollo del 
proceso de SE en tres momentos fundamentales: (a) reconstrucción de la experiencia; (b) interpretación de 
la experiencia y (c) potenciación de la experiencia. Dicha secuencia y su articulación interna se muestra en 
la Figura 1 que se incluye a continuación.
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El proceso de SE sé inicia con la reconstrucción de la experiencia. En este sentido Acevedo (2008), sostiene 
que esta primera fase está orientada a la descripción detallada de la experiencia y la interpretación que de 
ella, hace quien la sistematiza. La segunda fase está representada por la interpretación de la experiencia. 
En ella se identifican los temas recurrentes, así como las percepciones y significados que los participantes 
le asignan a la misma (Acevedo (op. cit)). La tercera y última fase guarda relación con la potenciación de 
la experiencia. La misma debe evidenciar la cabal comprensión de la experiencia vivida y proporcionar 
elementos que, desde una perspectiva transformadora, ofrezcan posibilidades futuras de enriquecer una 
nueva implementación de la experiencia.

La SE como forma de producción del conocimiento se ha extendido  de manera progresiva a diferentes 
campos del saber, entre los que se encuentra la Educación. La UNESCO (2016), sostiene que ésta es un recurso 
valioso, desde la perspectiva metodológica y por su potencial epistemológico para producir conocimiento 
desde la práctica. Es así como la misma permite a los actores educativos mirarse así mismos y reflexionar 
desde una perspectiva crítica-reflexiva para valorar los avances, aprender de lo vivido y reorientar los 
procesos a partir  de la identificación de debilidades y la incorporación de mejoras sustanciales en el proceso.

En opinión de la UNESCO (op. cit), los docentes y equipos de las organizaciones educativas que aprenden 
y utilizan la SE sobre sus propias prácticas, identifican y aprenden a valorar sus experiencias de cambio y 
generar un aprendizaje organizacional, que debidamente empleado, contribuye a mejorar la calidad de la 
educación recibida por los estudiantes. Pero también aporta elementos de interés a la optimización de las 
condiciones laborales y ambientales de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Autores como  Crespo (2010); Cuenca (2010) y UNESCO (2016), entre otros coinciden al reportar que 
muchos son los procesos educativos susceptibles de ser sistematizados. Entre ellos pueden mencionarse: las 
prácticas educativas de los docentes; los procesos curriculares; los procesos de gerencia y gestión educativa; 
los procesos comunitarios  y sus interacciones, entre muchos otros. En todo caso es importante recalcar 
que el principal  beneficio de la SE como forma de producción de conocimietno desde la práctica en el 
campo de la educación estriba en la posibilidad de generar aprendizajes a partir de lo vivido, que redunden 
en beneficio de todos los actores que se encuentran inmersos en el hecho educativo y la posibilidad de 
transformar la realidad a partir de una secuencia  fundamentada en la acción-reflexión-acción-reflexión.

A Manera de Conclusión 

El surgimiento de los movimientos orientados a promover la generación de nuevas epistemologías desde el 
Sur, son el resultado de la confluencia de factores políticos, económicos, sociales, culturales y geopolíticos 
enmarcados en la corriente social crítica, que surgen entre la década de los 50 y los 80 en Latinoamérica en 
oposición a la epistemología eurocéntrica considerada como hegemónica. Estas epistemologías emergentes 
buscan generar nuevas formas de percibir, conocer, interpretar  y transformar la realidad a partir de nuevas 
lógicas racionales asociadas a la producción del conocimiento y adecuadas a las características, necesidades 
y problemas propios de la región. Es en este contexto donde la Sistematización de Experiencias (SE), se 
presenta como un producto de orden metodológico con sello latinoamericano; orientado a la producción 
de conocimiento en y desde la práctica, que se distancia de los paradigmas tradicionales utilizados por las 
ciencias naturales y sociales como referentes para la producción de conocimiento.
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Desde esta perspectiva la SE es un modelo alternativo para la producción de conocimiento, sustentado 
en la teoría socio-crítica y con características particulares desde la perspectiva epistemológica, ontológica, 
axiológica, teleológica y metodológica, cuya aplicabilidad al ámbito educativo se ha hecho más amplia en los 
últimos años. Pues la misma permite a los actores educativos reflexionar sobre sus experiencias desde una 
perspectiva crítica para extraer las lecciones y los aprendizajes que permitan promover mejores prácticas 
en el contexto didáctico-pedagógico, curricular, de gestión, entre otros, para el beneficio de los actores y 
miembros de las comunidades educativas, que la asumen como parte de su práctica cotidiana.        
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La Teoría de la Regeneración del Pensar 
como Factor Innovador en el Plano  

de la Articulación Educativa:  
Un Sentido Diferente para la Transformación 

y el Desarrollo Social ante las Crisis  
y la Suprageocomunicacionalidad

(The theory of the regeneration of thinking as an innovative factor at the level of educational 
articulation: A different sense for transformation and social development in the face of crises and 

suprageocommunicationality)

Javier Vivas Santana1 - Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Resumen: La historia nos escribe momentos turbulentos en el contexto internacional, fundamentalmente por crisis y situaciones como el caso del COVID-19, que 
trastocan las actividades educativas, sociales, económicas y productivas, afectando no sólo los comportamientos de vida, sino la conducta en sus múltiples aspectos de 
complejidad sociológica, biológica, pragmática, epistemológica y ontológica. Tales circunstancias en la planificación de las naciones, no basta con improvisar escenarios 
políticos en los componentes societarios, o generar aspectos únicamente enfocados en la prevención y atención de la pandemia. El sector de la educación sobre el cual 
se genera el más importante hecho social, necesita ser reinsertado más allá de una clase a distancia, o recibir el conocimiento a través de las redes tecnológicas. Para 
asegurar que la educación en tales dificultades, independientemente que existan programas exitosos para el conocimiento en línea virtual, la mayoría de nuestros 
educandos en sus diferentes ámbitos, es decir, los que cursan estudios desde la escuela propiamente dicha en su nivel primario, pasando por el bachillerato, y llegar 
hasta el espacio universitario han sido formados en la modalidad presencial, y por ello, resulta necesario complementar las relaciones interdisciplinarias que conllevan 
este tipo de educación. En consecuencia, la teoría de la regeneración del pensar articula lo axiológico, lo biológico, lo complejo, lo desconocido y lo emocional, en lo que 
hemos denominado el “abcde” de ese proceso cognitivo que requiere ser valorado como una nueva forma de instrumentación pedagógica que sea más eficiente, más 
efectiva, y también más humana para nuestra sociedad.  

Palabras clave: educación, regeneración, pensar, seres humanos, pedagógica, sociedad, tecnología, crisis, suprageocomunicacionalidad².

Abstract: The history writes turbulent moments in the international context, fundamentally due to crises and situations such as the case of covid-19, which disrupt 
educational, social, economic and productive activities, affecting not only life behaviors, but also behavior in its multiple aspects of sociological, biological, pragmatic, 
epistemological and ontological complexity. Such circumstances in the planning of nations, it is not enough to improvise political scenarios in the societal components, 
or to generate aspects solely focused on the prevention and care of the pandemic. Education is considered the most important social fact, it is generated, and needs to 
reintegrate beyond a distance class, or receive knowledge through technological networks. To ensure that education in such difficulties, regardless of the existence of 
successful programs for virtual online knowledge, most of our students in their different fields, that is, those who studies from the proper at its primary level, through 
the high school, and reaching the university space have been trained in the face-to-face modality, and therefore, it is necessary to complement the interdisciplinary 
relationships that this type of education. Consequently, the theory of thought regeneration articulates the axiological, the biological, the complex, the unknown and the 
emotional, in what we have called the “abcde” of this cognitive process that needs to be valued as a new form of pedagogical instrumentation. It is make more efficient, 
more effective, and more humane for our society.

Keywords: education, regeneration, think human beings, pedagogical, society, technology, crisis, suprageocommunicationality2.

Introducción

La regeneración del pensar como factor innovador en el plano de la articulación educativa: Un sentido 
diferente para la transformación y el desarrollo social, es una propuesta que busca transformar y consolidar 
los nuevos retos de la pedagogía y la educación en un contexto que permita superar las actuales deficiencias 

1 Correo electrónico: jvivassantana@gmail.com
2 Palabra creada por el autor para definir los nuevos esquemas virtuales de dominio comunicacional sobre la realidad de países y Estados
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del conocimiento y del aprendizaje que existen en la sociedad latinoamericana, máxime en tiempos de la 
pandemia COVID-19, la cual ha trastocado y alterado los espacios de vida en todos los aspectos de relaciones 
familiares y laborales, y por ende, también educativas. De hecho, la aparición de esta nueva nomenclatura 
del coronavirus –como también se le denomina al COVID-19– originó como respuesta inmediata a escala 
global, la suspensión de las actividades educativas presenciales como manera de restringir los contagios en 
los diferentes países, cuyas nuevas condiciones sociales y asistenciales se tradujeron en el aumento de las 
clases a distancia con el empleo de la tecnología como herramienta fundamental para la multiplicación de 
este tipo de aprendizaje, que si bien pudiera generar un cambio importante hacia una forma de complemento 
autodidacta y de investigación tanto de estudiantes como de educadores, resulta obvio que aumenta la brecha, 
irónicamente también de distancias socioeducativas entre los países desarrollados y aquellos en vías de 
desarrollo, porque los primeros cuentan con una serie de recursos, logística, y por supuesto, tecnología, de la 
cual carecen los segundos, y en este caso, las naciones de América Latina quedan seriamente comprometidas 
ante las enormes desigualdades sociales y económicas que confluyen en sus diversos sistemas de producción 
y componentes de vida.

Tales complejidades, y evaluando las fortalezas y debilidades que tiene cada país, desde sus centros más 
poblados –urbanos y periferias– hasta aquellos más distantes y rurales, algunos incluso sin ningún tipo 
de accesibilidad tecnológica, y menos del significado de educación a distancia, especialmente en aquellas 
localidades indígenas y agrícolas, como en el caso de las naciones latinoamericanas queda fundamentalmente 
en las orientaciones docentes la mayor responsabilidad para que tal forma de aprendizaje y generadora del 
conocimiento, no se convierta en un artilugio educativo. En efecto, cómo hablar de una educación a distancia 
que sea mayoritariamente efectiva en nuestra región, si nos encontramos con escuelas o instituciones 
que carecen de los materiales más básicos para la instrucción pedagógica sin mínima formación en 
una educación distinta a la presencial originada en un contexto sui generis, y en contraste tenemos una 
sustentación híbrida educacional de recursos y capacidades cognitivas entre estudiantes y profesores, o sea, 
condiciones mixtas para el desarrollo integral pedagógico y del aprendizaje no convencional, incluyendo sus 
recursos de carácter tecnológico. O también hay comunidades educativas que no sólo cuentan con todas las 
herramientas tecnológicas, sino que están debidamente (auto)capacitados para llevar adelante y con éxito la 
denominada educación desde el hogar.

Con escenarios tan distintos en todos los niveles y subsistemas educativos en todas las estructuras básicas 
y pedagógicas hasta la universitaria, lo más importante no debe ser la cantidad de actividades que sean 
desarrolladas y resueltas fuera de la escuela en términos distintos de la asistencia física, sino que efectivamente, 
los estudiantes tengan un conocimiento que sea debidamente ajustado no sólo con su evolución cognitiva, 
sino que el mismo no sea un retroceso en las variables de lo que debería ser el desarrollo socioeducativo de la 
población estudiantil en relación con las ciencias naturales, las ciencias sociales, la matemática, la física y la 
química, sin obviar las actividades para el desarrollo biológico, y aquellas de producción científica y laboral 
vinculadas con la agricultura, la pesca, la ganadería, el procesamiento industrial, todo ello en un campo 
donde la diversidad cultural y el turismo, también sean parte de un conjunto de malla curricular en donde 
exista un pleno equilibrio del trinomio: ser humano, ambiente y tecnología.
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¿Y qué viene a ser la regeneración del pensar? Pues, tal concepción metodológica significa que para 
todos los procesos de aprendizaje más que los recursos tecnológicos (indispensables) para la ejecución de 
este tipo de aprendizaje, se necesita articular los factores axiológicos, biológicos, complejos, desconocidos y 
emocionales, –abcde del pensar– porque en cada uno de ellos se encuentran los cinco componentes esenciales 
del ser humano y la (des)vinculación que pueda tener en relación con su entorno, y el factor psicológico 
que marca en favor o en contra de los niños, adolescentes y jóvenes en esta parte de la geohistoria, cuyos 
avances en la referida tecnología han rebasado y siguen rebasando los canales de comunicación a través de 
las llamadas redes sociales las cuales peligrosamente han derivado en una suprageocomunicacionalidad 
tecnológica, entendiendo ésta como el monopolio que tales formas de interacción social están ejecutando de 
manera importante en la población mundial en todas sus concepciones humanas, no sólo para trasformar 
casi que artificialmente la conducta de los ciudadanos en términos de “moda” y determinados patrones de 
consumo y vida desenfrenada, inclusive para desatar la violencia,  motivado a la escasa y cada vez menores 
formas de razonamiento de los seres humanos dependientes de la virtualidad y la tecnología  

Ante ello, y al convertirse esos mecanismos en los principales geoconocimientos de intercambio de esa 
comunicación y (anti)cultura, hasta por encima de los tradicionales poderes, especialmente el político, de 
por sí éste último prácticamente nulo en la sindéresis, la aplicación de la regeneración del pensar y las 
texturas del pensamiento –abcde del pensar– en las nuevas y actuales generaciones, y sobre las cuales, es 
evidente que deben sustentarse los estudios a distancia, materializando sus beneficios, pero también sus 
peligros, para garantizar que los educandos y facilitadores del conocimiento se encuentren en un amplio 
espacio de reciprocidad pedagógica y societaria. 

Desde esta antropología existencial y de las comunicaciones en el plano del desarrollo educativo y sus 
nomenclaturas, –más con la aparición del COVID-19– tienen un antes y un después en donde éste último 
queda sin retorno, no sólo por la magnitud de la tecnología y la preponderancia que ha adquirido como 
factor indispensable en las relaciones humanas, máxime de la educación, sino porque entonces surge el 
paradigma de que no sean las redes las que consoliden a la educación, sino que sea la educación desde el 
pensar de la trans-onto-complejidad que priorice tales herramientas para la (de)construcción de un nuevo 
pensar, que derive en una regeneración del pensar que sea equilibrado en su modus vivendi, y que a su vez 
marque una ruta entre las diversas concepciones y estilos de vida contemporáneos y por venir, pero que 
matice la valoración ancestral, la naturaleza, los animales, la cultura, y las diferenciaciones y semejanzas 
existentes entre el conglomerado de las naciones, en donde la educación sea el principal referente para la 
hilación de un mundo con un tejido primordial de respeto, amor y desarrollo entre los seres humanos.

La Regeneración del Pensar desde la Trans-onto-complejidad en Tiempos de Alteraciones Políticas, 
Económicas, Sociales y Ambientales ante el Surgimiento de la Suprageocomunicacionalidad Tecnológica 

Los seres humanos están asociados con todos los componentes de la geo-globalidad que en los últimos 
tiempos han sido exacerbados por las decisiones de las élites políticas y económicas que han impuesto sus 
decisiones a la inmensa población mundial en sus contextos sociales y ambientales. No obstante, el siglo XXI 
tra traído avances y cambios vertiginosos en lo que pudiéramos llamar la época tecnológica, y en donde todo, 
absolutamente todo pareciera que está circunscrito en ese espacio virtual de comunicaciones, y en el medio 
de esa realidad surgen algunas interrogantes: ¿Cómo podemos equilibrar la información y la comunicación 
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de las llamadas redes, entre las ciudades y las zonas rurales e indígenas? ¿Es posible mantener los tradicionales 
sistemas de educación, especialmente en América Latina, cuando Estados Unidos, Europa, Japón, China y 
parte de Asia llevan a sus escuelas, liceos, universidades, y hogares, las denominadas aulas virtuales? ¿Cuáles 
factores marcan el pensar y la educación en la nueva realidad tecnológica del conocimiento? ¿Pueden los 
países en vías de desarrollo realmente convertirse en desarrollados mientras se mantenga el dominio del 
pensar y los dominios tecnológicos de las grandes potencias, y pueden éstas seguir manteniendo desde 
sus élites del poder su influencia pensativa en sus sociedades, y el resto del mundo ante el avance de la 
suprageocomunicacionalidad? 

Así tenemos que por ejemplo, el empleo de un teléfono celular se ha convertido en una herramienta 
prácticamente indispensable de la sociedad contemporánea, con mayor preponderancia e influencia sobre las 
nuevas y actuales generaciones. Solo algunas personas de más edad avanzada –catalogadas en determinadas 
naciones como de “tercera edad“– y aquellos pobladores de las zonas más distantes de los países que siguen 
en una inagotable preservación de sus espacios culturales, y en donde pareciera que el tiempo se detuvo 
ante el avance de la tecnología siguen con sus formas de vida, las cuales no implican un atraso, si no que 
incluso el mantener sus características de pensar ante el sentido humano y de la naturaleza, las mismas 
deberían consolidarse aunque aparecieran en sus comunidades las actuales formas de comunicación desde 
la virtualidad.

Verbigracia, la regeneración del pensar en sus componentes axiológico, biológico,  complejo, desconocido 
y emocional deben ser articulados desde la educación y sus estructuras pedagógicas. O sea, si el pensar es 
biológico, pues la axiología será el factor de orientación que genere emociones positivas, y también alerte sobre 
los impactos negativos que se derivan desde lo complejo y lo desconocido de la tecnología y el conocimiento, 
y por ende, también de aquellas decisiones políticas y económicas que alteran significativamente nuestras  
formas de vida en la urbanidad de la sociedad, y en otros casos se aprovechan de las debilidades de las 
comunidades agrícolas e indígenas para explotar de manera inmisericorde y contaminante los recursos 
naturales en nombre de un  “desarrollo”, y más peligroso, que el empleo de la suprageocomunicacionalidad 
sea concretada como una poderosa herramienta de monopolio pensativo en nuestra educación y sobre 
nuestros pueblos.

El peligro de la suprageocomunicacionalidad ¿Cómo evitarla?

La importancia de la regeneración del pensar en las actuales conformaciones y alteraciones de vida con 
peligros de la suprageocomunicacionalidad para que nuestra educación pueda emerger con el sentido 
prevaleciente de lo humano para los humanos, y en equilibrio con las decisiones políticas, económicas y 
sociales; en un mundo cada vez más dependiente del acceso y las innovaciones tecnológicas encontramos la 
siguiente máxima de investigación: 

De esta manera, la intuición científica, emergente, se podría explicar como el resultado de un conocimiento 
tácito que emerge y se explica naturalmente cuando adoptamos una lógica dialéctica o un enfoque inter 
o transdisciplinario o, también, dentro de una sola disciplina, una perspectiva más amplia y rica en 
información (Martínez 2012, p. 106).
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Y para corroborar lo anterior, ante la necesidad del por qué tenemos que adoptar un enfoque 
interdisciplinario hacia el regenerar del pensar en la educación desde la trans-onto-complejidad, y 
fundamentalmente en América Latina para que en el contexto de nuestras relaciones con el mundo globalizado 
nos permitan extrapolar lo positivo de sus sistemas de aprendizaje, culturas, y avances tecnológicos, que 
a su vez articulen en esencia y en equilibrio con las condiciones de vida en plena armonía ambiental, y 
en consecuencia, disminuir los efectos devastadores que tales Estados han generado sobre la explotación 
irracional de nuestros recursos naturales, movidos por una inmisericorde lógica del capitalismo, así 
como la aparición del COVID-19, enfermedades similares, y por ende, que afectan de manera importante 
y regresiva nuestros espacios educativos y procesos culturales, tendríamos que reflexionar y analizar en 
nuestra realidad humana, arrollada por decisiones políticas y económicas que ahora bajo el manto de la 
suprageocomunicacionalidad, son impuestas por las élites de los poderes tradicionales a escala mundial, 
y peor, por las propias multinacionales de la informática que dominan la tecnología y la internet como 
Windows y Google que a su vez son los principales soportes de los grandes monopolios de la comunicación 
fundamentalmente: Instagram, Facebook, Twitter, Tik, Tok, WhatsApp, Telegram, Gmail  y You Tube.

Y ese monopolio mundial de comunicación sin claras normas jurídicas de regulación en los diferentes 
países y de autorregulación en esas propias corporaciones, el dominio del pensar, por quienes mantienen 
el control de las decisiones sobre el acontecer de la humanidad, también apuntalados por los denominados 
influencers y en donde éstos, así como existen ejemplarizantes transmisores de la comunicación por una 
sociedad más justa e igualitaria, existen otros que amparados hasta desde el anonimato, distorsionan las 
realidades y los esquemas positivos de los valores humanos con sendas campañas de desinformación –mejor 
conocidos como fake news–, razón por la cual, necesitamos concretar procesos de educación y formación, 
con suficientes criterios de discernimiento y análisis para establecer los peligros que nos acechan en una 
sociedad global advertida por Chomsky y Dieterich en su obra conjunta que ha sido planteada en el oxigonio 
de la educación, el mercado y la democracia.

Esta sociedad contemporánea que otros han denominado del conocimiento debería responder: ¿Podemos 
decir qué es realmente del conocimiento? ¿Existen en nuestros sistemas educativos espacios de un pensar 
analítico, reflexivo y progresista en sus ideas y planteamientos? Estas y otras interrogantes deberían encontrar 
respuesta en una sociedad “educativa”, especialmente en América Latina, la cual pareciera que en la medida 
que nos hacemos más dependientes de la tecnología y sus redes, está cada vez más basada en estereotipos y 
falsas promesas de desarrollo que nos terminan de hacer sucumbir ante el pensamiento de otros y el mundo 
de la posverdad, y sobre ellas un filósofo e investigador venezolano en tal aproximación de nuestra realidad 
nos señala:

Parte del extravío que el Occidente padece es que ha pretendido sintonizarse con un ideal del hombre 
que predica el rector actuar, sin plantearse la idea de lo recto, de lo que no tiene tachaduras, ni 
cuestionamientos ha llegado a su fin. El mundo de la complejidad parece anunciar a cada momento 
que el horizonte venidero no será el de la tranquilidad. Se ha debilitado un paradigma, los síntomas de 
agotamiento se muestran en la tierra, en su devastación, en el holocausto que no sólo estuvo ayer, sino 
que está hoy también con entre todos aquellos que producen la racionalidad de Dios. No hay garantías, la 
incertidumbre sigue efectuando sus esguinces en un mundo que se pretende cada día como más educado. 
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Los viejos libros no contienen la verdad. Los axiomas, las certezas se han agotado. No es la academia sino 
el frenesí de viejas fuerzas que no han encontrado, ni encontrarán moldes mientras se invoque a la virtud 
como un ideal que debe salir del sombrero de un mago. Nietzsche está señalando varios fracasos, uno de 
ellos el evolucionismo (Guzmán 2010, p. 116-117).

Evitar la suprageocomunicacionalidad en clara sumisión de los Estados y sus ciudadanos, motorizadas 
por las grandes multinacionales de las redes en las cuales estamos siendo sustentados en nuestras realidades 
y capacidades requiere un mayor esfuerzo pensativo, y es allí donde la regeneración del pensar en cada uno 
de sus posicionamientos referidos debe ser el eje central de las planificaciones pedagógicas en todas las 
estructuras y componentes de la educación, así como en sus espacios curriculares. Hay que colocar en plena 
vinculación del conocimiento el abcde del pensar, una corriente filosófica y epistemológica que explore, 
genere y consolide desde la educación un ser humano más integral, más independiente y más consciente 
en la realidad tecnológica que nos arropa desde esa sociedad global, materializada en grandes alteraciones 
del planeta, desembocadas en terribles crisis políticas, económicas y sociales, que nombre de un supuesto 
desarrollo no pueden seguir postergando que la educación, y con mayor énfasis en nuestra región, continúe 
transitando los obsoletos y caducos sistemas de aprendizaje que todavía perduran en este siglo, los cuales 
mientras irónicamente descartan el conocimiento de grandes teóricos y filósofos de la humanidad, se 
pretende que sin pensar, la tecnología y la comunicación que otros nos aportan terminará siendo el mejor 
futuro para nuestra sociedad.

Interpelaciones y Reflexiones

La educación es el contexto de nuestras crisis y la suprageocomunicacionalidad es la principal víctima de los  
neo totalitarismos no solo en términos de algunos Estados, sino aquel impuesto por las grandes corporaciones 
de la tecnología que han encontrado en sus redes y asociaciones informáticas, un punto de encuentro entre 
semejantes grupos para imponer una especie de neo colonialismo contemporáneo amplificado sobre lo que 
ellos consideran son sus verdades o la posverdad.  

En esta realidad la educación se convierte en un deletéreo pragmatismo que dilata las actuales 
connotaciones pensativas que siguen entrampadas en los vigentes currículos de escuelas, liceos y 
universidades. La regeneración del pensar no solo busca una transformación integral del ser, sino que, desde 
ella, se refuercen los contenidos y acciones para que ese otro pensar también pueda transformar el ejercicio 
del actual pragmatismo donde se encuentra el origen de la anomia en nuestra sociedad.

Para alcanzar la regeneración del pensar tenemos que evaluar el impacto sobre la cultura. Los factores 
alienantes de la suprageocomunicacionalidad dominan el tema con máxima eficiencia. La música, el cine, 
la ropa, ciertos alimentos y bebidas son la receta favorita de los jóvenes en plena formación educativa, allí la 
dominación tecnológica emplea todo su poder.

Son muchos los espacios que deben ser (de)construidos entre ellos en el plano sociológico, porque es 
la sociología la que puede romper con los modelos impuestos por el poder de las transnacionales de la 
comunicación, mientras que la filosofía requiere ir hacia el compendio de nuevas carreras como la ontología 
para que tengamos espacios axiológicos y emocionales no solo generados por la filosofía, sino por las 
reacciones que deben generarse ante las complejidades del mundo actual.  
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La Tesis en las Carreras Vinculadas  
con la Didáctica del Movimiento, en el Perú. 

Una Explicación de su Estado Actual
(The thesis in careers related to the didactics of movement, in Peru.  

An explanation of your current state)

Xavier Fuentes Ávila - Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen: El propósito del artículo es describir las condiciones actuales dentro de las que debe desarrollarse la investigación de pregrado en las carreras vinculadas con 
la didáctica del movimiento, en el Perú. Se puntualiza algunas particularidades de la formación en danza. Como antecedente es revisada la legislación universitaria de 
finales del siglo XX y su repercusión en la situación actual. Se revisa los alcances de la ley universitaria vigente y los intentos de adaptación producidos en la universidad 
peruana. Se identifica las principales limitaciones para el desarrollo de la investigación en los estudios de pregrado, en general y en particular en las escuelas de danza 
y educación física.

Palabras clave: Universidad, investigación, danza, educación física.

Abstract: The purpose of the article is to describe the current conditions within which undergraduate research should be developed in careers related to the didactics 
of movement, in Peru. Some particularities of dance training are specified. As a precedent, the university legislation of the late twentieth century and its impact on 
the current situation is reviewed. The scope of the current university law and the adaptation attempts produced in the Peruvian university are reviewed. The main 
limitations for the development of research in undergraduate studies are identified, in general and in particular in dance and physical education schools.

Keywords: University, research, dance, physical education.

Introducción

La formación del científico se inicia en los estudios universitarios de pregrado, produciéndose en esta etapa 
la primera investigación elaborada por el estudiante. La universidad peruana ha funcionado más de 30 años 
sin cumplir cabalmente con esta responsabilidad, aletargada por una legislación contraria al desarrollo de 
la investigación científica.  

El acelerado avance en la producción y divulgación del conocimiento científico es una característica de 
la cultura de nuestra época. Según la llamada “Curva de duplicación del conocimiento” propuesta por el 
estadounidense Richard Buckminster, comenzado el siglo XX, era necesaria una centuria para que el hombre 
consiga saber el doble de lo que sabía. Dentro de la tercera década del siglo XXI, que viene aconteciendo, es 
posible que no sean necesarios más que veinte días para lograr esta duplicación.

Formalmente, es responsabilidad principal del sistema universitario, la producción de conocimiento 
científico y la formación de investigadores. Esta tarea, en países tercermundistas como el Perú, comporta 
importantes dificultades que ocasionan una actividad científica poco productiva o peor aún, productora 
de falso conocimiento. Probablemente una de las causas principales de este funcionamiento anómalo, 
radica en la conversión de la ciencia en una mercancía que llega a alcanzar altos valores de cambio en su 
mercado. Observemos sino, las multimillonarias inversiones en determinados proyectos de investigación sin 
importar si tienen alto, escaso o nulo interés para el desarrollo de la humanidad; observemos los intereses 
eminentemente comerciales por el registro de patentes; y la utilización de los medios de divulgación científica 
en consonancia con esta dinámica.



396

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

El primer peldaño para la formación de investigadores es la formación profesional universitaria de 
pregrado. Es aquí donde se debe lograr el primer producto: la investigación conducente al grado de bachiller; 
sin embargo, el sistema universitario peruano ha operado al margen de esta responsabilidad, por efecto 
de normas legales que desde el año 1991 fomentaron irresponsablemente el facilismo académico con la 
concesión del bachillerato automático.

En ese contexto ha transcurrido la formación de profesionales universitarios en las áreas cuyo motivo 
principal es la enseñanza del movimiento corporal, concepto que Meinel (1979) denominara “Didáctica del 
Movimiento”. La universidad peruana cuenta con una reciente oferta educativa en esta área de la cultura: La 
danza folklórica es motivo de formación profesional en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas, institución cuya existencia data de 1949 y ha pasado a formar parte del sistema universitario en el 
año 2008. El ballet cuenta con la Escuela Nacional Superior de Ballet, institución creada en el año 1967, que 
pasa al sistema universitario en el año 2010. La educación física es motivo de formación profesional desde 
el año 1932 con la creación de la Escuela Nacional de Educación Física Carlos Cáceres Alvarez, que se une 
definitivamente al sistema universitario en el año de 1967 como parte de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la educación física es una 
carrera universitaria desde 1969. A la fecha son 15 las universidades públicas que cuentan con la carrera de 
educación física.

Como se puede apreciar, la didáctica del movimiento no ha sido objeto de estudio en la universidad 
peruana, sino hasta tiempos muy cercanos. Esto no es privativo de nuestra realidad nacional, es reflejo de 
las formas de desarrollo del saber a nivel mundial. El lugar secundario que ocupa la actividad física dentro 
de la cultura humana es una vieja herencia que dificulta su desarrollo, a su vez la danza es dentro del arte, un 
lenguaje de interés académico menor. Se puede mencionar a guisa de ejemplo los magistrales Historia de la 
belleza e Historia de la fealdad, de Umberto Eco, en donde se refiere únicamente a la estética producida en las 
artes plásticas, quedando la danza fuera de toda consideración. Entonces no es extraño que en la actividad 
universitaria se refleje esta dinámica. 

El movimiento corporal humano ha sido un factor del cual ha dependido en gran medida el desarrollo 
de toda nuestra cultura y civilización. Durante un período que comprende el 90 por ciento de la existencia 
del hombre, el trabajo humano se ha realizado principalmente en base a la fuerza muscular humana (Meinel, 
2014). La danza es una actividad motriz probablemente anterior al lenguaje humano, sin embargo, la 
enseñanza del movimiento tiene aún un lugar de poco privilegio en la investigación universitaria, planteando 
numerosos retos para la investigación en los estudios de pregrado.

A continuación se ofrecerá un análisis de las condiciones generales en que se desarrolla la investigación de 
pregrado en la universidad pública, explicando las implicancias de esta situación en la actividad investigativa 
específica de las escuelas de danza y educación física.
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Desarrollo

El bachillerato automático y sus consecuencias

Quienes habitamos las aulas universitarias durante las últimas décadas del siglo pasado, vimos a finales 
de 1983, el nacimiento de la Ley 23733 en la que inicialmente se determinó: Artículo 22. “(…) La simple 
culminación de estudios no autoriza para acceder automáticamente a grado académico ni a título profesional”; 
en el Artículo 24 se dispuso que “(…) para el bachillerato se requiere un trabajo de investigación o una 
tesis. Estaba claramente entendido que para salir de la universidad había que investigar. Pero el intento 
no duró mucho, ya que ocho años después, se gesta y publica el Decreto legislativo 739, disponiendo que 
“cumplidos los estudios satisfactoriamente se accederá automáticamente al bachillerato”. La norma tenía 
dos propósitos explícitos, “erradicar la subversión terrorista” y “facilitar a los estudiantes universitarios 
la obtención de sus grados académicos que les permitan acceder a puestos de trabajo en las áreas de su 
correspondiente profesión”. Hasta hoy muchos recuerdan la dación de la norma como una victoria. Pírrica 
victoria aquella, pues privó al universitario peruano, de un primer contacto relativamente riguroso con 
la investigación científica, ya que luego de obtenido el grado, para la obtención del título se podía elegir 
una de tres opciones: la elaboración de la tesis, la comprobación de tres años de experiencia profesional, o 
“cualquier otra modalidad que estime conveniente la universidad”. No es materia de este ensayo discutir si 
el Decreto 739 favoreció la erradicación del terrorismo, pero queda claro que con gran efectividad erradicó 
la investigación en los estudios de pregrado.

El argumento más manido en aquella época fue que la obligación de investigar atentaba contra el derecho 
a la educación y que la situación económica del universitario común no permitía la actividad investigativa, 
porque para ello es necesaria una importante inversión pecuniaria, por tanto, la eliminación de la exigencia 
de investigar para ser bachiller favorecería la formación profesional. Craso error, ensayemos una elemental 
concatenación lógica: a) es cierto que durante los primeros años de vigencia de la Ley 23733, la universidad 
y el estudiante universitario vivieron condiciones de grave insolvencia; b) es indiscutible que la insolvencia 
económica en la universidad tiene un importante correlato en el nivel académico; c) la relación causal entre 
las variables “insolvencia” y “déficit académico” indica que, para elevar el nivel académico en la universidad 
pública es prioritario resolver desde el Estado las profundas desigualdades económicas, que por cierto son 
seculares en toda América Latina; d) la elaboración de un trabajo de investigación para el bachillerato no 
requiere necesariamente más desembolso económico que el requerido para estudiar concienzudamente;  e) 
Si se dejan intactas las condiciones de inequidad social y simplemente se concede un bachillerato automático, 
entonces solo se habrá añadido una variable más a este penoso cuadro: el facilismo académico, que producirá 
a su vez un ahondamiento de la crisis universitaria.

Durante la última década del siglo XX se fomentó en el Perú la creación de universidades privadas en 
la forma de sociedades anónimas comerciales (SAC). En esas condiciones, fue fácil caer en la tentación de 
mirar al estudiante como un cliente y al conocimiento (o peor aún, al grado y título) como mercancías, y 
por tanto como objetos cuyo significado más importante era su valor de cambio. La debacle fue mayúscula, 
se autorizó, por ejemplo, el funcionamiento de una universidad con aulas en el segundo piso de un mercado 
de abastos, se consintió la realización de exámenes de admisión que no medían nada, la tesis pasó al olvido 
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en la mayoría de casos, generalizándose la administración del “examen profesional” para la obtención del 
título. El resultado, como puede suponerse, no fue precisamente un mayor acceso a puestos de trabajo para 
los egresados, como se dijo en el Decreto 739.

Como consecuencia de una endeble formación de las habilidades para la investigación, los programas 
de maestría recibieron y reciben hasta hoy, estudiantes inermes, expuestos por primera vez ante los temas 
más elementales de la metodología de investigación científica. La cantidad de estudiantes de maestría que 
abandonaron y aún abandonan los programas, la calidad de las tesis producidas bajo estas condiciones, 
son asuntos que deberán analizarse considerando el contexto de una universidad pública lesionada por 
diversos poderes, varias generaciones de estudiantes y docentes golpeados por la pobreza monetaria, y una 
concepción mercantilista mediocre respecto de la función y finalidad de la universidad.

La honestidad científica

Según definió en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), el investigador muestra 
honestidad científica si “está dispuesto a evitar el engaño cuando se presenta la oportunidad en todos 
los aspectos de la investigación. Busca la verdad aún en contra de las propias creencias o ideologías”. El 
propósito de hacer real esto en la conducta de los investigadores, encuentra un importante apoyo potencial 
en los cada vez mayores y más eficientes recursos tecnológicos para identificar acciones de mala conducta 
científica; las universidades cuentan ahora con software para la determinación de similitud, mal entendidos 
como “software antiplagio”, de los cuales el más usado es el Turnitin. Un aspecto esencial de la honestidad 
científica es la evitación del plagio, pero si se hace depender el juicio sobre la originalidad de una tesis, 
de los resultados que proporcione un programa informático, entonces se está desvirtuando gravemente el 
concepto. Los recursos informáticos como el Turnitin están diseñados para facilitar la producción original 
y no para sentenciar el plagio, por lo que deben ser usados durante el proceso de elaboración de la tesis 
propiciando el acceso de los estudiantes. Lo que ocurre sin embargo es que en muchos casos se utiliza el 
software para determinar mediante un valor numérico que representa el porcentaje de similitud, si es que el 
trabajo presentado al final de su elaboración no excede un límite establecido con absoluta arbitrariedad por 
la universidad. 

La situación descrita ha suscitado lo contrario de lo que se pretendía, pues se está actuando bajo la falsa 
premisa de que existe un posible límite cuantitativo de similitud que indica mala conducta científica. Debe 
entenderse que puede existir un trabajo que exceda los límites impuestos y sea un buen trabajo; así como 
los índices bajos no indican necesariamente ausencia de plagio. La evaluación de la tesis es un proceso por 
el cual una mente humana –el asesor o revisor– lee y analiza detenidamente el documento, apoyado por los 
datos que obtenga mediante el uso del software. Pero como se obvia este procedimiento, el estudiante, autor 
de un buen trabajo, puede terminar recurriendo innecesariamente al parafraseo para bajar un prohibido 
índice de similitud, con lo que frecuentemente se baja también la calidad de la redacción. Existe un mercado 
muy recurrido de personas que se dedican a vender sus servicios de parafraseo, de manera que la universidad 
inventa un límite, el “corrector de estilo” cobra por dejar el documento dentro de los límites, y el estudiante 
comprador termina cumpliendo con la exigencia.
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Los libros de texto y manuales coinciden en señalar la plena libertad en que se encuentra el hombre 
de ciencia para producir nuevo saber. Sin embargo, solo hasta el momento de la elección del tema de 
investigación el estudiante universitario podrá desarrollar sus ideas libremente. Las exigencias posteriores 
irán progresivamente limitando su iniciativa. Puede esto ser consecuencia del poco interés del mismo 
estudiante por la revisión de la literatura, o de las limitaciones del docente o de la misma institución. Lo que 
debería procurarse es la conservación de todo o parte del tema de interés del estudiante, pues la honestidad 
con que se emprenda la tarea de investigar depende muy fuertemente de su nivel de motivación. El docente 
que disuade al tesista, de la elección de un tema porque su propia formación no es suficiente para brindar 
debida orientación, incurre en deshonestidad y la fomenta. Hay quienes intentan la disuasión para luego 
ofrecer en venta una tesis. Esta es una práctica que envilece y desnaturaliza la tarea de enseñar.

La consistencia de la tesis

La consistencia es un atributo exigible en toda la extensión de la tesis, imposible de lograr a cabalidad si 
el estudiante no tiene un pleno dominio del tema a investigar. Quiere decir que si el profesor quiere tener 
certeza sobre este atributo, deberá escudriñar la mente de estudiante desde que se va concibiendo la idea 
inicial de investigación, e instarlo a la búsqueda exhaustiva de fuentes y a su lectura profunda, pues a menor 
profundidad en la teorización, mayor probabilidad de inconsistencia.

Frecuentemente se procede considerando equivocadamente que el acatamiento disciplinado de las etapas 
que los libros de metodología prescriben para la elaboración de la tesis son de carácter cancelatorio, de 
manera que una vez delimitado el tema, se define el problema, a continuación se elabora el marco teórico, y 
así sucesivamente. Visto así el proceso –principalmente en el enfoque cuantitativo– se omite el paso inicial 
ineludible que es la fundamentación teórica, la acumulación de saber, que no es privativa del marco teórico, 
sino que debe acompaña todo el proceso. Desde la concepción de la idea de investigación, proceso reflexivo 
inicial, se debe prever los posibles instrumentos, la posible muestra y otros aspectos que si se desatienden 
podrían desmoronar todo el avance. Los elementos del plan de investigación no deben tratarse aisladamente 
de manera sucesiva y cancelatoria, como si bastara con atenderlos en el orden en que aparecen en el índice. 
La consistencia depende de una adecuada conexión lógica entre todos ellos y no de su rápido vaciado en la 
llamada matriz de consistencia, que es una herramienta cuyo uso precipitado produce una falsa sensación 
de seguridad. Al contener esta matriz los elementos básicos del plan, el docente suele revisarla y corregirla 
de modo tal que ajustando algunas palabras queda falsamente asegurada la consistencia. Convenzámonos 
de que no hay consistencia segura sin una conversación detenida y abierta entre el tesista y el profesor o 
asesor. La matriz de consistencia no es más que un mero cuadro de resumen, útil dentro de esos límites, pero 
completamente prescindible cuando se pretende juzgar la consistencia de todos los elementos del trabajo. 
Cabe añadir una interrogante al respecto: ¿Cómo puede tal matriz ser tan importante para la revisión de la 
consistencia de la tesis, si no contiene elementos imprescindibles como los resultados y la discusión?
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Lugar y responsabilidad de las escuelas de danza y educación física

Los jóvenes aspirantes a profesores de educación física, de danza folklórica y ballet, han visto dañadas sus 
oportunidades de desarrollo del pensamiento científico, por efecto entre otros factores, de un marco legal 
claramente anticientífico, durante veintitrés años de bachillerato automático. La Ley universitaria 30220 
puso formalmente fin a ese desastre obligando a la presentación de un trabajo de investigación para el 
bachillerato y una tesis para la licenciatura. La dificultad radica en que de la completa inacción se debe pasar 
a la exigencia rigurosa, instándose al empleo de la tecnología digital para impedir el plagio.

Es evidente que la exigencia colisionó con la realidad, la universidad no estaba preparada para producir 
investigación en los estudios de pregrado, fueron demasiados años de inacción. Cuando culminaba sus 
estudios la primera promoción de estudiantes de esta nueva Ley Universitaria, la SUNEDU intervino 
disponiendo que la exigencia del trabajo de investigación para el bachillerato se posponía un año excepto en 
los casos en que “la universidad hubiera adecuado sus planes de estudios a la Ley Universitaria y, de forma 
facultativa, los hubiera aplicado”. Fue un rápido salvavidas ante una muy lenta adecuación a las nuevas 
exigencias de la ley. No se percibió mucha firmeza en SUNEDU, pues la disposición emitida tan solo como 
una noticia en su página web no fue refrendada nunca por una disposición oficial, a pesar de que muchos 
le requerimos esta formalidad. Las escuelas de educación física, folklore y ballet han sido parte de esta 
dinámica, sin poder lograr hasta este momento una aceptable adecuación a las exigencias que desde hace 
siete años son ley. Serían importantes estudios bibliométricos en estos espacios como el realizado en la 
Escuela Nacional Superior de Folklore. (Fuentes y Carreño, 2019)

El avance del pensamiento mercantilista que ha convertido tanto al proceso como al producto de la 
investigación en asuntos del mercado. Afecta a algunas áreas de la investigación universitaria más que a 
otras y propicia en el docente el uso de la investigación en favor del interés económico más que de la utilidad 
social.

Las revistas indexadas no son indiferentes a esta dinámica, los investigadores tampoco, además de que, 
tomando en cuenta el contexto local, la presión por publicar en un medio de divulgación científica tiene 
también relación con el pago que uno puede obtener en la actividad profesional. O acaso no es cierto 
que ahora, publicar en Scopus o Web of Science incrementa notablemente el puntaje en la calificación 
de CONCYTEC, aumentando la “empleabilidad” de autores y coautores; y que las coautorías (y hasta las 
autorías) de artículos científicos y patentes se someten al trueque y la venta, en ese singular e inmoral 
mercado de pseudociencia, en el que comercian ávidamente muchos docentes de la universidad peruana 
(Fuentes, 2021).

La didáctica del movimiento es un área que compromete dinámicas y aprendizajes suigéneris dentro de la 
vida universitaria. En primer lugar, la universidad es entendida como un espacio de reflexión teórica, donde 
el libro es la herramienta principal quedando en segundo plano el juego y el ejercicio físico. Muchas veces 
hasta se evidencia incompatibilidad entre la actividad física y la intelectual. Cuando se trata de un intelectual 
universitario, debe renunciar a la actividad física. En el otro extremo, la educación física deberá utilizar el 
juego como medio educativo y el juguete como material didáctico en actividades académicas que para el 
universitario común son asuntos de tiempo libre y diversión, a los que no accede por causa de las exigencias 
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propias de la vida académica. En el caso de la danza, y más aún si es folklórica, esta se concibe comúnmente 
asociada a la festividad y el sensualismo, por tanto bastante lejos de la actividad intelectual. Parece ser que 
ese dualismo cuasicartesiano ha calado en la mente de todos, de esta manera, así como el joven estudioso 
se mantiene generalmente alejado de la actividad motriz, el estudiante de danza y educación física suele 
tener dificultades para acercarse a la actividad teórica profunda. Obviamente el juego, el deporte, la danza y 
el baile son en la literatura, motivo de análisis filosófico, antropológico, histórico, biomecánico, fisiológico, 
bioquímico y muchos otros más, lo que debería motivar la actividad teórica en el estudiante de educación 
física y de danza, pero por lo general no funciona así.

En segundo lugar, el juego motor y la danza son actividades humanas que comprometen los más altos 
niveles de intensidad emocional en su práctica. Aún con todas las dificultades que hasta el momento hacen 
imposible tener una definición estándar de juego, se identifican como características: la presencia del reto, la 
incertidumbre, la intensa alegría, la euforia del triunfo o la desazón de la derrota si es un juego competitivo, 
la sensación del poder de la unión si es un juego cooperativo. El estudiante de danza y el de educación física 
principalmente, juegan mucho, dentro y fuera de las actividades de aprendizaje. Me refiero al juego en su 
más amplia acepción, en los términos de Huizinga (1938-2000) y Caillois (1986). Por su parte, la danza es 
desde sus orígenes en la comunidad primitiva, una actividad depositaria de todo el mundo de emociones del 
bailarín, los motivos por los cuales el ser humano danza, son principalmente emocionales, y esto acompaña 
permanentemente la formación profesional del futuro profesor de danza. Para el caso del joven que pasa por 
la universidad con la meta de una formación puramente artística, el alejamiento de la actividad académica es 
mayor. Por ejemplo, en el caso de la Escuela Nacional de Folklore, de las pocas decenas de tesis sustentadas 
para obtener el título de licenciado, que comenzaron a aparecer el año 2017, solamente una corresponde al 
programa de artistas profesionales. El resto corresponde al programa de docentes. En la Escuela Nacional 
de Ballet aún no se produce ninguna tesis, pero según se refiere, la comparación artistas versus docentes 
es análoga a la del folklore. Es admisible conjeturar que la predominancia del aprendizaje motor respecto 
del aprendizaje teórico, la intensidad emocional pobremente regulada, sumada a la carencia de hábitos de 
estudio, jueguen un papel principal para la formación de las habilidades investigativas.

Consideraciones Finales

El sistema universitario peruano cuenta ahora con un marco legal favorable para salir de la crítica situación 
en que nos sumió la etapa previa. La exigencia del licenciamiento universitario, la obligatoriedad de la 
investigación para obtener el grado y título, entre otras medidas, permiten prever un mejoramiento cualitativo 
de la investigación en el pregrado. En el presente ensayo, se ha pretendido describir el contexto universitario 
en el que tendrá que desarrollarse la investigación en aquellas carreras de menor consideración para la 
universidad peruana, como son las que tienen como esencia la didáctica del movimiento. Las exigencias 
actuales hacen necesaria una reestructuración de su enseñanza. El panorama es favorable, a pesar de haberse 
producido una errada decisión mediante la Ley 31183, extendiendo la vigencia del bachillerato automático 
para los estudiantes que hayan egresado hasta el 2021.

En el estamento docente siempre será posible contar con el concurso de profesionales de recta conciencia, 
a quienes deberá encargarse la misión de guiar y evaluar la elaboración de la tesis. No es posible lograr 
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mejoras en el comportamiento moral del estudiante universitario solo en base a la punición ante un mal 
producto. La norma legal nunca remplazará a la norma moral, pues no penetra las convicciones más hondas 
del joven en formación. De igual modo la calificación drástica del producto no producirá buenos resultados 
en ausencia de una evaluación continua del proceso con propósito de realimentación y como parte de un 
buen acompañamiento del aprendizaje.

El grupo de carreras motivo del presente ensayo se encuentran en situación de desventaja frente a las 
de mayor prestigio. Los puntajes en los exámenes de admisión son relativamente bajos, por tanto su nivel 
académico inferior al de la mayoría de carreras, su objeto de estudio general, la motricidad humana, tiene 
aún pocas publicaciones en los medios de divulgación científica. Desde un punto de vista dialéctico se 
puede interpretar este estado de la situación, como una consecuencia de la poca estima que históricamente 
ha merecido y merece aún y la actividad física, la danza y el folklore cono elementos de la cultura, que a 
su vez determina los bajos niveles remunerativos en el mercado laboral y el pobre financiamiento para 
su investigación y divulgación. Hay sin embargo mejoras aún aisladas que permiten prever una futura 
emergencia de este sector, que favorecerá el desarrollo de la cultura y el bienestar humano.
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Línea Base sobre Estado de la Investigación 
y Publicación en Bolivia 2019-2020

(Baseline on the status of the research and scientific publication. Bolivia 2019-2020)

Gladys Inés Bustamante Cabrera - Universidad Mayor de San Andrés 
 Cristina Mejía - Universidad Mayor de San Andrés 

Resumen: La ausencia de políticas y centros de monitoreo y seguimiento investigativo estatales e institucionales, así como los escasos reportes presentados por los 
institutos de investigación locales, han promovido que el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés 
(DIPGIS), realice la investigación de línea base, para la identificación de investigadores institucionales y no institucionales, su producción científica y visibilización de 
artículos en revistas arbitradas. Para ello, se realizó un  estudio observacional, descriptivo, de línea base, con 1488 personas participantes de los nueve departamentos 
del país; 52,8% de universidades públicas,39,8% eran licenciados;23,5 % eran miembros de Institutos de Investigación, de los cuales el 15% nunca había participado 
en un proyecto de investigación, mientras que el 42,3% tenían más de 3 ejecuciones investigativas en los últimos 10 años, siendo los profesionales con nivel de maestría 
quienes desarrollaron mayor cantidad de proyectos (34,4%) en estos centros. El 65% de los artículos generados en los institutos, eran artículos originales, de los cuales 
solo el 18,4% fueron publicados en revistas arbitradas. Cabe mencionar que el 60% de investigadores de institutos no recibieron capacitación previa en escritura 
científica. La evidencia de una producción científica empírica, basada en información documental, con publicaciones en pocas revistas indexadas plantea la necesidad 
de  un proceso de capacitación permanente en el área de interés, que ha sido programada al 2022, cuyos resultados deben ser evaluados, monitoreados y registrados en 
instancias universitarias y estatales nacionales responsables, a partir del desarrollo de indicadores de resultados.

Palabras clave: Investigación científica, gestión del conocimiento, publicación científica.

Abstract: The absence of policies and centers for state and institutional research monitoring and follow-up, as well as the few reports presented by local research 
institutes, have promoted that the Research, Postgraduate and Social Interaction Department of the Universidad Mayor de San Andrés (DIPGIS) , carry out the 
baseline research, for the identification of institutional and non-institutional researchers, their scientific production and visibility of articles in peer-reviewed journals. 
For this, an observational, descriptive, baseline study was carried out with 1488 participants from the nine departments of the country; 52.8% from public universities, 
39.8% were graduates; 23.5% were members of Research Institutes, of which 15% had never participated in a research project, while 42.3% had more than 3 research 
executions in the last 10 years, being professionals with a level who developed the greatest number of projects (34.4%) in these centers. 65% of the articles generated 
in the institutes were original articles, of which only 18.4% were published in peer-reviewed journals. It is worth mentioning that 60% of institute researchers did not 
receive prior training in scientific writing. The evidence of an empirical scientific production, based on documentary information, with publications in few indexed 
journals raises the need for a permanent training process in the area of   interest, which has been scheduled for 2022, the results of which must be evaluated, monitored 
and recorded. in responsible national university and state instances, based on the development of result indicators.

Key words: Scientific research, knowledge management, scientific publication.

Introducción

La investigación y desarrollo se constituyen en los pilares fundamentales de las naciones y se relacionan con 
el incremento de la productividad y el crecimiento económico, estableciendo una economía competitiva en 
cuanto a la producción propuesta se refiere. (Marroquín Arreola & Ríos Bolívar, 2012; Torres-Samuel et al., 
2020) De esta manera, son las universidades las instituciones principalmente encargadas de promover la 
investigación y materializar el producto de las mismas, en publicaciones científicas o registros de innovación  
(Uribe-Gómez, 2019). Sin embargo, esta actividad debe ser organizada, continua y de calidad, ya que la 
producción intelectual aislada, no genera productos evidenciables y de impacto y corrientemente no se ve 
acompañada por inversión estatal.

A su vez, la falta de recursos económicos en la mayor parte de los países e instituciones estatales, no 
permite la realización de investigaciones aplicadas de impacto, efecto que se ve frecuentemente en los países 
latinoamericanos, cuya inversión en  investigación y desarrollo en promedio, no supera el 0,5% de su PIB 
(Banco Mundial, 2018; Banco Mundial 2020), posiblemente porque ésta actividad en los países en vías 
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de desarrollo produciría un impacto negativo en el PIB, de tal forma que por cada incremento del 1% 
de inversión esta repercutiría en una disminución del 0,07% del PIB, (Rendón-Ochoa, Juan Felipe, 2014) 
ya que los productos visibilizados no son lo suficientemente productivos para la generación de riqueza,  
de tal forma que sería ideal incrementar la inversión en capital fijo, simultáneamente con investigación y 
desarrollo para producir efector evidentes en el crecimiento del PIB a diferencia de lo que sucede en países 
desarrollados.

Es posible que debido a este probable efecto, los países en vías de desarrollo no muestren interés en 
invertir en investigación, por lo que la misma se concentra en producción intelectual de profesionales y 
estudiantes, que no muestra visibilización ni impacto real en la literatura nacional e internacional. De esta 
manera, la única intención de muchas universidades es el acceso a revistas de alto impacto con el fin de 
obtener créditos al momento de su evaluación y acreditación, o bien que los profesionales que integran el 
selecto cuerpo de docentes, cumplan con el requisito institucional de publicar al menos un artículo al año. 
A todo lo mencionado, se añade el hecho  de que el acceso de publicaciones en revistas indexadas de alto 
impacto se convierte en algunos momentos prohibitivo para los investigadores (Juarros, María Fernanda & 
Martinetto, Alejandra Beatriz, 2008), debido a los altos costos que presupone el hacerlo, de tal forma que una 
vía de publicación accesible son las revistas de  acceso abierto, que no siempre tienen las métricas deseadas. 

Es así, que las universidades e institutos de investigación deben asumir los costos que representa 
una publicación de alto impacto, que les permita acceder a un buen posicionamiento al momento de su 
acreditación, y que además genera liderazgos de investigadores a nivel regional y mundial. (Lam-Díaz 
& María, 2016; Padrón Novales et al., 2014). Es razonablemente cierto, que muchas universidades de 
Latinoamérica, se constituyen en fortalezas investigativas, debido al apoyo económico de fuentes estatales, 
propias o por la inversión privada, que han logrado que los productos generados se integren a la producción, 
nacional o regional.

Bolivia ocupa el decimosexto lugar en producción científica en Latinoamérica, con 5203 documentos, 
de los cuales 4826 son citables, alcanzando 125678 citas en los últimos 20 años, con un índice H de 128. 
Las ciencias biológicas, médicas, bioquímicas y ambientales son las que alcanzaron la mayor cantidad de 
publicaciones reportadas.(Achá, 2018; DIPGIS, 2021; Scimago Journal& Country Rank, 2019)

Destaca la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), calificada como número 210 en Latinoamérica, 
con una posición de excelencia de 2883 (Webometrics, 2021) produce el 26% de investigación científica en el 
país,  publicaciones que son citadas en un 44% (4,818) entre 2015 a 2020 (Universidad Mayor de San Andrés, 
2020). En el entendido de que esta institución cuenta con 51 institutos de investigación, existiendo 500 
investigadores activos, es esperable encontrar una producción científica en número similar, sin embargo, no 
se cuenta con registros centralizados locales ni a nivel nacional relacionados con el tema. 

La escasa asignación presupuestaria estatal a las universidades, deriva en recursos económicos 
limitados para los Institutos de Investigación, que en la mayor parte de las veces, solamente dan cobertura 
a gastos indirectos y de mantenimiento, por lo que los investigadores, deben buscar sus propias fuentes 
de financiamiento o acceder a concursos estatales,  cuyos trámites burocráticos, limitan la ejecución de 
investigaciones e innovaciones.
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Con estos antecedentes, el objetivo del estudio es conocer el estado actual de la investigación en el país y 
lograr monitorear y evaluar el progreso y eficacia de acciones destinadas a mejorar la calidad y cantidad de 
investigaciones y/o publicaciones en revistas indexadas y de alto impacto, realizando los ajustes necesarios  
de calidad y contenido de las capacitaciones programadas.

Material y Métodos

Se estableció un estudio de línea base con 1675 participantes procedentes de todo el país, con actividad 
investigativa en diferentes niveles. Con el fin de obtener la información de variables de interés se aplicaron 
encuestas virtuales con el uso de Google Forms limitado a un solo envío por participante, en el cual se 
desarrollaron  preguntas semiestructuradas, donde se registraron, datos personales y de contacto, así como 
preguntas sobre el área de formación, lugar de trabajo, grado alcanzado en sus estudios, número y tipo de 
investigaciones realizadas, revistas en las que había publicado y capacitación previa sobre escritura científica. 
Se excluyeron a estudiantes de nivel escolar  y estudiantes de institutos de capacitación técnica y extranjeros.

El llenado de la base de datos se realizó en SPSS V.23, eliminando registros que no respondían a los criterios 
de inclusión del estudio, por lo que quedaron 1488 participantes, quienes luego de dar su consentimiento 
voluntario, guardando las normas éticas establecidas en  la Declaración de Helsinsky e informe Belmont, 
fueron recodificados para guardar su información y datos de identificación personal en reserva.

Se agruparon áreas de conocimiento relacionadas por actividad común como: Bioquímica, Nutrición, 
Medicina, Odontología, Veterinaria y Zootecnia integrados en el Área de la salud; Matemáticas, Química, 
Física, Biología, Estadística, Informática en el área de Ciencias Puras; Ciencias de la educación, Literatura, 
en Ciencias de la educación; Ciencias Sociales, Historia, Antropología, Arqueología, Filosofía, Psicología, 
Bibliotecología, Lingüística, Comunicación Social y Turismo, Artes Plásticas, Musicales, Diseño gráfico en 
Ciencias Humanísticas; Arquitectura, Ingeniería Civil, Mecánica, Petrolera, Industrial, Geología, Sanitaria,  
Agronomía y Producción y Comercialización Agropecuaria  y Tecnológicas en Ingenierías; Administración 
de empresas, Auditoría en Ciencias Administrativas y contables; Derecho y Ciencias políticas en Ciencias 
Jurídicas. Al tener mayor cantidad de registros de las universidades públicas, estas  fueron identificadas por 
sus siglas, agrupándose en “otras universidades” a aquellas cuya frecuencia relativa era escasa. 

Las publicaciones referidas por los encuestados fueron revisadas en cada base de datos y revistas, para 
verificar el tipo de investigación y la indexación de las revistas. Se procedió a realizar estadística descriptiva 
de las variables de interés para la generación de una primera base de información.

Resultados

Con la necesidad de identificar variables de interés que orienten a la programación de actividades de 
capacitación y gestión del conocimiento a ser organizadas por DIPGIS en cumplimiento de la Planificación 
estratégica de la Universidad Mayor de San Andrés, en el Departamento de La Paz, así como para la 
elaboración de propuestas técnicas a ser presentadas por esta institución, al Viceministerio de Ciencia y 
Tecnología del Estado Plurinacional de Bolivia, se realizó el análisis de información de 1488 encuestas con 
los siguientes resultados.
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La frecuencia de participantes por departamento, fue mayor en La Paz con 62,7 %, como organizadora del 
evento y  probablemente por concentrar la mayor población docente y estudiantil de Bolivia; Cochabamba 
(9,4%) y Santa Cruz de la Sierra (5,9%), mientras que el 21% restante correspondía a miembros de otras 
universidades públicas y privadas del país. 

La frecuencia de participantes por área del conocimiento fue mayor en el área de ingenierías (26%), 
salud (20%) donde se incluyen las disciplinas con mayor producción investigativa y publicaciones y ciencias 
económicas y financieras. (Fig.1)

Fuente: Bustamante,Gladys: Mejía Cristina 2021

Del total de participantes, el 40 % eran licenciados, mientras que solo el 2,6 % eran doctores o postdoctores 
(Fig. 2). Los cursantes registrados de la Universidad Mayor de San Andrés eran 34% estudiantes; 32% 
licenciados y 23% maestrantes.

Fuente: Bustamante, Gladys: Mejía, Cristina 2021

Del total de participantes, 24% pertenecían a institutos de investigación, en este grupo 15,4% de 
investigadores nunca participó en un proyecto de investigación, 36,6% realizó más de tres investigaciones 
y 71% ejecutó entre una a dos investigaciones, en este último grupo solo 0,3 % de ejecutores de una 
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investigación eran postdoctores; 3,7% magísters y 36,8% licenciados. Se encontró mayor cantidad de 
participación investigativa en estudiantes que no pertenecían a institutos de investigación (Tabla 1).

Tabla 1. Porcentaje de participación investigativa por grado académico y pertenencia a Institutos de Investigación

Grado académico 

Estudiante Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Post 
Doctorado Total

Instituto de 
investigación

SI 19,1% 36,8% 8,3% 31,9% 3,7% 0,3% 100,0%
NO 26,5% 40,7% 11,8% 18,8% 1,8% 0,4% 100,0%

Total 24,7% 39,8% 11,0% 21,9% 2,3% 0,3% 100,0%

Fuente: Bustamante, Gladys: Mejía, Cristina 2021

Del total de investigaciones realizadas por los participantes de los Institutos de Investigación, el 65% 
eran artículos originales, (Fig. 3) de los cuales el 63% eran publicados en revistas no indexadas, mientras 
que los artículos originales elaborados por miembros ajenos a un Instituto de Investigación tenía un 98% de 
publicaciones en revistas no arbitradas. 

Solo el 18,4% de publicaciones de miembros participantes de Institutos de Investigación tenían 
publicaciones en revistas arbitradas extranjeras.

Fuente: Bustamante, Gladys: Mejía, Cristina 2021

Además se evidenció que el 40% de participantes de Institutos de Investigación, había recibido previamente 
alguna capacitación en “Escrito Científico”. (Tabla 2)

Tabla 2. Porcentaje de miembros capacitados en Escritura científica de acuerdo a pertenencia a Institutos de Investigación

Capacitación previa en Escritura científica

NO SI Total

Pertenencia a Instituto de Investigación
SI 60% 40% 100%

NO 74% 26% 100%
Total 70% 30% 100%

Fuente: Bustamante, Gladys: Mejía, Cristina 2021
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Discusión

Los hallazgos de esta primera investigación de línea base, muestran que  a pesar de las limitaciones económicas 
y logísticas encontradas al interior de los centros de educación superior, existe investigación en escasa 
cantidad, la que en su mayoría no es publicada en revistas indexadas, posiblemente por desconocimiento 
de los autores sobre los procedimientos necesarios para ello, o por limitación de recursos (Cepeda Ávila , 
et al., 2018) que permita el acceso a revistas de alto impacto. Se observa igualmente que pese a tener una 
gran cantidad de investigadores en institutos  universitarios, hay una cantidad de los mismos que no realiza 
investigaciones, o las mismas no son concluidas, no siendo evidentemente notable el trabajo realizado por 
doctorantes o postdoctorantes. 

Es notable el esfuerzo de estudiantes que no se encuentran incluidos en institutos de investigación, 
para la realización de investigaciones, aunque no lleguen a publicación, debiendo reforzar este interés con 
capacitación en búsqueda y manejo de la información científica, así como en procesos de investigación 
aplicada.

La limitación de recursos económicos para investigación, deberá ser gestionada por instancias 
universitarias, fomentando del mismo modo el registro de la producción generada al interior de estas 
instancias, por lo que la promoción de la gestión y administración del conocimiento debe constituirse en 
una base sólida en futuros planes estratégicos.
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Línea de Investigación: Una Perspectiva  
para el Desarrollo Individual y Colectivo  

en Espacios Académicos
(Line of reseach: A perspectiv for individual and collective development in academic spaces)

(Linha De investigacação. Uma perspectiva de desenvolvimiento individual e colectivo nos 
espaços  acadêmicos)

Edy Maritza Urdaneta - Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt 
Elizabeth Román Machado - Universidad Autónoma de Chiriquí

Resumen: La línea de investigación se concibe como una estrategia de articulación de la gestión del conocimiento científico y de equipos humanos que forman 
una comunidad enfocada al análisis de un espacio problemático y su evolución, debido a las soluciones que se le aportan desde diversas propuestas. Es por 
ello por lo que surgió el interés por sistematizar saberes generados en dos Maestrías de la Universidad Rafael María Baralt, con el objetivo de conocer cómo 
el trabajo interactivo en una línea facilita el desarrollo en cada miembro y del colectivo. Los referentes teóricos acogidos devienen de los postulados del 
aprendizaje humano, aprendizaje interactivo y colaborativo; junto a los marcos conceptuales sobre investigación y líneas de investigación. Metodológicamente 
se soportó en el paradigma cualitativo, desde la tradición de la sistematización de experiencias. El ciclo interactivo se guio con interrogantes y objetivos, se 
recuperó el proceso vivido por medio de la reconstrucción de historias, para lo cual se analizaron documentos de inventarios, papeles de trabajo producidos 
en seminarios, reuniones y talleres. Paralelamente se consideraron las reflexiones individuales y de equipo; luego se triangularon, y emergieron las categorías: 
función de una línea de investigación, aprendizaje individual y aprendizaje colectivo. La primera se alinea al mecanismo gestor que atiende a los intereses 
académicos, las circunstancias institucionales y el desarrollo social; la segunda se relaciona con el conocimiento de cada individuo; y, la tercera, con la 
socialización del conocimiento. Quedó patente la relevancia del trabajo interactivo en líneas de investigación para la institución y sus integrantes.

Palabras clave: línea de investigación, desarrollo individual, desarrollo colectivo, sistematización de experiencias y reconstrucción de la historia.

Abstract: The line of research is conceived as a strategy to articulate the management of scientific knowledge and human teams that form a community focused 
on the analysis of a problematic space and its evolution, due to the solutions that are provided from various proposals. That is why the interest in systematizing 
knowledge generated in two Master’s Degrees of the Rafael María Baralt University arose, with the aim of knowing how interactive work in one line facilitates 
the development of each member and of the group. The accepted theoretical referents come from the postulates of human learning, interactive and collaborative 
learning; together with the conceptual frameworks on research and lines of research. Methodologically, it was supported by the qualitative paradigm, from 
the tradition of the systematization of experiences. The interactive cycle was guided with questions and objectives, the lived process was recovered through 
the reconstruction of stories, for which inventory documents, working papers produced in seminars, meetings and workshops were analyzed. At the same time, 
individual and team reflections were considered; then they were triangulated, and the categories emerged: function of a line of inquiry, individual learning and 
collective learning. The first is aligned with the management mechanism that attends to academic interests, institutional circumstances, and social development; 
the second is related to the knowledge of each individual; and, the third, with the socialization of knowledge. The relevance of interactive work in lines of research 
for the institution and its members was clear.

Keywords: line of research, individual development, collective development, systematization of experiences and reconstruction of history.

Introducción

En contextos académicos, concretamente en programas de posgrado, es necesario cumplir con la elaboración 
de un proceso de investigación que resulta en el trabajo de grado. En la mayoría de las instituciones es 
un requisito para culminar satisfactoriamente los estudios de maestría y/o doctorado. Esta condición 
genera inquietud, temor y desaliento en muchos estudiantes, que en algunos casos conlleva a la deserción. 
Comentarios, reflexiones, planteamientos y opiniones ponen de manifiesto los problemas y fracasos que 
experimentan los participantes en el momento de recibir las evaluaciones de los proyectos o en la presentación 
de avances en los cursos o seminarios dedicados a la investigación que realizan en los lapsos académicos 
que configuran el régimen de estudios del Programa. La situación que se vivencia en los encuentros con los 
estudiantes refleja, no solo carencias en lo epistemológico y metodológico, también que también se constatan 
debilidades en la organización del conocimiento. 
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Esas carencias, de acuerdo con Padrón y Hernández (2016), pueden estar relacionadas con el trabajo 
aislado, personal e individual. Es común que el participante en forma particular formule su problema, 
elabore su plan de trabajo, lo implemente atendiendo lineamientos institucionales, consigne los resultados 
y presente su informe escrito y oral en una exposición ante un jurado. Si bien es cierto que se trabaja con 
un asesor o director, es una realidad que el número de estudiantes que atiende disminuye el tiempo, y en 
consecuencia, la calidad de su acompañamiento, lo que resulta en problemas serios para terminar de la 
forma más adecuada el proceso científico. Estas dificultades pudieran estar asociadas, con la inexistencia 
de espacios donde se realicen intercambios de conocimientos, sobre los estudios que llevan a cabo los 
estudiantes y también, con la manera como se conciben las líneas de investigación.

    Una línea de investigación creada con la idea de acoplar estudios inherentes a un área y tema específico, 
solo con el argumento metodológico para mantenerla activa, sencillamente inspira estudios marcados por la 
repetición y la monotonía. En ese escenario, los integrantes apenas cumplen con los requisitos formales sin 
contribuir con el desarrollo de auténticos procesos científicos como fuente del conocimiento. Por esta razón, 
la condición de línea desvinculada del contexto, sin la dinámica de intercambio de ideas entre sus miembros, 
simplemente les estaría negando la posibilidad de participar en discusiones, acuerdos, consensos y saberes 
que incrementen la realización de proyectos con relevancia y coherentes con las expectativas y necesidades 
de los grupos de interés.

Conscientes de estas limitaciones se inició un trabajo en las líneas: Desarrollo Gerencial y Dimensión 
Humana del Aprendizaje, ambas circunscritas a la educación, y en las que se asumen los principios de 
participación, responsabilidad, respeto y cooperación. En coincidencia con González y Núñez (2020) 
quienes también conciben la línea como una oportunidad para incrementar y fortalecer el conocimiento en 
este caso educativo, por lo que deben promover el continuo intercambio de ideas, posiciones, propuestas, 
conocimientos y planteamientos para la solución de problemas, lo que permite ampliar los horizontes para 
las personas que forman parte de esa organización. En este sentido, la actividad de la línea se desarrolla como 
un ciclo integral, en una total conexión con el contexto. Con estas ideas como base, se procuró potenciar las 
capacidades para investigar de quienes conforman el grupo y de esta manera fortalecer los saberes de cada 
integrante y propiciar el ambiente para transformarlo en colaborativo. 

En ese sentido, las investigadoras se plantearon la interrogante guía del proceso de esta forma: ¿Cómo 
una línea de investigación fomenta el desarrollo individual y colectivo de sus miembros? 

Objetivos de la investigación

Luego de establecer la pregunta de la investigación, se formularon los objetivos del estudio, que para el caso 
del objetivo general se realizó en los términos que a continuación se refieren: “Sistematizar las vivencias de 
los miembros de una línea de investigación para alcanzar el desarrollo individual y colectivo”. 

De igual forma, fueron elaborados los siguientes objetivos específicos: a) describir el proceso de 
investigación individual que realizan los miembros de la línea; b) definir los aspectos que revelan el 
desarrollo personal de los miembros de la línea de investigación; c) exponer la dinámica de socialización 
del conocimiento en la línea de investigación; para finalmente d), explicar las características del desarrollo 
colectivo que se genera en los miembros de la línea de investigación
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Metodología

El soporte epistemológico de esta investigación se relaciona con el paradigma interpretativo o cualitativo. 
En este enfoque, tal como señala Toledano (2020) se da prioridad al acercamiento directo con los actuantes 
en los escenarios donde se desarrolla la investigación. De esta manera, se puede comprender e interpretar la 
realidad estudiada desde sus miradas, así como también, los significados que les dan a los eventos emergentes 
del contexto, con sus percepciones, inquietudes y acciones. Desde esta visión se asume una realidad 
dinámica, razón por la cual los procesos se plantean de manera interactiva que para González y Patiño 
(2017) además resalta por la integración de los factores que intervienen en las etapas desarrolladas. Otro 
aspecto que resulta importante definir, es el papel del investigador, ya que su participación se orienta por la 
acción y la autorreflexión desde la que da a conocer sus supuestos iniciales, que pueden o no transformarse 
al darle continuidad al ciclo que desarrolla. En cuanto a los criterios de rigor científico, se establecen a través 
de la correspondencia entre el saber práctico, el experiencial devenido de sus relaciones con las personas, y, 
el proposicional que depende de las teorías o modelos que le sirven de base (Díaz, 2017) .

Para este estudio se seleccionó la sistematización de experiencias, siguiendo a Jara (2018), quien señala 
que es un proceso que persigue rescatar las rutinas y costumbres de los actores en los escenarios de práctica. 
Se refiere a recuperar, redescubrir, ordenar e interpretar las vivencias, para que se conviertan en saberes. 
Requiere de interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su reordenamiento, muestra 
la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido, la manera como se han relacionado entre sí y 
por qué lo han hecho de esa manera. Permite pasar de la observación externa de las cosas y fenómenos a la 
interna, para modificar, mejorar o adecuar prácticas entre los agentes y actores involucrados. 

La ruta seguida en esta investigación fue la propuesta por Carvajal (2018) y se cumplió en cinco fases: 
diagnóstico, selección del eje de sistematización, recuperación del proceso vivido, reflexión de fondo y 
punto de llegada. Para obtener la información se acudió a la revisión retrospectiva de los papeles de trabajo, 
registros anecdóticos, inventarios, evaluaciones de proyectos, matrices de evaluación y presentación de 
avances, que se obtuvo mediante las técnicas de observación, interacciones en talleres, tertulias, asesorías y 
evaluaciones. La actividad de análisis cualitativo se realizó con el examen exhaustivo y repetido del material 
de archivo. Con ello, se logró identificar y definir características y cualidades, para elaborar la codificación 
que permitió clasificar condiciones, secuencias, proceso, normas, estrategias y relaciones. La dinámica 
continúa con la organización de los elementos que se ordenaron, tamizaron e integraron para configurar las 
categorías y finalmente visualizar las implicaciones que orientaron la reflexión de fondo y las conclusiones.

La validez de la investigación, siguiendo a Sandín (2000) se establece atendiendo los criterios de 
analogía y correspondencia entre las percepciones, perspectivas, observaciones y las posiciones que los 
participantes exponen acerca de la realidad estudiada. La técnica utilizada para reconocer las similitudes 
fue la triangulación, con esta se logró confrontar los puntos de vista de los diferentes actores, lo que genera 
mayor rigor, profundidad y riqueza. La dinámica de revisar en forma detallada, la variedad de materiales 
empíricos facilitó la configuración de las categorías función de la línea, aprendizaje individual y aprendizaje 
colectivo. 
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Resultados

El análisis e interpretación de la información, según Flores-Kanter y Medrano (2019), se hace con el cruce del 
trabajo de campo y el procesamiento de esta sin necesidad de una coincidencia entre todas las perspectivas, 
al identificar un núcleo en la comunalidad de datos. En este caso, todo fue recolectado en actividades de 
talleres, reuniones, asesorías, entre otras. Este estudio minucioso dirigió la recuperación del proceso, lo que 
permitió configurar las categorías y descripciones ilustrativas que refieren la realidad de interés. Se distingue 
entonces la categoría Líneas de investigación, percibida como una estrategia y punto de encuentro para 
integrar esfuerzos y generar conocimiento, que permita contribuir con la solución de problemas de grupos 
sociales. En las apreciaciones, se conjugaron los aspectos de ampliar conocimientos, potenciar capacidades 
para ejecutar proyectos, considerar los requerimientos institucionales, hacer aportes al contexto y presentar 
propuestas para la solución de problemas.

Con esas consideraciones como plataforma, se englobaron las ideas expuestas, en tres aspectos relevantes: 
intereses académicos, circunstancias institucionales y desarrollo social. La impresión identificada fue que, en 
una línea de investigación, los miembros tienen oportunidad para ampliar la capacidad de práctica, la cual 
se soporta en planes individuales que se insertan en la planificación general de la línea. Consideran que, de 
esa manera, se propicia la claridad en los objetivos y la secuencia de las acciones por realizar. Paralelamente, 
coincidieron en el compromiso como factor de orientación para el logro de las metas y la dinámica de 
un trabajo compartido, que facilita a los integrantes del grupo exponer sus necesidades y expectativas, en 
función de obtener el apoyo y superar las limitaciones detectadas. Adicionalmente, destacaron la iniciativa 
para incentivar a la reflexión como estrategia, para reconocer lo fundamental y propiciar mayor disciplina y 
firmeza en el pensamiento.

Para describir la categoría línea de investigación, se recurre a sus tres elementos: el primero; intereses 
académicos, los actores coincidieron en reconocer las orientaciones de las actividades, para conducir 
satisfactoriamente sus procesos de investigación, consideraron que las interacciones, crearon el ambiente 
para  analizar contenidos, reflexionar sobre el aporte de la investigación, establecer congruencia entre los 
aspectos del proyecto para dar validez interna, comprender el papel de la teoría en cada paradigma y en 
consecuencia fijar criterios para la selección de teorías como plataforma del tema de trabajo. El segundo 
elemento; requerimientos institucionales. Estimaron de importancia discutir sobre las exigencias y normas de 
la organización, para asumir con responsabilidad y presentar de manera adecuada los informes. Finalmente, 
el tercer elemento; impulso social. Expusieron que la intervención con las investigaciones, favorecieron los 
espacios comunitarios donde se aplicaron.

Otra categoría importante, fue el desarrollo individual. En esta se conjugaron los elementos: Más 
conocimientos, creatividad, desarrollo del potencial, mejora en la práctica y la autoevaluación. La revisión 
de los comentarios ilustrativos permitió describir la posición de los actores como el poder alcanzar la 
comprensión del proceso de investigación desde la perspectiva de los diferentes paradigmas y la organización 
del conocimiento, lo que permitió mayor claridad para tomar decisiones. Esta ampliación de las habilidades 
y destrezas según los actores activó la creatividad para producir ideas y aumentar el marco referencial, que 
fomenta la vitalidad para interpretar la realidad, resolver problemas y dirigir sus acciones. Consideraron  
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significativo el apoyo de la línea para expresar sus opiniones, reflexionar sobre sus actuaciones y descubrir 
los aspectos de carencias y cómo lograr su superación. 

La última categoría revelada, fue el desarrollo colaborativo. La configuración de esta categoría comprende 
los aspectos: responsabilidad, comunicación, trabajo en equipo, cooperación y coevaluación. Hubo un 
amplio consenso al sostener que la riqueza del conocimiento individual proporcionó habilidades para 
trabajar en conjunto. Asumieron que un aspecto importante fue el cumplimiento de las obligaciones y 
tareas, que facilitaron la fluidez de las actividades. Coincidieron al señalar que el ambiente de armonía en las 
actividades de las líneas, fomentaron la comunicación y el trabajo conjunto. El compromiso se hizo evidente 
con el cumplimiento de los acuerdos, la participación proactiva y con aportes al tema de trabajo. Estimaron 
además que las interacciones sirvieron de base para el reconocimiento de la diversidad de puntos de vista, 
el respeto a los planteamientos del otro, la aceptación del error de manera constructiva y valorar el trabajo 
en equipo.  

Conclusiones

Los resultados describen un escenario donde los integrantes del grupo tuvieron oportunidad para organizar 
y compartir el conocimiento. Estiman que las vivencias en las citas académicas facilitaron la ejecución de 
los proyectos de investigación individuales y la comprensión de los procesos de investigación en diferentes 
vías. Asimismo, destacaron la relevancia de las dinámicas para reconocer las carencias individuales y las 
potencialidades. Esto orientó el foco de atención sobre las acciones para revertir las insuficiencias, sobre la 
base de las reflexiones y de esa manera construir, conservar y ampliar las capacidades que permiten mejorar 
la práctica. En este sentido, se puede decir que las líneas producen un entorno en el que las personas pueden 
desarrollar su potencial y creatividad de acuerdo con sus necesidades e intereses.

Los planteamientos de los actores reflejan el progreso que vivenciaron en el transcurso del trabajo en las 
líneas de investigación. Mostraron el logro de un nuevo conocimiento, producto de transformar las ideas y 
modificar los pensamientos, que llevan al cambio de la conducta. De esta manera, ampliaron las habilidades 
cognitivas para ejecutar el proceso de investigación, siguiendo las orientaciones correspondientes para cada 
cual.  El avance individual, se puso de manifiesto con la participación en las discusiones, y con la presentación 
de las etapas ejecutadas en sus investigaciones. Paralelamente, se puede resaltar la importancia del ambiente 
de intercambio, promovido por las dinámicas para socializar el conocimiento. Esta interactividad entre 
pares impulsó la construcción del conocimiento colectivo, sostenida en la participación y aportes.

El diseño de un espacio para el desarrollo colaborativo se caracterizó por enfocarse en la inclusión 
de todos los integrantes en las actividades de las líneas. Para ello se realizaron foros cuyos temas estaban 
asociados con la organización del conocimiento, así como también con los procesos de investigación 
respaldados por diferentes paradigmas. En ese orden, se realizaron talleres con momentos generadores de 
participación, reflexión, aplicación y evaluación. Se puede decir entonces, que una línea de investigación 
impulsa el desarrollo de sus integrantes, promoviendo tanto el avance individual como el del equipo. Esta 
dinámica de trabajo respondió a los intereses y capacidades de quienes intervinieron, igualmente promovió 
el aprendizaje compartido para fomentar la participación y la ayuda entre pares. 
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Logro de Competencias Investigativas  
a través de Estrategias de Aprendizaje Online 

en la Formación Superior
(Achievement of Research Competences through online learning strategies in higher education)

Rosa María Lira Sumaria1 - Zegel IPAE 

Resumen: En la sociedad actual donde la información y se encuentra al alcance de todos a través de los medios tecnológicos y virtuales, es necesario formar profesionales 
capaces de comprender y producir conocimiento. La Educación juega un rol clave, no solo a través de la transmisión y el desarrollo de conocimientos, valores y 
actitudes en los estudiantes, sino, incentivando en ellos habilidades que les permitan abordar de manera crítica la realidad, utilizar la capacidad de análisis y síntesis; 
y pensamiento crítico, a través del desarrollo de competencias investigativas. Asimismo, el rol del docente en las aulas es fundamental a través del uso adecuado de 
las Tecnologías de la Información  y la Comunicación (TIC´s) en las estrategias de aprendizaje  que permitan a los estudiantes sacar provecho a los espacios virtuales 
logrando mejores resultados del aprendizaje. La Educación del Siglo XXI basada en el enfoque por competencia s como eje principal del currículum educativo, 
busca  formar ciudadanos capaces de afrontar diversas situaciones y retos a lo largo de su vida, que contribuyan a construir una sociedad más justa, diversa y 
dinámica, recurriendo a los recursos tecnológicos y científicos, por ello, es indispensable el rol del docente como agente y participe en esta formación. En ese sentido, 
la investigación educativa se ha convertido en un reto para la educación superior  y surge entonces la necesidad  de involucrar a los estudiantes en el desarrollo y 
formación en competencias investigativas a través del uso de medios virtuales en el entorno actual.

Palabras clave: educación, competencias investigativas, estrategias aprendizaje.

Abstract: Nowadays society where information is available to everyone through  technological and virtual means, it is necessary to train professionals capable of 
understanding and producing knowledge. Education plays a key role, not only through  the transmission and development of knowledge, values and attitudes in 
students, but, by encouraging  skills that will critically approach reality, use the capacity for analysis and synthesis; and critical thinking, through the development of  
research competencies. Likewise, the role of the teacher in the classroom is fundamental through the appropriate use of Information and Communication Technologies 
(ICTs) in learning strategies that allow students to take advantage of virtual spaces, achieving better learning results. Education´s XXI Century based on an approach 
by competencies as the main axis the educational curriculum, seeks to train citizens capable of facing various situations and challenges throughout their lives, which 
contribute to building a more appropriate, diverse and dynamic society, resorting to technological and scientific resources, therefore, the role of the teacher as an agent 
is essential and participle in this training. In this sense, educational research has become a challenge for higher education and the need arises to involve students in the 
development and training in research competencies through of use of virtual means in the current environment.

Keywords: education, research competencies, learning strategies.

Introducción

La globalización y el continuo cambio en el que se encuentra el mundo, conlleva a una serie de transformaciones 
en diferentes aspectos incluidos el ámbito educativo. Una sociedad como la actual cada vez exige con mayor 
fuerza a la educación superior, la formación de profesionales capaces de dar respuesta a una sociedad en la 
que predominan la tecnología y la información. 

Asimismo, todas las instancias internacionales comienzan a estar de acuerdo en que hay que organizar 
la educación, tanto en la estructura de la enseñanza como en la práctica en el aula, según las denominadas 
“Competencias del Siglo XXI”. 

Toda educación debe enfocarse a partir de estas competencias, ya que la elección de la competencia como 
principio organizador del currículum es una forma de trasladar la vida real al aula (Delors, 2008).

1 Correo electrónico: frlira@zegelipae.pe
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Las competencias son una capacidad para resolver problemas que se aplican de manera flexible y 
pertinente, adaptándose al contexto y a las demandas que plantean situaciones diversas” (Díaz Barriga y 
Rigo, 2000).

Esto significa que la Educación a través de competencias busca beneficiar a los estudiantes en la formación 
de competencias investigativas siendo la que mejor responde ante los cambios en la educación y a la realidad 
de la sociedad de la era digital.

El desarrollo de competencias investigativas como un componente transversal a cualquier profesión 
puede brindar mayores garantías para que el profesional esté en capacidad de responder a la dinámica de 
constante cambio y avances vertiginosos que caracterizan la sociedad de hoy. Desarrollar competencias 
como la capacidad de asombro, la resolución de problemas, el aprendizaje autónomo, el pensamiento 
crítico, las habilidades de lectura y escritura, la gestión de la información, la creatividad, el espíritu 
de búsqueda e indagación y sólidos hábitos de estudios son las principales herramientas para lograr 
profesionales capaces de aprender a aprender como un estilo de vida (Tobón, 2010).

En ese sentido, la educación juega un rol muy importante en la formación integral de las personas 
promoviendo el desarrollo de competencias investigativas a través del rol docente debiendo utilizar y 
aplicar estrategias acertadas, que permitan a los estudiantes desarrollar destrezas para comprender y 
producir conocimiento para esto, propiciando el dominio de términos, procesos y teorías del campo de la 
investigación basadas en el razonamiento científico, que les permita abordar de manera crítica la realidad, 
construir mapas cognitivos, utilizar la capacidad de análisis y síntesis, pensamiento crítico y motivación.

Desarrollo

En los últimos años a nivel mundial los avances en ciencias generales incrementan el desarrollo de 
publicaciones académicas como: artículos, paper y tesis de diversos grados académicos, así como, otros 
documentos que permiten mayores oportunidades para la solución o alternativas presentadas en el campo 
de las ciencias naturales, exactas y sociales.

En la educación superior, las universidades tienen como tarea significativa fortalecer la incorporación 
de la investigación como parte fundamental de los procesos educativos; en consecuencia, los estudiantes 
necesitan adquirir no solamente los contenidos disciplinarios de sus áreas de conocimiento, sino saber 
utilizar con eficacia herramientas digitales que les faciliten buscar, seleccionar, organizar y analizar la 
información necesaria para estructurar sus actividades de generación de conocimientos (Abykenova, 
Assainova, Burdina, Murphy, & Abibulayeva, 2016).

La comprensión de las competencias está a la vez unida a que estas se sustentan como una metodología 
capaz de lograr y perfeccionar el vínculo universidad-sociedad” (Tobón, 2008).

En ese contexto, el uso y la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) 
en la educación superior deben ser impulsadas para fomentar la investigación académica, promoviendo en 
los estudiantes el adecuado manejo de los espacios virtuales desarrollando competencias que mejoren el 
aprendizaje colaborativo y aportando conocimientos que favorezcan el aprendizaje grupal e individual.
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Resulta trascendente evidenciar la relación entre el constante desarrollo de competencias investigativas 
mediante la utilización de herramientas tecnológicas en el contexto virtual. De dicho trabajo se evidencia 
que existen factores que deben ser mejorados en la utilización de contexto virtual (Guamán, Herrera & 
Espinoza, 2020).

En el Perú, aun no se han  establecido estrategias integradoras y alineadas en función de lo que brindan 
actualmente las TIC´s y la capacidad y conocimientos necesarios para potenciar su uso en la obtención de 
mejorar los resultados académicos y formativos de la población estudiantil (Chávez y Villacorta, 2019).

Es necesario el desarrollo de las competencias en la educación superior ante los continuos cambios que se 
presentan en una sociedad como la de hoy, debiendo ser impulsadas con fines de fomentar la investigación 
académica con miras a desarrollar la producción de nuevos conocimientos que permitan las soluciones y 
transformaciones en la sociedad peruana. 

Se necesita pensar en la educación por la vía del descubrimiento, la indagación, la reflexión y la crítica. 
Al ser la educación un motor importante de transformación social y de mejora potencial a nivel 
cultural y económico, la obtención de capacidades investigativas de maestros y estudiantes promoverá 
sustancialmente estos procesos, impactando claramente en la mejora de la sociedad y de sus ciudadanos  
(Fedemar, Quintero & Múnevar, 2011).

La educación superior debe apuntar hacia una propuesta de solución y aporte significativo a través de la 
implementación de estrategias didácticas y conjunto de técnicas y métodos seleccionados que permitan el 
desarrollo de competencias investigativas en el entorno virtual.

El proceso de formación de los profesionales que trabajan en las universidades demandan de la sociedad 
el desarrollar competencias investigativas, bajo los parámetros de eficiencia y eficacia propuestas 
mediante la asignación y uso racional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
más apropiadas, dirigidos a contribuir con conocimientos teóricos y científicos que permitan optimizar 
los recursos disponibles humanos, económicos, y materiales dentro de su esfera de actuación (Cárdenas, 
Guerra, Soler, 2017). 

Asimismo, otro tema pendiente en la educación superior es la adaptación hacia las nuevas tecnologías de 
la información.

Conclusiones

La producción del nuevo conocimiento en las universidades peruanas representa un reto debido a su 
escasa elaboración y contrasta con las obligaciones que demanda la ley y sus propias misiones y visiones. La 
problemática se observa desde que el estudiante inicia sus actividades académicas lo que conlleva a mejorar 
o incluso formar su capacidad investigativa, por lo que se hace necesario el surgimiento de la denominada 
formación por competencias.

Es necesario el desarrollo de las competencias en la educación superior incorporando nuevas estrategias 
de enseñanza, donde predomine el aprender a ser, a hacer y a aprender, de acuerdo al  ámbito profesional y 
que se encuentren alineadas con las denominadas Competencias del Siglo XXI.



423

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Por lo tanto, los estudiantes deben estar formados para pensar reflexivamente, ser organizados en el 
trabajo y en los procesos de búsqueda de soluciones, además, contar con las actitudes y aptitudes que les 
permitan formarse como profesionales integrales.

Finalmente, se evidencia la importancia del desarrollo de competencias investigativas en alumnos 
de educación superior; quiénes tendrán un papel clave en la generación del conocimiento como futuros 
profesionales y ciudadanos de la sociedad.
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Resumen: La investigación científica plantea muchos desafíos, uno de los cuales es doble y está enfocado en asumirla no solo como un producto, sino también como 
un proceso. Así, mientras la investigación se asume como un proceso, entramos en una fase continua de descripción y comprensión de al menos tres componentes 
llamativos que la constituyen: el empírico, el teórico y el metodológico. Este capítulo hará referencia al segundo componente, el teórico, y tiene como objetivo presentar 
una visión descriptiva y completa del papel de la teoría en la producción científica, empleando gran parte de los postulados del físico argentino Mario Bunge. Como 
conclusiones más destacadas: 1) la comprensión de las nociones lógicas y operativas de la teoría en nuestra investigación es una de las grandes travesías en los que debe 
enmarcarse todo investigador, independientemente de su nivel de formación, de especialización o de la disciplina de conocimiento a la que pertenece; y 2) para que un 
investigador comprenda los procesos científicos (muchos de ellos influenciados en mayor o menor medida por la historia y la sociología de la ciencia) debe reconocer el 
propósito, valor y contexto de uso de la teoría dentro de la investigación, ya sea una teoría generada por ellos o más bien una ya en uso para contrastar, especialmente 
cuando se encuentra en una fase inicial de revisión de las teorías existentes sobre el fenómeno que se investiga.

Palabras clave: Teoría, producción científica, enfoque epistemológico.

Abstract: The scientific research poses many challenges, one of them is twofold and focused on taking it not only as a product, but also as a process. Thus, while research 
is assumed as a process, we enter a continuous phase of description and understanding of three salient components that constitute it: the empirical, the theoretical and 
the methodological. This chapter will refer to the second component, the theoretical, and aims to present a descriptive and comprehensive view on the role of theory in 
scientific production, taking some of the argentine physician Mario Bunge. As most prominent conclusions: 1) the understanding of the logical and operative notions of 
the theory in our researches is one of the great crossings in which every researcher must be framed, regardless of their level of education, specialization or the discipline 
of knowledge to which responds; and 2) for a researcher to understand scientific processes (many of them to a greater or lesser extent influenced by the history and 
sociology of science) it must recognize the purpose, value and context of use of the theory within the research, be it a theory generated by them or rather one already in 
use to be contrasted, especially when it is in an initial phase of review of existing theories about the phenomenon that is being investigated.

Keywords: Theory, scientific production, epistemological approach.

Las Teorías: Entre lo Ingenuo y lo Informado

Hasta hace algunos meses, no se habría pensado que en el discurso popular y social las referencias a vacuna, 
inmunidad, inmunizante y Pandemia, entre otros, se instalarían de forma tan recurrente en el hablar del 
día a día de las personas. En países como Brasil o los Estados Unidos inclusive hay grupos que sin ninguna 
formación específica hasta cuestionan la efectividad y eficacia de las vacunas, cuando antes las tomaban, 
sabiendo hoy que muchas de ellas no tienen los importantes y sobre todo “altos” porcentajes de eficacia que 
hoy se disputan vacunas y laboratorios. De allí que hoy en día esos porcentajes de eficacia representan para 
negacionistas y creyentes un elemento de central importancia. Aunque este texto no tiene a la pandemia del 
Sars-Covid-2 ni a sus vacunas como focos temáticos, estos ejemplos sirven como marco para reflejar cuán 
cargado de interpretaciones teóricas está un imaginario popular. En este entrarían múltiples disciplinas 
y esferas del conocimiento científico, resultando llamativos todos los referentes o explicaciones de estos 
términos. 

1  Correo electrónico: linoel31@gmail.com
2  Correo electrónico: oriana336@hotmail.com
3  Correo electrónico: ac-osorio@hotmail.com
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A estos marcos se les puede llamar teoría, aun no siendo comprobadas o contrastadas con otros marcos. 
Lo cierto es que, por ser hoy una palabra de uso cotidiano en el discurso humano, en entornos científicos 
ha de prevalecer la idea de una dimensión distinta, específica –por ser científica– y a la vez polisémica por 
la diversidad de enfoques epistemológicos desde donde puede generarse. Así, una teoría puede entenderse 
como un sistema que, proviniendo de descripciones, se emplea para explicar. Esta premisa puede sostenerse 
para cualquiera de los enfoques epistemológicos en los que se basen las investigaciones.  

Dentro de este contexto, una teoría podría poseer o generarse desde al menos tres enfoques, uno empirista 
inductivo, desde el cual se genera como descubrimiento; uno racionalista deductivo, desde el cual aparece 
como una invención, y uno como vivencia e interpretación intersubjetiva, porque puede ser producto de lo 
que viven los sujetos y de cómo entre todos ellos puede construirse una visión de un fenómeno. Además de 
esto, las teorías poseen tipologías diversas, entre las que destacan grupos por: enfoque epistemológico; por 
nivel de abarque en relación con otras teorías; por el nivel de elaboración, de madurez o de aproximación 
(una tipología de Mario Bunge); por el lenguaje de representación; por la orientación explicativa, y por 
su función dentro de la investigación. Estas tipologías no son excluyentes entre sí ni se presentan como 
doctrinas, implican por el contrario organizaciones de las teorías respecto a la función que un investigador 
le asigne.

Básicamente las funciones de las teorías se dividirían en: orientar el proceso de investigación, describiendo 
simplemente los fenómenos en estudio, por lo que se constituirían en teorías de entrada; servir de producto 
final, una vez que desde las teorías de entradas se han desarrollado nuevos supuestos teóricos, producto que 
recibiría el nombre de teoría de salida. Estas dos funciones corresponden al criterio, momento o instancia 
en el que se plantea la teoría. El segundo criterio, según las exigencias empírico-teórico-metodológicas, las 
teorías pueden tener la función de guiar el proceso metodológico de la investigación, por ejemplo, la teoría 
semiótica para el análisis de las interacciones entre informantes. En este sentido, se estará frente a una 
teoría de servicio, mientras que las teorías sustantivas se caracterizan por establecer relación directa con el 
contenido empírico y teórico de los datos de la investigación.

La Teoría en las Ciencias Naturales y las Ciencias Humanas 

Además de lo anterior, han de considerarse también las tensiones que históricamente se han dado respecto 
a dos posiciones científicas, la de las ciencias naturales y la de las ciencias humanas. ¿En realidad puede 
hablarse de dos tendencias antagónicas? Este par persigue los mismos fines: llegar a un tipo de verdad, y 
se concentran en dibujar el mundo, creando de él descripciones que ayuden a entender el comportamiento 
de fenómenos, y en casos particulares predecir estados. Sin embargo, para llegar a tal cosa, cada una de 
estas tendencias opera bajo premisas, procedimientos y hasta enfoques diferentes. El hecho de decidir cuál 
tendencia resulta más adecuada a los fines de una investigación puede dejársele al proceso de evaluación de 
teorías. 

Según Gómez Rodríguez (2003), las teorías son un sistema de proposiciones de un alto nivel de abstracción, 
generalidad y alcance explicativo y predictivo que se ocupan de explicar un conjunto de fenómenos cubiertos 
antes por generalizaciones empíricas. Las teorías mediante las leyes y principios ofrecen una explicación y 
comprensión profunda de los fenómenos sobre los cuales se ocupan y dan cuenta. Éstas, tanto en las ciencias 



427

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

humanas como en las ciencias naturales comparten la misma naturaleza y objetivos, siendo que toda teoría 
está comprendida por enunciados, generalizaciones y son empíricamente contrastables. 

Si bien, casi todas las teorías son un conjunto de proposiciones de alto nivel de abstracción, ordenadas en 
un sistema lógico deductivo, son pocas las que alcanzan un nivel de desarrollo deductivo explícito, siendo 
esto justamente el caso de las ciencias humanas, pero como lo señala Gómez Rodríguez, las teorías en este 
campo de conocimiento, se encuentran caracterizadas por otro tipo de relación entre las proposiciones 
constitutivas, derivándose en ese sentido lo que se conoce como teorías factoriales o concatenadas. 

En las ciencias humanas, las teorías factoriales son aquellas cuya estructura no es estrictamente 
jerarquizada, sino que por el contrario presenta una red de relaciones derivativas. Las leyes en estas teorías 
son tendencias y estas aparecen siempre situadas en forma paralela. Ellas carecen de un principio del que 
puedan deducirse los postulados, un conjunto de ellos no tiene prioridad lógica sobre los otros. 

La autora mencionada, destaca que si bien en las ciencias sociales, existen teorías factoriales, muchas de 
las llamadas teorías sociales no obedecen a dichas categorías, para ello considera conveniente en principio 
precisar qué se entiende por tal concepto y al respecto plantea las siguientes apreciaciones:

Una teoría social es un modelo, una analogía, un sistema interpretativo de datos, esquemas de clasificación 
más o menos precisos, ideas generales acerca de la manera en la que se producen los hechos. Todas esas 
apreciaciones, convierten al concepto teoría social en un constructo bastante ambiguo, lo que quizás haya 
generado que por ejemplo la mayoría de las teorías sociales albergan en su esencia una estructura de relación 
o concatenación como las factoriales. 

La mayoría de las teorías en las ciencias naturales son susceptibles de ser axiomatizadas por poseer en su 
estructura axiomas, es decir enunciados y teoremas o enunciados válidos que son las consecuencias lógicas 
de dichas teorías. Es preciso destacar también que las teorías en las ciencias naturales son sistemas netamente 
deductivos con un conocimiento formalizado lo que las hace diferentes de las de ciencias sociales, las cuales 
presentan dificultad para ser axiomatizadas por tener una estructura cuasi-deductiva y carecer de conceptos 
o enunciados con altos niveles de formalización, pero alguna de ellas puede hacer reconstrucciones en 
términos conjuntistas. 

Un proceso de evaluación de teorías implica algunos aspectos que son de interés si no se quiere sucumbir 
ante tal pretensión, la de “evaluar”: la definición y significado que se le asigne al concepto teoría; el tipo y 
función que esta tenga; el entorno científico en donde se encuentre inmerso el investigador; el potencial 
de abstracción de la teoría y el lenguaje en el que esta esté presentada. Así, aunque el término teoría sea ya 
de uso frecuente e indiscriminado al menos en el contexto del conocimiento ordinario, se refiere a: “una 
suposición, una norma, creencia, se opone a la práctica, alude también a una postura o a una especulación, 
hallándose en tales acepciones como factor semántico común el carácter mental” (Padrón, 1994). Sin 
embargo, en el contexto de la producción científica, la teoría puede ser un invento (enfoque racionalista), un 
descubrimiento (enfoque empirista) o la interpretación (enfoque vivencialista) de algún fenómeno o hecho 
social, esto de acuerdo con el enfoque epistemológico desde el cual la misma emerge. 
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Mario Bunge y su Concepción de Teoría

Bunge (1999), asume una importante posición que bien merece la pena ser comentada para el entendimiento 
de la teoría, por cuanto su postura además de ser interesante revela los grandes errores cometidos en la 
conceptualización de dicho término. La perspectiva de Bunge además permite entender que, en el contexto 
de la ciencia, el uso polisémico, indiferenciado y casi descuidado del concepto teoría es también una realidad. 

Este autor destaca que dicho término es y ha sido uno de los conceptos de la ciencia más severamente 
maltratado. Igualmente señala que entre los errores más comunes y graves que se han cometido al tratar de 
apreciar dicha palabra destacan: la teoría como discurso sobre alguna generalidad; la teoría en oposición 
a hechos tangibles; la teoría como enfoque; la teoría como hipótesis; como colección de definiciones. 
Didáctica y comprensiblemente van esclareciéndose y desmitificándose –por referirse de alguna manera– las 
concepciones atribuidas al término teoría. En primer lugar, Bunge precisa que esta no puede ser el discurso 
sobre alguna generalidad, por cuanto en cualquier disciplina avanzada, la teoría siempre designa un sistema 
hipotético-deductivo; segundo, tampoco podrá ser contraria a los hechos, porque es justamente sobre estos 
que pretende dar cuenta o hacer las explicaciones. Ocurre en ocasiones que las teorías pueden no ajustarse 
a los hechos de los cuales se ocupan.

Las teorías tampoco son hipótesis, sino sistemas de hipótesis que contienen definiciones, las cuales lejos de 
reducirse en un conjunto de convenciones, hacen aseveraciones concretas acerca de lo que tratan. Las mismas 
tampoco emergen como paquete de datos, sino que son interpretaciones, afirmaciones sobre un conjunto de 
datos; sin embargo, es también posible que la teorización científica pueda darse apriorísticamente, es decir, 
prescindiendo de los datos (como ocurre con muchos científicos racionalistas). 

Finalmente, es preciso mencionar que Bunge destaca que la teoría no es un enfoque, puesto que este es 
solo la manera de ver y manejar las cosas, los problemas o los datos; en todo caso la relación o incidencia del 
enfoque en la generación de teorías es que, según la manera de ver los hechos, las teorías emergerán con una 
naturaleza y estructura particular y en consecuencia desempeñarán una singular función. A partir de los 
mitos o errores y sus esclarecimientos, se tiene que la perspectiva presentada por Bunge apuntala a entender 
la teoría como un sistema hipotético-deductivo constituido por axiomas, teoremas y conceptos. 

Por otra parte, es preciso destacar que además de la incidencia de los enfoques epistemológicos como 
se comentó en párrafos anteriores, en la construcción de las teorías, también intervienen los elementos 
contextuales o temporales y otros aspectos que son válidos para siempre (atemporales) y que desde una 
postura particular permiten hacer generalizaciones, estableciendo leyes o modelos (Jeffrey, 1992).

Asimismo, desde el empirismo la teoría también es entendida como un conjunto de afirmaciones que 
se estructuran mediante un sistema de relaciones de dependencia lógica. Esta perspectiva propone a las 
afirmaciones como las expresiones del aparato conceptualizador de la teoría, es decir cómo el aparato que 
captura las entidades de diverso tipo que a su vez conforman el ámbito de la realidad del que se ocupa. 

Ese mismo enfoque asume a las teorías como entidades cuya estructura presenta un componente formal 
(leyes o hipótesis) y un componente empírico que refieren justamente el campo de aplicación de estas. Las 
teorías presentan un núcleo que se mantiene inalterable mientras que los componentes accidentales se van  
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modificando en función del contexto socio histórico en el que la producción científica se esté generando, 
por lo que a la luz de este texto se vea como cuestionable el modelo cuali-cuantitativo de investigación. 

Consideraciones Finales

El componente teórico es base fundamental para el potencial explicativo de una investigación. Sin embargo, 
para que ello se logre, se hace necesario manejar cómo se construyen estas teorías que lo componen. Un 
aspecto clave en esta idea es la de qué tipo de teoría es la que se ha de emplear y cómo tal tipología se da 
y encaja con el enfoque de la investigación que se desarrolla. Esto puede verse en el significado y valor 
asignado por el investigador a la teoría. Este aspecto se evidencia en sí con el uso de tales o cuales teorías 
como un eje iluminador en el tránsito de la investigación o por fines explicativos, como en el caso de la teoría 
fundamentada en la investigación cualitativa.

Sin embargo, la exposición de argumentos en la fundación de las teorías, deja ver que esto va más allá de 
la mera selección de teorías preexistentes, sino que constituye un problema a resolver por el investigador en 
el por qué elegir unas y no otras teorías y cómo estas teorías tienen correspondencia con la formulación del 
problema, objetivos de la investigación y principalmente el enfoque epistemológico de la investigación. Se 
ha dejado claro que las teorías entre enfoques comparten criterios, sin embargo a la hora de seleccionarlas 
no debe representar esto, un choque con los núcleos centrales que caracterizan a cada uno de ellos.
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en el Ámbito Empresarial
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Resumen: Definitivamente que el COVID-19 coadyuvó a hacer más complejo el devenir socioeconómico en todos los países, irrumpiendo también las formas de investigar 
en las ciencias económicas y sociales, exigiendo mayor profundidad en los estudios en ese campo de estudio, pues ya no son suficientes los abordajes disciplinarios 
y enfoques metodológicos aislados, debido a que la realidad empresarial ahora es distinta, lo que implica reconsiderar procesos y estrategias organizacionales. Esto 
motivó a reflexionar sobre el uso actual de multimétodos que se apoyan en procesos online, como estrategias de investigación en el ámbito empresarial, empleando 
criterios hermenéuticos, a través de la revisión documental sobre el tema. Se concluye que los diseños multimétodos con soporte online emplean instrumentos y técnicas 
de recolección de datos cualitativos y cuantitativos, mediante las tecnologías de información y comunicación para ahondar en los problemas que aquejan al sector 
empresarial de una manera más amplia y pertinente, generando aportes tanto a la mencionada actividad como a los términos científicos desde su perspectiva, y de esa 
forma continuar investigando, sin exponer al contagio del coronavirus, tanto a los agentes informantes como a los integrantes de los equipos de investigación.

Palabras clave: Multimétodos online, Investigación, Tecnología de la Información y la Comunicación, Sector Empresarial.

Abstract: Definitely, COVID-19 contributed to making the socioeconomic evolution more complex in all countries, also disrupting the ways of investigating in the 
economic and social sciences and demanding greater depth in studies in this field of study, since there are no longer enough approaches disciplinary and isolated 
methodological approaches, since the business reality is different now, which implies reconsidering organizational processes and strategies. This motivated us to reflect 
on the current use of multi-methods that are supported by online processes, as research strategies in the business environment, using hermeneutical criteria, through 
the documentary review on the subject. It is concluded that multi-method designs with online support use instruments and techniques for the collection of qualitative 
and quantitative data, through information and communication technologies to delve into the problems that afflict the business sector in a broader and more pertinent 
way, generating contributions both to the aforementioned activity and the scientific terms from their perspective and thus continue investigating, without exposing the 
contagion of the coronavirus, both to the reporting agents and to the members of the research teams.

Keywords: Multi methods, Research, Information technology and communication, Business Sector.

Introducción

Desde el año 2020 todas las sociedades del planeta experimentaron caos e incertidumbre, ante la pandemia 
que se estaba expandiendo en todos los países de manera desbordada, generando gran cantidad de pérdidas 
humanas, cierre de empresas, aislamiento de personas por zonas, regiones y países, paralización de actividades 
económicas, educativas, públicas, entre otras, conduciendo a desequilibrios en los mercados, así como un: 

“repensar estratégico interactivo de las empresas en pro de generar ventajas competitivas y la ampliación 
de la participación del mercado, (…) preservar la salud y seguridad del ser humano será la prioridad; más 
allá de un deber se convertirá en el resguardo y protección diaria para que no haya riesgos de contagios” 
(Useche et al, 2020).

Ante esto, muchas actividades económicas, educativas, políticas, sociales, culturales, artísticas y 
científicas, entre otros, también tuvieron que crear estrategias empleando fundamentalmente las tecnologías 
de información y comunicación para intentar mantenerse activas ante esa coyuntura sanitaria, que impuso 

1 Correo electrónico: mariauseche@yahoo.es 
2 Correo electrónico: wileidys@hotmail.com
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también cambios estructurales, organizacionales, comunicativos, de seguridad, entre otros. Esas alteraciones 
generaron todo tipo de impactos negativos, siendo los más afectados los ámbitos financiero y laboral, 
respectivamente. En ese marco, el desenvolvimiento de la investigación científica en las ciencias económicas 
y sociales también conllevó a reconsiderar sus planteamientos, problemas a investigar en términos de 
pertinencia y métodos, pues los tradicionales con sesgos cuantitativos y cualitativos no responden a la 
complejidad del entorno y tampoco al caos de la dinámica del sector empresarial en pandemia. Ante esto, se 
consideró relevante reflexionar sobre los multimétodos con soporte online, como estrategias de investigación 
en el ámbito empresarial, empleando criterios hermenéuticos, a través de la revisión documental sobre la 
temática en cuestión, para ello se realizó una búsqueda en Google Scholar y Journal STORage (JSTOR) 
empleando las palabras “multimétodos”, “online” y “empresas”, aunque no se encontraron documentos con los 
tres descriptores se seleccionaron 13 artículos científicos referentes a multimétodos en ciencias económicas 
y sociales en inglés y en español, tomando como criterios: la relevancia y mayor relación con el ámbito en 
estudio; complementariamente, se consultaron textos especializados y artículos científicos sobre el ámbito 
empresarial de manera comedida dada las limitaciones de extensión estipuladas en el presente documento.

Multimétodos Online en las Ciencias Empresariales 

El enfoque multimétodo es una estrategia de investigación que consiste en el uso de dos o más procedimientos 
para indagar sobre un objeto de estudio o fenómeno, en diferentes momentos o fases de la investigación. 
Para Ruiz (2008) ofrece una mayor flexibilidad para adaptarse a la “comprensión y explicación de una 
realidad, como la actual, caracterizada por su multidimensionalidad y complejidad, todo lo cual permite ir 
más allá en el conocimiento del objeto de lo que podrían aportar en forma independiente de dicho enfoque”. 
Otros autores como Creswell et al. (2004), consideran que “requiere mucha mano de obra ya que implica 
múltiples etapas de recopilación y análisis de datos”; para Cárdenas (2019) permite “alcanzar un resultado 
más completo, enriquecido, penetrante y fiel de la realidad u objeto de estudio presente en un entorno 
multidimensional y complejo”. 

Los multimétodos han sido denominados también como métodos mixtos y modelos múltiples (Ambrocio y 
Chávez (2020), Charres (2020), Herrera (2018), Mendizábal (2018); sin embargo, Tashakkori y Teddlie (2003) 
hacen una clara distinción entre los tres, a saber: los métodos mixtos tienen una alineación epistemológica 
similar, lo cual permite la integración de estrategias y procesos de otro enfoque de investigación, para 
estudiar el mismo objeto o fenómeno; por su parte, los modelos múltiples emplean los enfoques cualitativos 
y cuantitativos en cada fase del proceso de investigación; mientras que el  multimétodo utiliza de manera 
independiente ambos enfoques (cualitativo y cuantitativo) sobre el mismo objeto o fenómeno de estudio 
y se emplean estrategias de integración, como la triangulación para validar la información y afianzar la 
fiabilidad de los resultados obtenidos en los estudios. Particular atención ha tenido el multimétodo, porque 
diferentes autores (Bericat, 1998; Morse, 2003) han creado un conjunto de diseños que abren un abanico de 
alternativas entre paradigmas y desde diferentes paradigmas, sin generar contradicción ni epistemológica 
ni metodológica.

Cualquiera que sea el diseño multiparadigmático a escoger de acuerdo con los fines de la investigación, 
resulta importante resaltar para Guerrero-Castañeda et al. (2016) que: “la claridad y conocimiento 
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metodológico que parte de las bases epistemológicas es la fortaleza del investigador; (…)  por lo que precisa 
garantizar la coherencia epistemológica, la misma que sostendrá el paradigma bajo el cual se investigará 
el fenómeno”, de allí que las técnicas e instrumentos a emplear en la recopilación de datos requieren tener 
consonancia con el diseño, pero también deben ser realistas y ser propicias con las limitaciones de acceso 
físico y presencial ante el contexto pandémico, sobre todo si son investigaciones de maestría, especializaciones 
y doctorado, que tienen tiempos administrativos establecidos. 

En el marco de pandemia, resulta propicio recordar las bondades de las Tecnologías de Información y 
Comunicación y la relevancia de que los multimétodos sean diseñados desde una orientación online, para 
que la implementación de técnicas e instrumentos de recolección de datos sea eficiente y mermen los costos 
de esa fase del proceso de investigación. En tal sentido, en el cuadro 1 se presenta una síntesis de medios 
virtuales documentales, en los cuales se pueden accesar de manera digital a tesis de pregrado, maestría, 
doctorales, artículos científicos, ensayos, libros virtuales, resultados de proyectos de investigación, informes 
de organizaciones públicas, privadas, gubernamentales entre otros, que permitan tener información 
actualizada sobre el tema, entorno o actividad que se investigue, así como fundamentar el problema de 
investigación de una manera más amplia y completa, crear los antecedentes de la investigación, cotejar los 
métodos empleados, problemas encontrados y estrategias desarrolladas previamente, así como identificar 
a otros investigadores que estén indagando la misma temática para establecer futuras relaciones científicas, 
entre otros.

En el año 2020, las personas acogieron las redes sociales explotando todo su potencial comunicativo, 
convirtiéndose en medios actualizados, a través de los cuales podían estar conectados con sus clientes y 
potenciales consumidores, y por tanto emplear en el momento empírico las redes sociales abiertas y 
académicas, no solo como medios virtuales de interacción empresa-sociedad, sino también para recopilar 
datos veraces y actualizados sobre el comportamiento del consumidor, cambios en segmentos de mercado, 
entre otros, permitiendo conocer aciertos y desaciertos de las empresas, así como necesidades y deseos de los 
consumidores mediante instrumentos virtuales, como: video-entrevistas, reuniones en grupos e individuales 
por medio de chats, entrevistas abiertas o estructuradas, recopilar imágenes, medir los avances de las redes 
de investigación, sin olvidar que estos medios son flexibles y permiten la aplicación de cuestionarios cortos 
y cerrados, pues para los más extensos o con mayor complejidad en responder los correos electrónicos 
tienden a ser más  propicios.

Otra información importante para los multimétodos online que se observa en el cuadro 1 son los 
buscadores académicos y de recursos académicos porque ellos agrupan publicaciones actualizadas de la 
comunidad científica y académica que permiten estar a la vanguardia en el campo de la investigación, por 
lo que resultan ser  medios valiosos para todo investigador, bien sea para hacer consulta de actualidad, para 
estudios históricos, o para clasificaciones o búsquedas específicas por países, regiones, campos de estudios, 
temáticas, entre otras.
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Cuadro 1: Medios, Herramientas e Instrumentos Digitales en Investigación Científica

Medios virtuales

documentales
Redes Sociales 

Académicas
Instrumentos 

virtuales

Redes 
Sociales

abiertas

Medios 
virtuales de 
Interacción

Buscadores 
Académicos

Bibliotecas 
digitales ResearchGate Video-

entrevistas Instagram Skype 
Citeseer

Redalyc

Revistas 
científicas 
electrónicas

Academia.edu Grupos focales 
en Red Facebook Zoom

Google 
académico

Dialnet

e-libros RedoLac Documentales 
en internet WhatsApp Google 

meet
Chemedia

Scielo

Bases de datos Faculty of 100 Chats Twitter Canales de 
YouTube

Highbeam 
Research

Scopus

Localización  de 
rastros digitales Imágenes Telegram Jitsi

Refseek

Clase

Fuente: Elaboración propia

Todos estos medios, herramientas e instrumentos digitales gracias al internet y a los espacios virtuales 
que han surgido, son un gran potencial de datos cualitativos, cuantitativos, documentales, observacionales, 
históricos y conversacionales, entre otros, que a la vez facilitan de una manera planificada y organizada 
triangular información, desarrollando las potencialidades y bondades del internet que dan cabida a la 
implementación de multi-técnicas y multi-instrumentos para validar y otorgar fiabilidad a los resultados de 
las investigaciones y tengan el reconocimiento de la comunidad científica y de la sociedad, pues como señala 
Useche et al. (2019).

“El investigador en el mundo actual, sujeto a los cambios, debe tener la capacidad de poder observar 
su objeto de estudio desde todas aquellas perspectivas que le permitan ampliar su análisis, ya que solo 
esa visión le permitirá ahondar sobre los elementos que estudia y diferenciar su trabajo del resto de los 
trabajos. En este mundo, se busca originalidad y superación de conceptos; lo cual sólo se logrará a través 
de una visión amplia sobre lo que se estudia (…)” 

Para ello, los multimétodos emplean un conjunto de estrategias en la práctica para integrar información 
faltante, complementaria o verificar datos, bien sea cuali o cuantitativa y aunque su precursor fue Morgan 
(1997, 2007), Bericat (1998) desarrolló la capacidad de síntesis y las agrupó en tres tipos, a saber: estrategia 
de complementar, estrategia de combinar y la estrategia de triangulación; todas las estrategias se encuentran 
en correspondencia con la metodología y están vinculadas con los diseños de investigación y las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos.

Por lo cual, es importante hacer referencia a dichas estrategias señalando ejemplos específicos para el área 
empresarial, de manera que pueda observarse cómo en cada uno de los casos puede aplicarse3, cabe destacar 
que los ejemplos fueron extraídos de Useche et al. (2019):

3 Para poder conceptualizar más ampliamente cada una de las estrategias se sugiere visitar: http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2019/07/Bericat-La-Inte-
gracion-de-Los-Metodos-Cuanti-y-Cuali.pdf   
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• COMPLEMENTAR: Cuando se complementa se cuenta con dos imágenes distintas de la realidad 
o dos estructuras paralelas. El trabajo se realiza bajo ambos métodos por separado, el objetivo es 
enriquecer la comprensión de los hechos a través de ambas visiones. Ejemplo: Gerencia Estratégica 
a través de una encuesta (cuestionario) y otro trabajo a través de una sesión de profundidad (guía de 
observación).

• COMBINAR: Se busca perfeccionar los resultados obtenidos con un método, las fortalezas de un 
método completan las debilidades del otro. Ejemplo: Cuando se trabaja con el tema de Gerencia 
estratégica y se aplica la encuesta (cuestionario), pero se considera que no es suficiente la información 
recolectada y se requiere ampliar la misma se complementa con una entrevista (guía de entrevista).

• TRIANGULAR: En este caso se llevan a cabo los dos métodos para cumplir el mismo propósito, el 
componente integrador se basa en la posible convergencia o divergencia. Cabe destacar que, mientras 
más diferentes sean los métodos mayor precisión y claridad se otorga a los resultados coincidentes. 
Ejemplo: A un mismo grupo de personas se aplica la técnica de la encuesta (escala) y también una 
técnica sociométrica (test sociométrico) para verificar la afinidad con su grupo de trabajo.

De esta forma, puede observarse cómo es viable la combinación de métodos, técnicas e instrumentos 
y cómo puede ser aplicada en las ciencias empresariales, de manera que se pueda obtener una visión más 
amplia del tema a investigar al obtener informaciones diversas desde distintas formas y medios, sobre todo 
en estos tiempos cuando los medios digitales ofrecen grandes ventajas en la obtención y almacenamiento 
de información.

Conclusiones

La complejidad social y económica que ha surgido con la pandemia ha exigido a la comunidad científica 
ampliar sus posibilidades metodológicas para estudiar los problemas empresariales ante el agotamiento de la 
idea que un solo método es suficiente para discutir y resolver problemas en las ciencias económicas y sociales, 
de allí que los multimétodos online ofrecen una amplitud de posibilidades para que los investigadores 
desarrollen sus proyectos o estudios científicos con mayor profundidad. 

Por otro lado, las reconocidas bondades de las Tecnologías de Información y Comunicación dan veracidad 
a la implementación de técnicas e instrumentos de los multimétodos online, que también admite la aplicación 
de estrategias de integración para validar el conocimiento y responder a los problemas empresariales que 
afectan a la sociedad en general, pues lo importante es tomar de cada método sus fortalezas para enriquecer 
la explicación y comprensión del objeto o fenómeno que se investiga, minimizando los riesgos de contagio 
del coronavirus, tanto a los agentes informantes como a los integrantes de los equipos de investigación, 
mientras se mantiene activa la actividad investigativa.

Para finalizar, se tiene que observar también la oportunidad de enriquecer los procesos de investigación 
y generar un mayor aprendizaje para los involucrados en el proceso, pudiendo aplicar estrategias desde 
distintas perspectivas y combinados con el uso de la tecnología, proporcionando nuevas visiones sobre los 
temas empresariales.
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Resumen: El artículo devela el papel de la universidad pública autónoma venezolana en el desarrollo investigativo del país, considerando en esta oportunidad la 
perspectiva de sus autoridades rectorales. Para ello se desarrolló un estudio desde el paradigma interpretativo y desde un enfoque cualitativo, se siguieron las pautas 
del método hermenéutico y el análisis de contenido. Respecto a la documentación utilizada, se consideraron referentes teórico-legales y materiales institucionales de 
acceso abierto con contenido emitido por siete representantes de la gerencia de instituciones universitarias públicas autónomas, los cuales conformaron las unidades 
de análisis de interés. Para garantizar la fiabilidad de la investigación se realizó una triangulación de datos y de teoría. Los hallazgos permiten concluir que para las 
autoridades rectorales seleccionadas las instituciones dirigidas por ellos siguen apoyando la función investigativa universitaria como parte de su misión organizacional, 
adoptando una posición abierta a pensamientos diversos y acordes con el fortalecimiento de los valores, la defensa de principios como ética, justicia y libertad, la 
difusión del conocimiento, un carácter crítico e integral con el cual manifiestan incorporar el modelo económico de la nación para posibilitar su conducción hacia el 
desarrollo y el progreso.

Palabras clave: papel de la universidad, desarrollo investigativo del país, perspectiva rectoral, universidad pública autónoma venezolana.

Abstract: The article reveals the role of the Venezuelan autonomous public university in the country’s research development, considering this time the perspective of its 
governing authorities. For this, a study was developed from the interpretive paradigm and from a qualitative approach, the guidelines of the hermeneutical method 
and content analysis were followed. Regarding the used documentation, theoretical-legal referents and institutional open access materials with content issued by seven 
representatives of the management of autonomous public university institutions were considered, which made up the units of analysis of interest. To guarantee the 
reliability of the research, a triangulation of data and theory was carried out. The findings allow us to conclude that for the selected rector authorities, the institutions 
directed by them continue to support the university investigative function as part of their organizational mission, adopting a position open to diverse thoughts and 
in accordance with the strengthening of values, the defense of principles such as ethics, justice and freedom, the dissemination of knowledge, a critical and integral 
character with which they claim to incorporate the economic model of the nation to enable its conduction towards development and progress.

Keywords: role of the university, research development of the country, rectoral perspective, Venezuelan autonomous public university.

Introducción

La gerencia constituye un factor práctico y determinante para todo de organización, cada una de las cuales 
ha entrado a este milenio en condiciones que les permiten un mayor o menor acoplamiento a los retos 
que éste ha traído consigo. En el caso de las organizaciones universitarias públicas autónomas venezolanas, 
el reto contempla tomar decisiones, así como emprender iniciativas y adecuaciones diversas en pro de 
demostrar su capacidad para superar sus propias limitaciones y cumplir con su misión institucional. A pesar 
de encontrarse insertas en un contexto político, económico y social turbulento, complicado actualmente 
por una conflictiva relación con el gobierno de turno, no pueden obviar su razón de ser y su rol histórico de 
contribuir con el desarrollo del país a través de la investigación.

1 Correo electrónico: normacaira@gmail.com 
2 Correo electrónico: jgsanchezmorles@gmail.com
3 Correo electrónico: lescher77@gmail.com
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Considerar este ámbito invitó a revisar concepciones gerenciales como la expuesta hace casi dos décadas 
por Drucker (2004), para quien constituye un proceso continuo donde destaca la acción de lograr sus 
propósitos a la par de cumplir con su papel o rol institucional. Una acción ubicada en la fase estructural de 
la función de planeación, un elemento común de la conformación organizacional en diversos subsistemas 
interrelacionados (Robbins y Coulter, 2018), como el representado por las universidades públicas autónomas 
venezolanas. En este sentido, se observa una concordancia con Pérez y Moreno (2017), quienes exponen la 
relación existente entre gerencia universitaria, organización y misión para garantizar el cumplimiento cabal 
de la función de estas instituciones ante la sociedad. 

De manera complementaria, la revisión de aspectos teórico-gerenciales relacionados con la universidad 
posibilitó explorar tanto la Ley de Universidades vigente (1970) como la taxonomía de Solé y Coll (2000), 
Solé y Llinás-Audert (2011). Una propuesta analítica basada en soluciones organizativas gerenciales como 
resultado de su interacción con las demandas y el dinamismo de su entorno, que permitió caracterizarla 
como convencional moderna (Lescher y Caira, 2012), (Lescher et al., 2015). En este sentido, se le describió 
en su momento como una modalidad gerencial que incorporaba con dinamismo los servicios de apoyo a 
actividades de formación e investigación, mientras se mantenía la profesionalización de la funcionalidad 
institucional, algo que se ha visto afectado, según las autoridades rectorales y Albornoz (2013), por la 
actuación del gobierno central.

Reseña histórica

La realidad del caso venezolano es similar a la propia de sus homólogas latinoamericanas, en referencia 
a su constitución bajo un modelo napoleónico o profesionalizante (García-Guadilla, 2013), con el cual se 
otorgó mayor peso a la formación que a la investigación (Albornoz, 2013). Una modalidad caracterizada por 
su conformación en facultades integradas por escuelas profesionales responsables de diseñar el currículo 
de cada carrera, recibiendo su nombre de forma acorde con la formación impartida, siendo reconocidas 
igualmente por otorgar licencias de ejercicio para insertar a sus egresados en el mercado laboral y crear 
paulatinamente nuevas estructuras para cubrir expectativas de quienes deseaban dedicarse a la investigación. 

En concordancia con lo anterior, cabe mencionar que en Venezuela se cuenta con cinco universidades 
públicas autónomas, siendo la Universidad Central de Venezuela (UCV, s.f.) la primera institución en ser 
creada, hecho ocurrido durante el año 1721. Para el año 1785 se funda la Universidad de los Andes (ULA, 
s.f.), seguida en 1891 por la aprobación del establecimiento e inicio de actividades de La Universidad del 
Zulia (LUZ, s.f.), decisión que permitió cubrir las expectativas de la región occidental del país. Un año 
después se da a conocer la instauración de la Universidad de Carabobo (UC, s.f.), en 1892, constituyéndose 
en la cuarta entidad en comenzar a profesionalizar el recurso requerido para encauzar los procesos de 
desarrollo del país. Finalmente, la instauración de estas entidades cierra con la aprobación de la Universidad 
de Oriente (UDO, s.f.) en el año 1958, con lo cual se logra contar con universidades públicas autónomas en 
diversas zonas geográficas de la nación. 
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Metodología

La investigación se desarrolló en el marco de un paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, 
realizando aproximaciones sucesivas al fenómeno social seleccionado a partir de argumentaciones dialógicas 
(Corbetta, 2014). Para ello se desarrolló una revisión documental con apoyo en el método hermenéutico 
y el análisis de contenido (Izcara, 2014). Respecto a la validez y la fiabilidad del estudio, se utilizó la 
triangulación de datos y de teoría (Álvarez-Gayou, 2003, Taylor et al., 2016). Referente a las unidades de 
análisis, estuvieron conformadas por siete representantes de la gerencia universitaria, pertenecientes a las 
cinco universidades públicas autónomas venezolanas mencionadas con anterioridad: UCV, ULA, LUZ, UC 
y UDO. La información recopilada se basó en documentos públicos emitidos durante eventos realizados en 
fechas de relevancia para estas instituciones, como lo son los actos de grado, aniversarios institucionales y 
consejos universitarios extraordinarios.

Resultados

Desde la perspectiva de las autoridades rectorales, los desafíos de la crisis y los riesgos de la incertidumbre 
llevan a la universidad a volver su mirada hacia su origen, a revisar la esencia de su misión y retomar 
con fuerza el camino a seguir, sin distingos de clase, posición o ideología. A través de sus publicaciones 
manifiestan, en un discurso con tendencia política, que la universidad es una institución donde se recuerda 
y enaltece la labor de generaciones de venezolanos, cuyo propósito es perpetuar un proyecto transformado 
en patrimonio, identificando a la universidad como una fuente de desarrollo intelectual desde su origen, con 
capacidad para resurgir ante la adversidad cada vez que se enfrenta a momentos de oscuridad y dificultad, 
concibiendo su misión como la direccionalidad de su desempeño organizacional.

Por ello, adoptan una posición abierta a distintos pensamientos y en correspondencia con el fortalecimiento 
de los valores, la defensa de principios como la ética, justicia y libertad, complementado por la difusión del 
conocimiento, asumiendo a la vez un carácter crítico e integral que considera e incorpora en su deber ser 
el modelo económico de la nación, con el fin de viabilizar su conducción hacia el desarrollo y el progreso a 
partir de un trabajo mancomunado, conformado por equipos de intereses diversos. Estos aportes retoman 
los lineamientos legales bajo los cuales se establece que las universidades son organizaciones al servicio de la 
nación, debiendo contribuir doctrinariamente en el esclarecimiento de la problemática nacional. Un aspecto 
contenido en el Artículo 2 de la Ley de Universidades (1970), mientras que en el Artículo 3 les asigna la 
tarea de “realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia”, un elemento respetado en cada 
institución y presente en sus propias misiones organizacionales.

Los contenidos de los documentos emitidos por las autoridades rectorales guardan coherencia con 
el planteamiento de Drucker (2004), cuando expresa que una de las posibilidades de funcionamiento 
organizacional consiste en dar alcance a sus propósitos mientras cumple con su papel institucional. Esto 
conlleva a considerar su cercana relación con la ciencia y con la historia, dos elementos indicativos de 
la necesaria deferencia del contexto. No aceptar este aspecto significaría evadir o limitar la realidad 
universitaria, coincidiendo con ello Pérez y Moreno (2017), al exponer que el objetivo de las autoridades 
universitarias se relaciona con un cumplimiento de calidad de las funciones básicas de la universidad, 



442

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

enseñanza, investigación y extensión. Funciones que deben contextualizarse con la problemática social, 
involucrando en esa tarea la misión y la visión institucional. Seguir esta perspectiva puede permitir a las 
universidades mantenerse a pesar de su situación actual, lo cual requiere contar simultáneamente con un 
liderazgo desafiante.

En este sentido, las autoridades rectorales manifiestan que se debe tener en cuenta la esencia de la 
universidad, centrando la atención en sus funciones básicas y destacando que la falla de una o varias de 
ellas significa una ruptura difícil de enmendar. Desde su perspectiva, las tres funciones son consideradas 
como una fórmula o tríada indivisible. Por ello manifiestan que la docencia no puede existir sin profesores 
ni estudiantes, añadiendo en su presente una limitación: la disminución significativa de profesionales en el 
área investigativa, debido a su necesidad de buscar mejores condiciones de vida. 

A pesar de ello, resaltan la permanencia de la universidad y la idea de continuar aportando al país 
profesionales con una sólida formación científica y con las competencias necesarias para lograr el 
fortalecimiento y la prosperidad tanto regional como nacional, retomando que durante el transcurso 
de la historia académica los avances y los aportes científicos han sido notables, ofreciendo soluciones a 
problemas en ámbitos de salud, educativos, económicos, sociales y culturales, entre otros. Planteamientos 
que coinciden con los artículos 2 al 6 de la Ley de Universidades (1970) venezolana, donde se especifica que 
son instituciones al servicio del país y que deben contribuir en la orientación de la vida nacional a través de 
disciplinas que esclarezcan los problemas. 

Inspirada en el espíritu democrático, la justicia social y la solidaridad humana, esta legislación establece 
una formación universitaria abierta a todas las corrientes de pensamiento, las cuales deben exponerse 
y analizarse con rigurosidad científica. Complementariamente, al formar parte del sistema educativo 
venezolano, las universidades públicas autónomas venezolanas deben organizarse y funcionar de forma 
coordinada con ese sistema, comprometiéndose a atender las necesidades del medio donde estén ubicadas. 
Sin embargo, su libertad de iniciativa ha venido presentando fallas, expresadas en la disminución de la 
función investigadora ante la carencia de recursos financieros y la consecuente pérdida de personal dedicado 
a ello, emigrado a otras latitudes. 

Conclusiones

Para las autoridades rectorales, es importante destacar la perseverancia universitaria ante situaciones 
adversas y el uso de acuerdos como estrategias de lucha para lograr la sostenibilidad y funcionamiento 
de las instituciones que dirigen, así como su contribución al progreso del país, considerando la evolución 
histórica de las organizaciones que dirigen, actuando con justicia, respeto y búsqueda de alianzas externas 
dirigidas hacia la sociedad civil como medio para fortalecer las condiciones de la vida de estas entidades. 
Unas condiciones de vida que reconocen la necesidad de contar con la convivencia, un elemento necesario 
para llegar a acuerdos de viabilidad en referencia al desempeño funcional de la universidad. 

De este modo esperan unificar esfuerzos para recuperar los espacios académicos con dignidad, empleando 
la razón y la verdad como parte de sus fortalezas en una acción conjunta, demostrativa de la capacidad de 
resiliencia de esta comunidad. Con esta finalidad enfatizan obrar independientemente de sus semejanzas o 
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diferencias, recordándose, como parte del análisis realizado, que sus misiones organizacionales aluden a la 
esperanza, al conocimiento y su deseo de permanencia. No puede obviarse, sin embargo, que la información 
emitida por las autoridades rectorales responde a un contexto de crisis institucional y está dirigido hacia la 
comunidad en general, destacando en su contenido un carácter político-legal. Pero también cabe destacar 
que a pesar de todo, estas instituciones aun cuentan con personal investigativo que continúa desarrollando 
su labor a pesar de las limitaciones existentes.
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Resumen: En el mundo de hoy, complejo e hiperconectado gracias a los avances de la tecnología, se configura la sociedad digital, en la cual existe una infinita gama 
de posibilidades para la generación, divulgación y acceso al conocimiento científico, por lo que, docentes e investigadores deben estar a la altura del momento y tener 
presencia en los medios que conforman el denominado “ecosistema digital de producción científica” a través de perfiles digitales en las redes sociales académicas 
así como producción académica en las principales bases de datos científicas. La presencia en redes sociales académicas, con perfiles actualizados es un factor que 
incrementa la visibilidad de su producción científica y en la posibilidad de que sus trabajos sean citados. Por estas razones, en este ensayo se aborda el papel que 
cumple el perfil digital del investigador en los procesos de gestión del conocimiento. Se organiza en cuatro apartados: La sociedad del conocimiento y el uso de la 
tecnología, identidad digital y perfil digital, gestión del conocimiento en la sociedad digital, perfil digital y gestión del conocimiento. Se concluye que, el perfil digital 
del investigador cumple un papel fundamental en los procesos de gestión del conocimiento. Por esta razón es fundamental que cada investigador construya un perfil 
digital efectivo, que constituya la máxima expresión de su identidad digital, lo que implica alimentar y mantener actualizado ese perfil digital, considerando que un 
perfil descuidado y carente de información puede afectar la reputación científica del investigador. Las universidades deben promover que sus docentes e investigadores 
actualicen sus perfiles digitales, pues esto redunda en la conformación de redes avanzadas de investigación y favorece la configuración de la identidad digital colectivas 
de la universidad y sus dependencias.

Palabras clave: Sociedad Digital, Gestión del Conocimiento, Ecosistema Digital, Perfil Digital, Redes Sociales Académicas.

Abstract: In today’s world, complex and hyperconnected  thanks to the advances in technology, the digital society is configured, in which there is an infinite range of 
possibilities for the generation, dissemination and access to scientific knowledge, therefore, teachers and researchers They must be up to date and have a presence in the 
media that make up the so-called “digital ecosystem of scientific production” through digital profiles in academic social networks as well as academic production in the 
main scientific databases. The presence in academic social networks, with updated profiles, is a factor that increases the visibility of their scientific production and the 
possibility of their works being cited. For these reasons, this essay addresses the role of the researcher’s digital profile in knowledge management processes. It is organized 
into four sections: The knowledge society and the use of technology, digital identity and digital profile, knowledge management in the digital society, digital profile and 
knowledge management. It is concluded that the digital profile of the researcher plays a fundamental role in knowledge management processes. For this reason, it is 
essential that each researcher build an effective digital profile, which constitutes the maximum expression of their digital identity, which implies feeding and keeping that 
digital profile updated, considering that a neglected profile and lacking information can affect the scientific reputation of the investigator. Universities should encourage 
their teachers and researchers to update their digital profiles, as this results in the formation of advanced research networks and favors the configuration of the collective 
digital identity of the university and its dependencies.

Keywords: Digital Society, Knowledge Management, Digital Ecosystem, Digital Profile, Academic Social Networks.

Introducción

En la actualidad la sociedad tiene como una característica fundamental su complejidad, es decir, estar 
configurada a partir de un entretejido multidimensional de “eventos, acciones, e interacciones” (Morín, 
1999), en el cual la tecnología irrumpe y conforma una sociedad digital (Carrasco, 2016), que ha catalizado 
una serie de cambios los planos social y económico (Garzón et al., 2020), abriendo todo un mundo de 
posibilidades para la generación, divulgación y acceso al conocimiento (Valdivieso y Gonzáles, 2016). Por 
esta razón, para docentes e investigadores es un imperativo estar a la altura del momento y desarrollar las 
competencias digitales necesarias para un óptimo desempeño académico. 

Las transformaciones sociales han impactado de manera ineludible los procesos de producción, gestión y 
divulgación del conocimiento científico, dando origen al desarrollo de “sistemas nacionales de investigadores 
y la vinculación con redes internacionales de intercambio científico-técnico” (Carrasco et al., 2016), con una 

1 Correo electrónico: ptorresca17@ucvvirtual.edu.pe 
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insoslayable evolución del modelo de comunicación científica que avanza desde una concepción tradicional 
centradas en la divulgación tradicional a un “modelo de comunicación científica 2.0, donde la ciencia 
abierta adquiere una especial relevancia (García-Peñalvo, 2018), en el conocimiento de gestionar en red, se 
gestan grandes comunidades de investigadores donde se comparten recursos, valores y se generan sinergias. 
(Calvo, 2018) 

En este orden de ideas, los investigadores sienten con más fuerza la necesidad de tener presencia en los 
medios que conforman el denominado “ecosistema digital de producción científica” (García-Peñalvo, 2018), 
siendo que tener perfiles digitales en las redes sociales académicas y tener presencia en las principales bases 
de datos científicas figuran entre los factores que determinan la visibilidad de su producción científica y en 
la posibilidad de sus trabajos sean citados. Por estas razones, en este ensayo se aborda el papel que cumple 
el perfil digital del investigador en los procesos de gestión del conocimiento.

La Sociedad del Conocimiento y el Uso de la Tecnología

En la denominada sociedad del conocimiento, lo virtual se convierte en una dimensión más en la vida 
humana (Garzón et al., 2020) y la manera en que se produce, distribuye y comparte el conocimiento científico 
está signada por los enfoques y prácticas propias de cultura digital (Carrasco et al., 2016) y se cuestionan 
las maneras tradicionales de hacer y divulgar la ciencia. En la época de las plataformas de educación virtual, 
del e-learning, de los repositorios digitales, de los MOOC, existe una mayor apertura y accesibilidad al 
conocimiento, trascendiendo las limitaciones que el tiempo y el espacio imponen a las maneras tradicionales 
de aproximarse a la ciencia y al conocimiento.

Desde esta visión, las competencias digitales se van posicionando como elementos transversales de 
la cotidianidad de las personas en todos los órdenes (Gabarda et al., 2017), sin embargo, las tecnologías 
digitales, salvo contadas excepciones, son consideradas sólo como herramientas, “desconociendo que las 
mismas son también el entorno vital constitutivo de los sujetos” (Carrasco et al., 2016). También se aprecia 
un sub-aprovechamiento tecnológico del ciudadano común, que “relegan el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) a actividades sociales o de entretenimiento, y se presentan fisuras 
sociales en cuanto a brecha digital y cognitiva”. (Valdivieso y Gonzáles, 2016)

Identidad Digital y Perfil Digital

En la sociedad del conocimiento emerge el concepto de “identidad digital o de identidad 2.0” (García-
Peñalvo, 2018), que comprende todas las acciones que un sujeto realiza en el ciberespacio, así como la manera 
en que es percibido por los demás. En este sentido, debido a que la denominada “Ciencia 2.0” o también 
“Ciencia Abierta”, está dando lugar a un significativo número de sistemas y servicios digitales que han venido 
haciendo más consistente y necesaria la configuración de una identidad digital de los investigadores.

Es así como surge el concepto de identidad digital del investigador, que puede definirse como “el esfuerzo 
consciente que realiza el investigador por y para ser identificado y reconocido en un contexto digital” 
(Fernández-Marcial y González-Solar, 2015). La identidad digital le permite al investigador distinguirse de 
los demás mediante la normalización, así como la divulgación de su producción científica, aportes y méritos 
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académicos. Por esta razón, hoy en día la identidad digital está asociada directamente con la reputación 
científica, entendida como el prestigio que adquiere un investigador gracias a la calidad e impacto de sus 
producciones (García-Peñalvo, 2018).

De esta manera, en vista de que la productividad académica de una investigación se ha trasladado al 
contexto digital, entonces puede entenderse que hacer una óptima gestión de la identidad digital conlleva un 
incremento sustancial en la reputación científica, convirtiéndose incluso en su marca personal. Es importante 
tener presente que en la configuración de la identidad digital intervienen cuatro elementos “cómo soy, cómo 
me veo, qué quiero que los demás vean de mí y cómo me muestro”. (Lara, 2009)

Es importante precisar que la identidad digital se expresa en la consolidación de perfiles digitales en 
las diversas plataformas, servicios y redes sociales que permiten la difusión de la producción científica, 
así como la trayectoria académica del investigador. Sitios web como Orcid, Mendeley, Scopus Id, Publons, 
Researchgate, Academia, Google Scholar y otros, ofrecen servicios y ventajas para potenciar esta identidad 
digital, a través de la construcción de perfiles que deben ser elaborados de manera sistemática y actualizados 
permanentemente. A su vez, elaborar perfiles digitales tiene importantes implicaciones éticas, debido a que 
la información que se haga pública también servirá para impactar en la configuración de la identidad digital 
de entidades colectivas como universidades o centros de investigación.

Gestión del Conocimiento en la Sociedad Digital

Otro rasgo característico de la sociedad digital es que la gestión del conocimiento está enmarcada “en la nueva 
economía o economía del conocimiento, en la que académicos y empresarios reconocen la importancia del 
conocimiento para lograr y mantener la ventaja competitiva de las organizaciones” (Calvo, 2018). Esto supone 
“nuevas formas de abordar epistemológicamente las prácticas investigativas, profesionales y docentes” y se 
dispone de una infinita variedad de medios y recursos para acceder al conocimiento, (Carrasco et al., 2016), 
entendido como “la combinación organizada y estructurada de ideas e información”. (Bellinza et al., 2011).

Cuando se habla de gestión del conocimiento se hace referencia a todas aquellas acciones que hacen 
posible la obtención, divulgación, utilización y administración de las ideas, información y saberes que posee 
una organización y los sujetos que la conforman actividades encaminadas a desarrollar, compartir utilizar 
y administrar los conocimientos que posee una organización y los individuos que en esta trabajan. Esta 
gestión del conocimiento está fuertemente ligada al uso de fuentes digitales como repositorios, bases de 
datos y redes sociales que permiten la divulgación del conocimiento.

La gestión del conocimiento apunta hacia una integración multi e interdisciplinaria de diversos campos 
de estudios en un mundo complejo (Carrasco et al., 2016), soportada en herramientas tecnológicas y 
plataformas que facilitan compartir y distribuir el conocimiento. (Bellinza et al., 2011), dirigidas a fortalecer 
la ciencia y la innovación a través de la conformación de redes avanzadas de investigación (Carrasco et al., 
2016).
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Perfil Digital y Gestión del Conocimiento

Estas herramientas tecnológicas y plataformas “ayudan a la puesta en valor de la investigación, al convertirse 
en medios para su difusión y dar soporte a diversos indicadores y métricas, bien tradicionales o alternativos” 
(García-Peñalvo, 2018). También permiten la combinación de información digital y física en tiempo real, 
“por medio de dispositivos tecnológicos, como las tablets o smartphones, que permiten crear con ello una 
nueva realidad” (Cabero-Almenara y Barroso-Osuna, 2018) y se facilitan las posibilidades de adquirir 
conocimiento, que posteriormente se pueda compartir (Calvo, 2018).

De esta manera, la gestión del conocimiento se orienta hacia la transformación de las ideas e información 
en capital intelectual, que siempre está enmarcado en un contexto en el cual emerge, circula y se utiliza el 
conocimiento. En este proceso el perfil digital cumple el importante papel de generar capacidades sostenibles 
de intercambio de conocimientos, y darle visibilidad a la producción científica de los investigadores e 
instituciones a las cuáles están adscritos.

En relación al papel que desempeña el perfil digital en la gestión del conocimiento en la docencia e 
investigación educativa, campos de actuación del autor de este documento. Es pertinente destacar que la 
investigación educativa “representa un conjunto de prácticas sociales que tienen lugar en contextos socio 
históricos y marcos políticos e institucionales que la condicionan y le dibujan perfiles específicos” (Carrasco 
et al., 2016). La identidad digital del docente e investigador educativo, expresada en la consolidación de 
perfiles digitales exitosos, favorecen la posibilidad de adquirir nuevas herramientas teóricas, metodológicas 
o prácticas que permitan una comprensión más amplia de los diversos problemas educativos, y emprender 
las transformaciones necesarias a efectos de poder incrementar la calidad de la educación que reciben los 
niños, jóvenes y adultos. 

Conclusiones

El perfil digital del investigador cumple un papel fundamental en los procesos de gestión del conocimiento. 
Por esta razón es fundamental que cada investigador construya un perfil digital efectivo, que constituya la 
máxima expresión de su identidad digital y se constituya en su “marca personal”. Esto implica asumir la 
iniciativa de alimentar y mantener actualizado ese perfil digital, considerando que un perfil descuidado y 
carente de información puede afectar la reputación científica del investigador.

Asimismo, debe considerarse que, de cara a construir una identidad digital sólida, resulta conveniente 
poseer perfiles activos y debidamente sustentados en las principales plataformas y redes: Orcid, Mendeley, 
Scopus Id, Publons, Researchgate, Academia, Google Scholar. Mientras más perfiles generados tenga un 
investigador, más posibilidades de visibilidad de su producción científica tendrá, y con ello, mayor impacto 
de sus investigaciones.

Es importante que las universidades ofrezcan todas las facilidades y los recursos formativos necesarios para 
que los docentes e investigadores que la conforman puedan construir sus identidades digitales, materializados 
en los perfiles digitales que favorezcan la visibilidad a la producción científica de los investigadores e 
instituciones a las cuáles están adscritos, en un contexto de participación, interacción e innovación. Esto 
redunda en la conformación de redes avanzadas de investigación y favorece la configuración de la identidad 
digital colectivas de la universidad y sus dependencias.
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Pilares para Impulsar la Investigación  
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Resumen: El objetivo de este artículo es apuntar cuatro pilares que sustenten el desarrollo de las investigaciones en las universidades y los centros de investigación. 
Para su desarrollo se empleó el método de investigación documental. El primer pilar está vinculado con desarrollar competencias humanas para la investigación, el 
segundo con fortalecer el liderazgo en los centros de investigación, el tercero con usar las TIC para el desarrollo multidisciplinario de la investigación y el cuarto con 
promover las implicancias éticas dentro de la investigación. Estos pilares responden a las políticas fundamentales para promover la investigación en las universidades, 
instituciones que hoy requieren recuperar su rol de promotores del desarrollo de la investigación, en el contexto de celebrar el bicentenario de independencia de la 
región latinoamericana.

Palabras clave: investigación, universidades, bicentenario.

Abstract: The objective of this article is to suggest four pillars to promote research in universities. It was used a documentary research method. The first pillar is linked to 
developing human competencies for research, the second to strengthening leadership in research centers, the third to using TICs for the multidisciplinary development 
of research and the fourth to promoting ethical implications within research. These pillars respond to the fundamental policies to promote research in universities, 
institutions that today need to recover their role as promoters of research development, in the context of celebrating the bicentennial of independence of the region of 
Latin American.

Keywords: research, universities, bicentennial.

Introducción

Es conocido la frase que menciona que la producción científica contribuye al crecimiento sostenible de un 
país. En las universidades regionales no despega a los niveles de la investigación de las grandes capitales y 
ésta a su vez, no alcanzan al nivel de los países desarrollados en investigación e innovación.

Sin embargo, las actividades enmarcadas en la investigación son especialmente importantes para la 
economía de un país, porque su labor es  alumbrar los entornos desconocidos, lo que viene representado 
por la ignorancia y los problemas por resolver, que luego permiten incrementar la productividad y un mejor 
uso de los recursos. En una sociedad globalizada esto es particularmente relevante debido a que la industria 
y la empresa requieren innovar permanentemente para mantenerse en competitividad. A pesar de ser 
conocida esta necesidad, el sector empresarial no presenta ni la capacidad técnica, ni los recursos necesarios 
para invertir en una respuesta. Por ello, se resalta la labor que debe cumplir una institución universitaria, 
en asociación con las instituciones públicas y privadas, para fomentar la investigación. De esta forma, la 
universidad cumple la labor de ser el ente que produce y difunde el conocimiento. Sin embargo:

Si bien, son muchas las demandas de productividad científica en los países; las instituciones universitarias 
presentan un bajo nivel en esta materia. La capacidad investigadora constituye una debilidad cada vez 
más frecuente en las universidades. Es requerido una reforma. (Bautista-Vallejo et al., 2020)

En este contexto, la cuarta revolución industrial, con nuevas técnicas de producción que emplean 
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sistemas inteligentes integrados, representa un peligro enorme para los países en desarrollo. Para adaptarse 
al escenario futuro es necesario fortalecer las instituciones universitarias en materia de investigación, y 
prepararlas para cumplir un rol relevante en la sociedad: la de adquirir, transformar, y comunicar de las 
cualidades positivas y negativas de las nuevas tecnologías que llegarán al entorno nacional de los países. 

A la vez, el avance tecnológico representa una oportunidad para el surgimiento de la actividad 
investigadora, debido a la conexión que aporta las nuevas tecnologías hacia el conocimiento acumulado y 
a los resultados de investigación alrededor del mundo (Antúnez-Sanchez & Veytia-Bucheli, 2020). Es decir, 
la expansión del conocimiento permite formar investigadores mejor preparados para los riesgos del futuro, 
pero se necesita incentivarlos, mostrar un camino de crecimiento, para lo cual se planteó: ¿Cuáles son esos 
elementos fundamentales sobre el cual desarrollar la investigación en las universidades?

En este aporte se identifican y señalan los pilares que pueden sostener el progreso de la investigación 
en los centros de investigación. Los pilares representan también una necesidad sostenerse en fundamentos 
básicos y horizontales sobre el cual elaborar la organización, el seguimiento y dirección de la actividad 
investigadora. Las tecnologías de la información  representan hoy una necesidad de adquisición y a la vez 
una oportunidad para gestionar de forma eficiente la actividad científica. (Bautista-Vallejo et al., 2020)

A ello se suma la importancia de constituir comités de ética dentro del desarrollo de la actividad 
científica. Y que estos sean diáfanos en su funcionamiento (Cruz-Ortiz et al., 2020). Los códigos éticos son 
primordiales porque dan notoriedad y prestigio a la investigación y a la institución que la dirige. La ética 
representa el baluarte invaluable para las universidades, sobre la cual reposa la credibilidad y la confianza de 
los resultados de las investigaciones que realiza.

Desarrollo

Pilar 1. Desarrollar competencias para la investigación

La competitividad para la investigación  se refiere a formar conocimientos y habilidades en las personas 
que llevan a cabo actividades científicas. Desarrollar estas competencias es clave porque los alcances que se 
logran luego contribuyen a la productividad del país. Es necesario que los profesionales a quienes se les ha 
encargado un presupuesto para llevar a cabo un proyecto de investigación cuente con la capacidad técnica 
y científica para llevar a cabo dicho estudio con la calidad requerida (SENESCYT, 2019). El componente 
humano es clave para dirigir los proyectos de investigación, por lo cual contar con el personal con las 
competencias idóneas es clave dentro de los centros de investigación.

La universidad presenta contradicciones cuando la función de hacer investigación y enseñar ciencia se 
mezcla. En la actualidad existe la hegemonía del profesor-docente, cuando según los nuevos roles se 
requiere más al profesor-investigador. (Bautista-Vallejo et al., 2020).

Los profesionales asignados a la actividad de investigación están bajo una presión acumulada por presentar 
informes de sus investigaciones culminadas. Estos manuscritos se encuentran bajo cumplimiento de los 
estándares cuantitativos de producción científica; lo que por falta de competencias para la investigación, 
puede impulsarlos fuera del marco ético y enfocarse en “la agenda productiva” es decir, producir lo más fácil 
y no enfocarse en lo más relevante. (Cruz-Ortiz et al., 2020). Por lo tanto:



454

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

La formación de investigadores es un proceso complejo que responde a la formación de competencias 
estratégicas en materia de investigación porque, lamentablemente, es reducido el capital humano que se 
dedica a generar ciencia en las universidades.  (Reynosa-Navarro et al., 2020) 

La investigación actualmente se ha transformado en el eje fundamental del rol universitario y se ha 
vinculado con una enseñanza de calidad y responsabilidad social (Gómez-Arteta et al., 2020). La sociedad 
requiere que esta actividad se fortalezca y que contribuya a resolver problemas de la comunidad (Reynosa-
Navarro et al., 2020). Esta es la labor de la universidad y el rol que se le demanda cumplir.

Pilar 2. Fortalecer el liderazgo en los centros de investigación

Dentro de la universidad, los centros de investigación son los órganos encargados de promover, dirigir 
y publicar las investigaciones que se llevan a cabo y constituyen el principal vehículo para fortalecer la 
producción científica, ya que se enfocan en producir y expandir el desarrollo del conocimiento científico 
(Aguilar de Cáceres, 2020). La industria privada todavía no invierte de forma significativa en investigación y 
los institutos de investigación de carácter público cuentan con un presupuesto reducido. Por ello, se constata 
que  el liderazgo es primordial en los centros de investigación porque es el ente por naturaleza y misión 
fomentar la investigación.

El objetivo de las instituciones científicas de alta calidad pasa por ser entes capaces de generar conocimiento 
para la creación o adaptación de nuevas tecnologías emergentes, las mismas que contribuyan a desarrollar la 
ciencia en las universidades. Se requiere contar con el liderazgo de los centros de investigación para proteger 
la propiedad intelectual presentes cuando se hace investigación (SENESCYT, 2019). Las personas a cargo 
de desarrollar investigación requieren que su institución cuente con experiencia registrando, publicando y 
patentando los logros que se alcance producto de su actividad investigativa.

La dirección de los centros con objetivos de investigar, parte por los criterios básicos de contratación de 
personal idóneo en las áreas que corresponde. Muchos de los logros alcanzados se deben a las competencias de 
las personas que están a cargo de estas instituciones (Perines, 2020). Es vital contar con centros de investigación 
que lideren las investigación en las universidades. En la figura 1 se esquematizan las principales funciones. 

Figura 1. Funciones sugeridas que debe cumplir las universidades en materia de investigación

Fuente: Elaboración propia.
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Es una labor de las universidades, a través de sus centros de investigación, la de promover la investigación 
en diferentes campos, que respondan al contexto socioeconómico y ambiental. Además, este desarrollo debe 
darse de la mano de su capital humano, docentes y comunidad estudiantil de las universidades, para diseñar 
y consolidar políticas que produzcan conocimiento que beneficie a la sociedad. Para ello, resulta vital liderar 
la conexión con otras entidades promotoras de la investigación, a nivel nacional e internacional. 

La cátedra del docente debe ser de pensar, opinar y actuar con libertad, pero cuidando que esa libertad 
guiada por una base epistemológica y científica. Esta base la proporciona la investigación (Gómez-Arteta et 
al., 2020).

Se afirma que la investigación es el camino para fortalecer la imagen institucional de las universidades. 
Refleja el grado de madurez y su aporte en su sociedad. Este criterio está fundamentado en la madurez 
técnica para organizar los conocimientos impartidos. Los centros de investigación, en el interior de las 
universidades, cumplen un rol de vital importancia para gestionar y dirigir los procesos de investigación.

Pilar 3. Usar las TIC para el desarrollo multidisciplinario de la investigación

Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son parte del escenario que trae 
la globalización. Este avance viene fortalecido con la expansión de tecnologías de conectividad y acceso a la 
información (Hernández-Palma et al., 2020). Hoy se requiere de personas  que conozcan cómo gestionar el 
conocimiento para aplicarlo en el momento requerido.

Su uso se observa en la realidad inmediata de las bibliotecas, que al adaptar las TIC han creado nuevos 
procesos para organizar, almacenar e incluso para transmitir y entregar información. De esta forma se ha 
expandiendo el servicio fuera del ambiente físico de las bibliotecas (Antúnez-Sanchez & Veytia-Bucheli, 
2020). Las bibliotecas cumplen un rol de importancia en la formación de la investigación. Muchas 
investigaciones, particularmente las de revisión sistemática se sustentan en el grado de acceso que cuentan 
los investigadores a las grandes bases de datos.

La exploración de avances en las TIC aplicadas al campo de los servicios de información para las 
bibliotecas universitarias es un recurso relevante que contribuye a fomentar la investigación y a mejorar la 
calidad de los estudios (Hernández-Palma et al., 2020).

Lograr la adopción de las TIC en la investigación permite a los usuarios de las bibliotecas obtener un rápido 
acceso a la información requerida para los proyectos de investigación. Con ello se genera un incremento de 
rapidez en el desarrollo del estudio. Llegando más lejos, también permite generar redes de investigadores a 
nivel global, con lo cual el progreso en materia de investigación de las universidades suele tener un empuje 
considerable. Estas tecnologías son relativamente accesibles de conseguir, la principal dificultad es contar 
con el personal con las competencias idóneas para promover su uso y poner en práctica el conjunto de 
herramientas al alcance de los investigadores. En la figura 1 se presentan ideas base de las condiciones que 
deben darse en estos servicios.
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Figura 2. Condiciones de los servicios virtuales universitarios

Fuente: Hernández-Palma, Niebles-Núñez, Pacheco-Ruiz (2020)

El proceso de gestión de la información constituye una actividad estratégica llevada a cabo por una 
organización. En el caso de las universidades, se requiere incrementarlo constantemente con la experiencia 
de quienes participan en las actividades de investigación (Antúnez-Sanchez & Veytia-Bucheli, 2020). 
La investigación es un proceso para generar nuevo conocimiento y el almacenamiento de lo logrado es 
requerido. Para esto, los medios de almacenamiento digital son ideales por su practicidad e idoneidad de 
acceso.

Las TIC están generando una auténtica revolución en todos los campos. Ha transformado de forma 
radical muchos ámbitos en el desarrollo de la investigación, entre los que destacan los sistemas de acceso 
a la información y procesamiento de datos en entornos sistematizados. (Bautista-Vallejo et al., 2020) 

Se debe considerar a las TIC como una herramienta que debe usarse permanentemente en los centros 
de investigación. Adecuarse a los progresos tecnológicos es primordial para aquellos que ejercen la labor 
de investigadores. Estas tecnologías permiten el acceso a bibliotecas de instituciones de prestigio, así como 
permiten establecer una red de conexión con otros investigadores. Las universidades deben impulsar su 
implementación y capacitación en el uso de estas tecnologías en el campo de la investigación.

Pilar 4. Promover las implicancias éticas en la investigación

La promoción de la ética en la investigación constituye un estatus importante por destacar en los centros 
de investigación. Está ligada a la formación de una cultura de intercambio (Antúnez-Sanchez & Veytia-
Bucheli, 2020) donde la producción de conocimiento es interrelacionarse con otros, bajo los códigos éticos 
profesionales. 

La ética comienza en el diseño de las líneas de investigación. El dilema de elegir entre qué línea es relevante 
para contribuir al conocimiento genera un conflicto ético que las universidades deben saber priorizar (Cruz-
Ortiz et al., 2020). Una práctica que, si bien parece simple y común, puede requerir de análisis complejo 
y de buen sustento en su justificación. Esta actividad resulta vital para fomentar la investigación en las 
universidades.

Los principios éticos orientan la investigación. Representan los límites entre lo permitido y lo que está 
fuera de lo posible. Su aplicación se relaciona con las buenas prácticas dentro de la investigación. Si bien 
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es relativo al diseño y población de estudio, los códigos éticos tienen la capacidad de validar o anular un 
procedimiento de partida. (Cuadros-Contreras, 2019)

El componente ético es vital y debe ser implementado en el desarrollo de la investigación. Es necesario   
establecer principios claros a través de reglamentos debidamente socializados para su aplicación. La ética 
es necesaria como parte de la formación de los futuros investigadores. No debe únicamente verse como un 
reglamento, sino como una manera respetable de hacer ciencia. En otras palabras:

La ética no es únicamente un asunto de código o de reglamentos. Si bien no excluye la posibilidad o hasta 
la necesidad de dichos recursos. Por el contrario es necesario comprender a la ética como una práctica 
dócil, emparentada con el ejercicio de reglamentación de nuestras propias acciones y de nuestros deseos.  
(Estrada-Cely & Parra-Herrera, 2016)

No puede haber investigación sin ética. La ética es parte del proceso de investigación y contribuye a 
fortalecer la conexión de respeto y la valoración entre los investigadores. Contribuye a mejorar la imagen 
de la investigación y en extensión de la institución que lo avala.

Conclusión

La formación y desarrollo de habilidades investigativas en los centros de investigación es un componente 
fundamental para las universidades (Blanco-Guzmán, 2020). Para lograrlo se requiere que las estrategias 
vayan enfocadas a formar competencias en las personas involucradas. Estas competencias parten por inculcar 
el método científico, así como impulsar el fortalecimiento en el uso de tecnologías y técnicas aplicadas a 
la investigación, sin dejar de lado la ética y los valores vinculados para desarrollar la investigación. Estas 
competencias permiten a los investigadores formar una cultura científica acorde a la ciencia, y constituye 
una motivación para abordar problemas complejos del entorno socioeconómico y ambiental.

Es una necesidad actual promover el liderazgo de los centros de investigación en la sociedad, la 
que fomente la investigación activa y la interacción con situaciones del mundo real. Se requiere liderar 
la difusión de la cultura de investigación. Valorar las líneas de investigación como un eje de desarrollo 
socioeconómico. El rol que cumple la universidad es recoger las problemáticas locales y plantearlas como 
problemas de investigación, que permita luego plantear soluciones en base a tecnologías diseñadas para el 
lugar del problema.

La tecnología está ofreciendo ventajas competitivas en cuanto a la rapidez para obtener información. El 
hecho resaltante es que las bibliotecas actuales están funcionando como centros de información digital que 
dan respuesta a los usuarios (Hernández-Palma et al., 2020). Estos medios digitales constituyen hoy una 
fuente relevante para fomentar la investigación con buen sustento. Las universidades requieren de estos 
espacios para obtener y divulgar el conocimiento. Se hace necesario la adquisición e implementación de las 
TIC como un conjunto de herramientas vinculadas a generar conexiones con el mundo, que favorezcan el 
desarrollo de la investigación. De  esta manera el reto es establecer estrategias digitales para incrementar los 
recursos investigativos.

El enfoque en la ética es indispensable para la formación de investigadores. El cumplimiento de los 
lineamientos éticos en la formulación y ejecución de la investigación científica garantiza no solo la viabilidad 



458

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

jurídica, sino también contribuye directamente a la implementación satisfactoria de las soluciones planteadas 
porque mantienen una reputación positiva (Estrada-Cely & Parra-Herrera, 2016). Es indispensable no 
separar la ética de los procesos investigativos porque constituyen la principal fortaleza de los resultados que 
se hallarán.
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Resumen: Se presentan, en los límites de este texto, trayectorias de investigaciones metodológicas desarrolladas en un programa de investigaciones del / en el Grupo de 
Estudios e Investigaciones Observatorio de Cultura Escolar (UFMS) y alimentadas por prácticas de investigación que entendemos como parte de una versión particular 
de los “estudios comparados”. Estos estudios hacen uso de la Educación e Historia comparada de la educación y de las Ciencias sociales comparadas, separadas de la 
referencia tradicional inter-países, tomando dimensiones simultáneamente intra y extra nacionales, centradas en las comunidades de referencia de los agentes locales 
y en los procesos de regulación de ámbito nacional. Utilizamos como ejemplificación de esa metodología la comparación ejercida en estudios y análisis de textos/
documentos curriculares del campo artístico, o sea: Curso de Licenciatura en Música (UFMS, UFRJ, UFSJ y UFMG) y 9 informes de los Paneles de Dirección Coral 
(1981-1989) promovidos por el Instituto Nacional de Música de la Fundación Nacional de Arte (INM/FUNARTE). En conclusión, entendemos que el conocimiento 
de esa metodología posibilita la resignificación de lo local y de lo particular en intersección con las dinámicas de utilización, en la perspectiva de la producción de 
conocimiento educacional (que viene de investigación) y metodológico (que viene de la investigación comparada, como proceso de investigación). 

Palabras clave: Investigación, metodología de la investigación, currículo, cultura escolar, educación comparada.

Abstract: Within the limits of this text, trajectories of methodological research from the Group for Study and Research Observatory on School Culture (UFMS) are 
presented and fed by research practices that we understand as part of a particular version of the “comparative studies”. These studies make use of Comparative Education 
and Comparative History of Education, as well as Comparative Social Sciences, separated from the traditional inter-country reference, and taking simultaneously 
intra and extra-national dimensions, focused on the reference communities of local agents and on the processes of national regulation. We use as an example of this 
methodology the comparison exercised in studies and analysis of texts / curricular documents of the artistic field, that is: Bachelor’s Degree in Music (UFMS, UFRJ, 
UFSJ and UFMG) and 9 reports from the Choral Direction Panels (1981 -1989) promoted by the National Institute of Music of the National Art Foundation (INM / 
FUNARTE). In conclusion, we understand that the knowledge of this methodology enables the resignification of the local and the particular in intersection with the 
dynamics of use, from the perspective of the production of educational knowledge (which comes from research) and methodological (which comes from the comparative 
research, as a research process).

Keywords: Research, Research methodology, curriculum, school culture, compared education.

Introducción 

Este texto explora el “giro crítico” en el campo de la educación comparada, fundamentado en la perspectiva 
de que la propuesta de cualquier estudio, en comparación, debe considerar las relaciones con las convicciones 
políticas, económicas, sociales y/o filosóficas de la sociedad en orden para explicar cualquier hecho o 
fenómeno educativo, en el sentido histórico del período en el que se construyeron / materializaron.

Ante esto, materializamos este cambio sumando dos ciencias que configuran los caminos conceptuales 
y metodológicos de los denominados “estudios comparados”, es decir, la Educación y la Historia de la 

1  Correo electrónico: fabiany.tavares@ufms.br
2  Correo electrónico: marcus.medeiros@ufjf.edu.br
3  Correo electrónico: camaraviva@gmail.com  
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Educación comparadas, así como también las Ciencias Sociales Comparadas. El primero, responsable de la 
interrogación de la Historia como conocimiento e ideología, y del desarrollo histórico e historiográfico de 
los procesos a través de los cuales también se construye la educación, como ciencia e ideología, así como 
de indicar las reconstrucciones a emprender. El segundo, informado por las relaciones existentes entre la 
comparación y la explicación sociológica en algunos de sus enfoques clásicos (Comte, Durkheim y Weber) 
hasta el alcance de la explicación de cómo y por qué ciertas normas son/fueron adoptadas y cómo afecta/
afectaron las conductas de agentes políticos y sociales.

Estas ciencias en intersección con la educación comparada terminan destacando agencias e individuos 
que contribuyen a/con la caracterización del contexto en el que se desarrollan los procesos políticos, 
económicos y educativos, en particular los curriculares. Tal intersección es operada por las llamadas áreas 
de comparación, es decir, el instrumento de separación analítica entre lo general y lo particular, necesario 
para una interpretación histórico-social significativa. Así, al determinar su configuración, estas áreas están 
íntimamente ligadas al movimiento de la investigación coyuntural y estructural de la historia del currículo 
y de los textos/documentos curriculares.

Este movimiento se concreta en el Programa de Investigación desarrollado en el Grupo de Estudios 
y de Investigación Observatorio de Cultura Escolar, que elige como objetos y fuentes de estudio textos/
documentos curriculares (Silva, 2019), percibidos:

De um lado, como projetos com itinerários de formação, projetos culturais com identidades no tempo 
histórico e no espaço social da sua construção; projetos ideológicos que ocorrem no contexto de uma dada 
organização; e de outro, ligado à distribuição de conhecimento, a partir da operação da lógica de escolarização 
e escolaridade (im)posta pela sociedade, para a qual a escola é um lugar privilegiado4. (Pacheco, 2005)

En vista de esto y dentro de los límites aquí impuestos, los textos/documentos son elegidos para expresar 
ideas, valores y distinciones propias del campo artístico, capaces de:

Revogar as eternas oposições que fragmentaram a compreensão das práticas e da produção artística –entre 
texto e contexto, inovação individual e constrangimento coletivo, essência e história, assim como entre 
interpretação e explicação– de modo a fundar uma ciência histórica das obras culturais, capaz de reconciliar 
a necessidade social que estas incorporam com o potencial que possuem para expressar verdades e valores 
trans-históricos5. (Wacquant, 2005)

En este contexto, lo que en definitiva se desea es la posibilidad de “hacer ver y hacer creer” como parte 
de la construcción de la realidad, o más bien, del poder simbólico (Bourdieu, 1989), las tensiones internas 
que surgen del interés de percepción que los agentes sociales tienen del mundo social –porque, para ellos, el 
nombramiento contribuye a constituir la estructura de ese mundo de una manera tan profunda como más 
ampliamente reconocida (es decir, autorizada). Dicho esto, el aprendizaje de los ejemplos de comparar se 
presenta en secuenciación

4 Por un lado, proyectos con itinerarios formativos, proyectos culturales con identidades en el tiempo histórico y en el espacio social de su construcción; 
proyectos ideológicos que tienen lugar en el contexto de una organización determinada; y por otro, vinculado a la distribución del conocimiento, basado en el 
funcionamiento de la lógica de la escolarización y la escolarización (im) puesta por la sociedad, para lo cual la escuela es un lugar privilegiado.
5 Revocar las eternas oposiciones que fragmentaron la comprensión de las prácticas y la producción artísticas -entre texto y contexto, innovación individual y 
coacción colectiva, esencia e historia, así como entre interpretación y explicación- para fundar una ciencia histórica de las obras culturales, capaz de reconciliar 
la necesidad social que incorporan con el potencial que tienen para expresar verdades y valores trans históricos.
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Cursos de Licenciatura en Música: Comparación en las Universidades Federales de Mato Grosso del Sur 
(UFMS), Rio de Janeiro (UFRJ), São João Del Rey (UFSJ) y Minas Gerais (UFMG)

En diálogo con los planteamientos de la Teoría crítica del currículo (Apple, 2005) y la Sociología de la 
cultura (Bourdieu, 1989, 2009, 2007) hemos nombrado las siguientes áreas de comparación: conocimiento 
oficial, selección y distribución del conocimiento y profesionalización del conocimiento. El conocimiento 
oficial es tratado como el producto de una selección de cultura legitimada a través de la legislación, una 
selección que no es neutral, sino interesada y que sirve a los intereses de alguien. La selección y distribución 
del conocimiento expresa cómo se selecciona y distribuye el conocimiento en el proyecto pedagógico. La 
profesionalización del conocimiento -o cómo se ha pensado y dirigido la formación profesional- se presenta 
en la forma de las relaciones que se establecen entre la formación y el mercado laboral.

Para investigarlos, se utilizaron los proyectos pedagógicos de los cursos de Licenciatura en Música elegidos, 
guiados por los siguientes criterios: UFRJ por tener su origen en la primera institución especialmente 
dedicada a la educación musical en el país, el Conservatorio Superior de Música de Río de Janeiro; UFMG 
por ser un curso originado por la federalización de un Conservatorio de Música y afirmando el intento, 
en el proyecto pedagógico actual, de romper con el modelo conservatorio (Barbeitas, 2002); UFMS por la 
creación específica del Grado en Música con Titulación en Educación Musical, distante de la perspectiva del 
conservatorio y, finalmente, UFSJ por presentar el Grado en Música con titulación en Educación Musical y 
en diferentes instrumentos musicales (piano, canto, guitarra, etcétera).

La aplicación de las áreas elegidas muestra, por un lado, su uso como mecanismo de estudio de los 
documentos curriculares, parte de una escala de comparación que, al mismo tiempo, informa la razón 
comparativa y se distancia de la crítica siempre presente en el uso de la descripción como procedimiento 
metodológico. Por otro lado, estas mismas áreas también se utilizan como parte de los argumentos 
relacionados con los conceptos teóricos, hipótesis o modelos explicativos seleccionados para establecer la 
comparabilidad entre los supuestos de la formación referidos anteriormente.

La práctica de la construcción curricular revela, a partir de la comparación realizada, concepciones 
arraigadas sobre el músico, el docente, la música y la educación. Con ello, se mapean los efectos de un 
habitus para la formación del maestro músico que no se adapta a la realidad escolar y, en consecuencia, 
impide la concepción de proyectos democráticos para la música y para los ciudadanos.

El uso de las tres áreas de comparación identifica las traducciones del habitus del conservatorio en las 
prescripciones curriculares de los grados de Licenciatura en Música. Este habitus, producto y productor de 
la historia de este campo, ha influido en la elaboración curricular de los cursos de Licenciatura en Música 
y, en el caso específico de los cursos de licenciatura, dificulta la inserción de la disciplina/contenido en el 
ámbito de la escuela regular –ya que ayuda a construir barreras para la comprensión de la música como 
fenómeno social, así como a actualizar y mantener viva una ideología musical erudita.
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Informes de los Paneles de Dirección Coral (1981-1989) del Instituto Nacional de Música de la Fundación 
Nacional de Arte (INM/FUNARTE)

Los Paneles Funarte de Dirección Coral son parte del Proyecto Villa-Lobos, parte de las acciones del Instituto 
Nacional de Música de la Fundación Nacional de Arte (INM/FUNARTE), realizadas con el objetivo de 
estimular el desarrollo de la música coral en Brasil, con enfoque principal en la formación de directores para 
la interpretación en coros nacionales. La presentación de los informes analizados, por no seguir un modelo 
o estándar establecido, retrata la libertad de organización del informe general. El ejercicio para alimentar 
las áreas de comparación comienza con la encuesta, en cada informe, de información capaz de resaltar las 
elecciones realizadas por los equipos involucrados en la formación de directores de coro.

Por tanto, se identifican las siguientes áreas de comparación: Dirección Coral (contenidos de técnica de 
dirección, percepción musical, análisis y selección de repertorio musical); Canto (técnica y expresión vocal y 
su relación con géneros y estilos musicales); Metodología y dinámica de los ensayos (preparación y dirección de 
ensayos corales desde la perspectiva del aprendizaje musical); El coro como espacio de educación y distribución 
del conocimiento (posibilidad de expandir la concepción del coro más allá de un grupo restringido a la 
interpretación musical, como un espacio para valorar el proceso de aprendizaje y proporcionar un estímulo 
integral a las actividades relacionadas con el canto coral y, finalmente, la distribución del conocimiento 
producido allí).

El tratamiento comparativo, de la información traída/recolectada por/en las áreas, revela una intención 
curricular expresada en la elección para la conducción de la conducta y el desarrollo técnico, representada 
por la conciencia corporal y relacionada con la construcción de la gramática gestual, que permite la 
comunicación entre conductores y cantantes, además de mejorar la percepción auditiva y la comprensión 
de la estructura musical.

A ello sumamos que la construcción de la voz del cantante y las posibilidades interpretativas relacionadas 
con la conciencia del funcionamiento de los órganos del cuerpo humano involucrados en la producción 
vocal con la flexibilidad necesaria, en términos de resonancia y emisión, para la interpretación del repertorio 
de estilos variados, también están presentes en la dinámica propuesta por los Paneles.

Conclusiones 

Como parte de un programa de investigación, con metodología de investigación específica, sobre los estudios 
comparativos, se registra que los objetos elegidos, es decir, Proyectos Pedagógicos e Informes de los Paneles 
de Dirección Coral, materializan un campo de fuerzas, una red de determinaciones objetivas curriculares, 
que pesan sobre todos los que actúan en él.

Ante esto, los espacios de comparación escogidos en los diferentes estudios son aprehendidos como 
estrategias y tácticas para responder a las necesidades creadas por las figuraciones del “otro” y convertirse en 
elementos constituyentes de las relaciones sociales entre individuos, que se caracterizan por su flexibilidad.

Tales áreas forman arenas particulares, o espacios estructurados de posiciones y posiciones asumidas, donde 
individuos e instituciones compiten por el monopolio de la autoridad artística a medida que ésta se empodera 
para establecer el valor de su trabajo de acuerdo con el principio predominante de percepción del arte.
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Finalmente, desde este planteamiento, entendemos que no basta con discernir el papel ideológico de los 
textos / documentos curriculares, sino también examinar cómo se construyen y asumen las representaciones 
a través de memorias sociales que se enseñan, aprenden, mediatizan y apropian en el contexto de formaciones 
discursivas e institucionales de poder.
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Resumen: La producción de trabajos científicos en nuestro país, no es muy basta a comparación de los países de la región (Sudamérica), esto se puede evidenciar en los 
trabajos académicos que producen las universidades, las cuales no ocupan los principales rankings de producción científica en las principales bases de datos de revistas 
indizadas. Lo anterior nos lleva a pensar que el sistema educativo, no está fomentando estrategias para el dominio y empoderamiento de los procesos metodológicos 
en los cursos de investigación, en este sentido el objetivo del ensayo es establecer y describir la pertinencia de la competencia transversal en investigación a partir 
del análisis del Currículo Nacional de Educación Básica y la revisión de investigaciones sobre la aplicación de procesos investigativos en diversas áreas curriculares. 
El estudio concluyó en que el Currículo Nacional de Educación Básica, tiene el soporte para poder incluir una competencia transversal sobre investigación, el cual 
permitiría desarrollar competencias investigativas en todas las áreas curriculares; así también el gobierno debe establecer de manera normativa la implementación 
de competencias investigativas en el currículo, aplicando investigación  formativa y estableciéndose el rol del docente como coautor y/o asesor en todos los niveles 
educativos.

Palabras clave: competencias investigativas, habilidades investigativas, diseño curricular, cultura científica.

The production of scientific works in our country is not very enough compared to the countries of the region (South America), this can be evidenced in the academic 
works produced by universities, which do not occupy the main rankings of scientific production in the main databases of indexed journals. The foregoing leads us 
to think that the educational system is not promoting strategies for the domain and empowerment of methodological processes in research courses, in this sense the 
objective of the essay is to establish and describe the relevance of transversal competence in research to starting from the analysis of the National Curriculum for Basic 
Education and the review of research on the application of research processes in various curricular areas. The study concluded that the National Curriculum of Basic 
Education has the support to be able to include a transversal competence on research, which would allow the development of research skills in all curricular areas; 
Likewise, the government must establish in a normative way the implementation of investigative competences in the curriculum, applying formative research and 
establishing the role of the teacher as co-author and / or advisor at all educational levels.

Keywords: research skills, research skills, curriculum design, scientific culture.

Introducción

La actual coyuntura ha permitido develar una serie de falencias en nuestro país, una de ellas es la reducida 
producción científica, este indicador evidencia el desarrollo de un país, a través de las innovaciones, como 
producto que articula la sinergia entre políticas educativas y el desarrollo de una cultura científica. Una causa 
a tal realidad, es que nuestro sistema educativo no está formando estudiantes empoderados en competencias 
investigativas, desde el inicio de su vida académica. Para ello se debe analizar el Currículo Nacional de 
Educación Básica, validar la pertinencia de incorporar una competencia transversal para fomentar el 
desarrollo de la investigación en todas sus áreas curriculares, brindando lineamientos operativos a los 
docentes para cumplir un rol formativo para desarrollar capacidades o habilidades en sus estudiantes y ser 
coautores o asesores en todo el proceso investigativo.

1 Correo electrónico: Marlon.valderrama@upn.pe
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Desarrollo

Análisis del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular

El Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), tiene la misión de cumplir los fines y principios de 
la educación peruana y operativizar parte de lo establecido en el Proyecto Educativo Nacional (PEN). Un 
aspecto importante del CNEB, es lograr en los estudiantes el desarrollo de competencias, permitiendo 
resolver problemas ante una situación determinada, para ello movilizan una serie de capacidades o 
habilidades, pertinentes a la situación problemática. Adicional a ello, la persona debe utilizar habilidades 
socioemocionales con el objetivo de evaluar a otras personas, permitir su eficaz interacción y una eficiente 
toma de decisión, como aspecto clave de su desempeño. 

Existen varios enfoques planteados en el CNEB, uno es el enfoque pedagógico, el socio constructivismo, 
el cual es una corriente amparada principalmente en dos teóricos como es Jean Piaget y Lev Vigostski. Dicho 
enfoque plantea que la persona utiliza sus procesos cognitivos para construir su aprendizaje, pero también lo 
genera a partir de la interacción con personas de diferentes niveles de conocimiento (Ministerio de Educación 
[MINEDU], 2016). También está el enfoque por competencias, el cual busca que los estudiantes aprendan a 
analizar la situación que los desafía relacionando sus distintas características a fin de poder ser propositivos 
(MINEDU, 2016). Los demás enfoques planteados en el CNEB son transversales, los cuales tienen la misión 
de orientar, así como entender el sentido y las finalidades de la enseñanza de las competencias, es análogo 
a un marco teórico. Los enfoques transversales son valores que deben desarrollarse durante el aprendizaje 
de cada competencia de las áreas curriculares y se evidencian, a través de actitudes que toda la comunidad 
educativa debe realizar día a día.

El desarrollo de las competencias del CNEB, se realiza a través de 7 ciclos, permitiendo formar y alcanzar 
el perfil de egreso, el cual es la visión integral de los aprendizajes que un estudiante debe poseer, es la parte 
sostenible del diseño, pero la sustentabilidad, se encuentra en el empoderamiento de las competencias por 
parte de los estudiantes, junto al dominio de las capacidades que posee cada competencia, éstos se miden a 
través de una serie de desempeños que cada área curricular plantea en sus diversos procesos pedagógicos y 
didácticos. Así mismo, el CNEB, a parte de las competencias distribuidas en las áreas curriculares de cada 
nivel educativo, plantea dos competencias transversales con sus respectivas capacidades, ellas deben ser 
modulares y flexibles, de tal manera que se puedan integrar en cualquier área curricular. Estas competencias 
transversales buscan formar la autonomía en los estudiantes y el dominio de las tecnologías de la información 
de la comunicación.

De la descripción realizada al CNEB, solamente se han tocado algunos puntos, los cuales se relacionan con 
el objetivo del ensayo es establecer y describir la pertinencia de la competencia transversal en investigación 
a partir del análisis del Currículo Nacional de Educación Básica y la revisión de investigaciones sobre la 
aplicación de procesos investigativos en diversas áreas curriculares. Ante ello, detallaremos aspectos 
importantes que debe implementar el CNEB, para formar una cultura científica, a través de la formación 
y empoderamiento de los procesos investigativos, para hacer ciencia y tecnología y así poder consolidar 
innovaciones constantes en nuestra nación.
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Relación entre el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 y el CNEB

En su objetivo estratégico 2, política 5.1 hace mención a la formación en ciencia, tecnología e innovación, 
ello si se operativiza en el CNEB, pero es asumida bajo un espectro reducido de acción, ya que ésta lo asume 
un área curricular como es “Ciencia y Tecnología”, para cumplir el objetivo estratégico, éste se debería asumir 
de manera transversal en todas las áreas curriculares, ya que ellas también desarrollan conocimiento. Así 
mismo, en su política 9, menciona que debe haber una articulación entre la educación básica y la educación 
superior, para que los estudiantes egresados de la educación básica, estén preparados o encaminados para 
producir ciencia y tecnología. Ello se evidencia en el cumplimiento del perfil de egreso del CNEB, en 
donde se especifica en uno de los perfiles, que los estudiantes al egresar están en la capacidad de indagar y 
comprender el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos. Este perfil en el currículo lo 
realiza de forma muy específica un área curricular del CNEB, es más todos los perfiles de egreso apuntan al 
cumplimiento de competencias específicas por cada área curricular establecida en el currículo, es decir, los 
procesos investigativos no se fomentan en todas las áreas de manera formal.

¿Qué Soporte posee el Currículo Nacional de Educación Básica, para fomentar la Indagación e Investi-
gación?

Una de las características del CNEB, es abierta, en la cual se pueden incluir competencias, a partir de un 
diagnóstico de las demandas o requerimientos que pueda tener la sociedad peruana. Una demanda que 
necesita con mucha urgencia el país es poder fomentar ciencia y tecnología, a través de un sistema educativo 
que fomente el pensamiento científico, junto con el dominio de habilidades investigativas y de políticas 
de estado en ciencia, tecnología e innovación y educativas, dicha sinergia es clave para “la construcción 
de una sociedad democrática comprometida con la búsqueda de la verdad y capaz de disfrutar y valorar 
la indagación en todos los terrenos, es decir, tanto en todas las disciplinas científicas (naturales, sociales y 
humanas)” (Consejo Nacional de Educación [CNE], 2007, p. 142).

El CNEB, plantea el desarrollo de enfoques y competencias transversales, el primero muestra los valores 
claves para saber vivir y convivir, pero no ayudan a formar una cultura científica en los estudiantes, es decir, 
se debe proporcionar herramientas claves para conocer el quehacer científico y establecer la curiosidad 
científica, en todas las áreas curriculares establecidas; y el segundo, tiene la misión de ser complemento en 
el desarrollo de las demás competencias del currículo, ayudando a formar autonomía en los estudiantes, así 
como una cultura digital, pero no brindan lineamientos para que los docentes desarrollen recursos para 
facilitar y gestionar aprendizajes en base a los procesos investigativos .

El Marco del Buen de Desempeño Docente (MBDD) y el Currículo Nacional de la Educación Básica

El MBDD, establece en dos de sus dominios la preparación y enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
En dichos dominios el docente tiene que realizar un trabajo colegiado, para planificar el trabajo pedagógico 
y conducir el proceso de enseñanza, es decir ambos dominios están interrelacionados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Para ello, el docente tiene que adecuar el currículo a las necesidades e intereses de 
los estudiantes, junto con las demandas que requiere el entorno. Este es el soporte clave para que el docente 
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ejerza un rol importante en poder encaminar la cultura científica, en formar desde los primeros ciclos de la 
educación básica, hacia la curiosidad, indagación e investigación, cumpliendo un papel transformador en 
nuestra sociedad, a través de su compromiso ético al logro de las competencias que la ciencia y la tecnología 
necesita desde los inicios de la vida académica de nuestros estudiantes.

Iniciativas para Desarrollar Competencias Investigativas en Educación Básica

Se han analizado estudios en donde existen iniciativas en desarrollar competencias investigativas en la 
educación básica, aplicando diversos métodos y estrategias, en distintas realidades. Hay muchas visiones y 
estrategias sobre cómo abordar las competencias investigativas.  Por lo tanto, el gobierno debe establecer de 
manera normativa la implementación de competencias investigativas en el currículo de educación básica, 
pero a la vez debe asumir una identidad propia que ayuden a formar investigadores comprometidos con su 
entorno, permitiendo consolidar la ciencia y la tecnología en nuestro país, y garantizar las innovaciones. Tal 
como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Iniciativas para desarrollar competencias investigativas en educación básica

Fuente(s): Elaboración propia, 2021.

Competencia Transversal: Se Involucra en el Proceso de Producción del Conocimiento

Es la capacidad del estudiante de construir explicaciones y comprensiones a partir de la indagación, 
experimentación y contrastación teórica a partir de un problema. Es aquí donde se genera el conflicto 
cognitivo y se interrelacionan conceptos con un trabajo sistematizado donde se establecen argumentaciones 
de los fenómenos naturales. Esta competencia se sustenta, por un lado, porque está abordada en “el enfoque 
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de experimentación de nuevas estrategias” de la educación basada en competencias; por otro lado, los 
estudiantes podrán aportar sus puntos de vista, preguntas y reflexionar en el proceso investigativo. (Liebel, 
2007). Por ello, es fundamental en el campo de la pedagogía generar preguntas relacionadas frente al cómo 
se aprende por parte de los estudiantes, resolviendo problemas conectados con la vida, ello conlleva a 
establecer el rol importantísimo de la investigación formativa.

El proceso investigativo es uno solo por lo que no hay diferencia alguna en razón de competencias entre un 
niño, un adulto o un investigador formado, la diferencia entre éstos radica en los niveles de sistematización 
de los procesos que se desarrollan (Parra, 2012). Las competencias investigativas son pertinentes en el 
proceso formativo de los estudiantes ya que se considera un eje dinamizador de la práctica humana para el 
desarrollo de la sociedad.

Abordaje de la Competencia en el Nivel Inicial y Primaria.

Los niños y niñas se integran en el mundo a partir de sus percepciones y perspectivas lo que conlleva a que 
estas sean valoradas. Es a través de la curiosidad e incertidumbre que se posibilita la investigación en las 
aulas de los colegios, así como también, es el punto de partida para fomentar la indagación, interpretación y 
comunicación. En ese sentido, los docentes cumplen el rol de coinvestigadores y/o asesores en todo el proceso 
investigativo. En cuanto a las ventajas y beneficios, permitirá al niño hacer respetar sus intereses en calidad de 
autor principal, mayor involucramiento en el proceso de investigación, estimulando su curiosidad científica. 
Algunas estrategias que se podrían usar, por ejemplo: filosofando con ellos, por medios lúdicos, con niños 
organizados para conocer su situación de vida, comparando con las de otros niños, identificando mejor los 
problemas con la finalidad de desarrollar soluciones. En ese sentido, se observa que la investigación-acción 
permitirá desarrollar la investigación en todas las áreas de este nivel, porque no sólo apunta al conocimiento 
de la realidad sino también a la identificación de soluciones prácticas para problemas propios o de terceras 
partes (Liebel, 2007).

Abordaje de la Competencia en el Nivel Secundario

La investigación no es exclusiva de la educación superior, es necesario fomentar el papel de expertos 
investigadores en la educación secundaria en las aulas de los colegios. En ese sentido, va más allá de las 
habilidades de leer comprensivamente, escribir textos argumentativos y comprender problemas para 
solucionarlos, sino en formas particulares de observar el mundo, vinculando procesos investigativos, 
conocimiento y el entorno social de los estudiantes. La competencia investigativa en el nivel secundario debe 
comprender: problematizar situaciones para hacer indagación, diseñar estrategias para hacer indagación, 
generar y registrar datos o información, analizar datos e información, evaluar y comunicar el proceso y 
resultados de su investigación (Rojas, 2018).

Como estrategia de desarrollo de las competencias investigativas, se ha observado en algunas iniciativas, 
que la indagación parte de repositorios privados y públicos de los colegios y otras instituciones académicas, 
así también las actividades del registro y rastreo de la experiencia. Es fundamental el uso de la internet con 
implementación de herramientas web 3.0, el cual permite que los estudiantes alcancen estas competencias 
necesarias para desarrollar proyectos investigativos transversales, llevando el proceso educativo tanto dentro 
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como fuera del aula (Suárez et al., 2020). Así pues, el egresado del nivel secundario tendrá cultura científica, 
comprendiendo e interpretando al mundo con capacidades para investigar y estar apto para el siguiente 
nivel.

Conclusiones

El Currículo Nacional de Educación Básica, tiene el soporte para poder incluir una competencia transversal 
sobre investigación, el cual permitiría desarrollar competencias investigativas en todas las áreas curriculares.

El gobierno debe establecer de manera normativa la implementación de competencias investigativas 
en el currículo de educación básica, asumiendo una identidad propia que ayuden a formar investigadores 
comprometidos con su entorno, lo que permitirá consolidar la ciencia y la tecnología en nuestro país, y 
garantizar las innovaciones. 

La implementación de las competencias investigativas hace necesaria la formación para la investigación, 
estableciéndose el rol importantísimo de la investigación formativa. 

El docente cumple el rol de coautor y/o asesor en todos los niveles, participa en todo el proceso investigativo 
y usa como estrategia de formación la investigación-acción, la cual permitirá desarrollar la investigación en 
todas las áreas del nivel inicial y primaria.

En el nivel secundario el estudiante se involucra en los procesos investigativos básicos, hace uso de la 
internet con herramientas web 3.0, repositorios de calidad, etcétera, logrando capacidades para investigar y 
estar apto para el siguiente nivel educativo. 
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Resumen: Introducción: La investigación científica es una de las formas en que se descubren las nuevas metodologías, los grandes inventos y la nueva generación de 
conocimientos. Este es un estudio de alcance educativo para formadores de investigadores, en proceso de investigador, académicos, políticas educativas, centros de 
investigación científica y de investigadores independientes. Con el objetivo de presentar una metodología para la enseñanza de investigación científica. Metodología: 
Con base en la técnica metodológico-pedagógica descriptiva: se lleva a cabo en tres dimensiones: a) La Teoría, infiere la introducción, datos, estructura y metodología. 
b) La práctica busca la delimitación, la búsqueda, la estructuración inicial y las redes de investigación. c) La publicación refiere a visibilidad y transferencia, 
consideraciones, publicación, ponencias y congresos. Reflexiones: la propuesta puede ser de gran importancia en niveles iniciales, en proceso y al término de una 
profesión de estudiantes en formación. En la que un investigador se puede identificar desde las edades de educación básica, cuando los estudiantes muestran gran gusto 
por investigar, ser curioso y realizar preguntas precisas y constantes. Conclusión: Se concluye que esta metodología es adaptable en el nivel superior, pero es fundamental 
crear un hilo desde la formación inicial de licenciatura hasta el posgrado.

Palabras clave: Formación de investigadores científicos, metodología de enseñanza, estudiantes, Pedagogía. 

Abstract: Introduction. Scientific research is one way to discover new methodologies, great inventions, and to generate knowledge. This is a study of educational 
reach useful for instructors of researchers, people in the process of becoming researchers, scholars, educational policies, centers of scientific study, and independent 
researchers. The objective is to share an instructive teaching methodology focused on the teaching of scientific research. Methodology. Based on a descriptive pedagogical 
methodology, this proposal has three dimensions: a) Theory: containing the introduction, data, structure, and procedure, b) Practice: enclosing the delimitation, 
search, initial structure, and research networks, and c) Publication: referring to visualization and transfer, general considerations, publishing results, and lectures 
and congresses.  Insights. This proposal is useful for students in varying academic stages; including children in elementary education since at young ages students 
display likeness for research, are curious, and ask precise and constant questions. Conclusion. The proposed methodology could adapt to higher education; however, is 
commendable to create a guiding thread from the first year up to postgraduate studies.

Keywords: Instructors of scientific researchers, Teaching methodology, Students, Pedagogy.

Introducción

El desafío de la enseñanza de métodos de investigación está ganando atención entre los responsables 
políticos interesados en desarrollar la capacidad de investigación en ciencias sociales y, de manera crítica, 
entre los educadores deseosos de mejorar la pedagogía (Nind y Lewthwaite, 2020). Además, existen muy 
pocos estudios que enfaticen la importancia pedagógica en el diseño de propuestas didácticas utilizadas en 
la enseñanza de “cómo investigar” (Nind y Lewthwaite, 2014). Además, se considera que la creación y la 
capacidad de los métodos de investigación de las ciencias sociales es crucial para la competitividad global.

La mayoría de los estudios y publicaciones acerca de la enseñanza de metodologías de investigación 
no ofrecen guías fundamentadas; son simplemente consejos individuales de instructores, resultados de 
algún curso, o comentarios acerca de las pruebas y errores obtenidos en alguna práctica (Earley, 2014; 
Nind y Lewthwaite, 2018). Sin embargo, la capacidad de emprender y comprometerse con la investigación 
requiere una combinación de comprensión teórica, conocimiento de procedimientos y dominio de una 
variedad de habilidades prácticas (Kilburn, Nind y Wiles, 2014). El enseñar y el aprender metodologías de 
la investigación es un proceso lleno de retos. Consecuentemente, es necesario que las propuestas didácticas 
sean construidas considerando teorías pedagógicas y procesos que permitan al profesorado, formular 
explicaciones, representar contenido y contestar dudas (Nind y Lewthwaite, 2018).
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En este artículo, se comparte una propuesta para la enseñanza de metodologías de la investigación 
cuya base pedagógica está sustentada principalmente en la perspectiva sociocultural de Lev Vygotsky; 
específicamente la perspectiva de este psicólogo respecto a la importancia del diálogo y la relación entre 
la interacción social y el desarrollo cognitivo (Vygostky, 1979, citado por Carrera y Mazzarella, 2001). El 
desarrollo del estudiantado está integrado a la interacción diaria con su contexto; así, el aprendizaje que 
realicen de las metodologías de investigación implicará no solo el desarrollo potencial del estudiantado, sino 
“la expresión y el crecimiento de la cultura humana” (Chaves Salas, 2001).

Vygotsky utilizó el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) para explicar que inicialmente un 
individuo puede realizar ciertas actividades solo cuando interactúa con otras personas en el proceso de 
aprendizaje teórico (Vygostky, 1979, citado por Carrera y Mazzarella, 2001). Por esa razón, en esta propuesta 
didáctica las actividades de enseñanza aprendizaje son teóricas y prácticas; con un fuerte énfasis en la 
situación cultural, la realidad y experiencia social en la que se encuentra el estudiantado y el profesorado 
(Nind y Lewthwaite, 2018).

Adicionalmente, el análisis de la propuesta se realiza a través de la acción educativa; un tipo de 
investigación-acción que sistematiza el proceso enseñanza-aprendizaje para mejorar y comprender mejor 
las prácticas educativas de acuerdo al contexto en el que se han realizado. Al utilizar la acción educativa como 
método de investigación, el profesorado expone sus enfoques pedagógicos a otros docentes y aprendices; y 
de esa manera, obtener una perspectiva diferente de su trabajo (Nind y Lewthwaite, 2018).

Escenarios epistemológicos

Los estudiosos señalan que es bien sabido que la formación en pregrado no es tan útil, “pero si requerirá 
contar con las herramientas mínimas que le permitan efectuarla cuando le sea requerida o necesaria en 
su actividad profesional” (Ceballos-Ospino, Rodríguez-de Ávila y Pérez-Anaya, 2019). Pero también es 
fundamental que los que forman para ser investigadores científicos, sean minuciosos en su metodología de 
enseñanza. Por su parte Acuña y Pons (2019) cuestionan la formación de investigadores para la calidad o 
para la mercadización de la escuela a nivel superior. De otra manera, la enseñanza sintética sin ética, en la 
que ya no se forma para el crecimiento personal que agrega valor en todos los sentidos, sino por bien propio 
de la misma. Por consecuente existe una Industria de las publicaciones académicas y la sobreproducción 
cuantificadora de la calidad académica (Saura y Bolívar, 2019). Por un lado, Chapela y Molina (2015) 
cuestionan que la formación de investigadores es por ética o por una necesidad de la institución en la que 
pertenecen. Zanotto y Gaeta (2018) argumenta la epistemología personal y de aprendizaje en la formación 
de investigadores en la que contribuye al proceso de transformación de un investigador.

Escenarios metodológicos

En ámbito educativo existen diferentes métodos que aplican los investigadores que forman recurso 
humano para la nueva era de personas capacitadas para la solución de problemas y propuesta para la mejora 
en distintas áreas productivas del mundo. En este artículo se propone una, personalmente adecuada, para 
un futuro investigador con experiencia en el campo de la investigación cuando egrese de su claustro. Es 
sumamente importante este tema para considerar la metodología que se sugiere para la formación de 
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nuevos investigadores en el mundo de las instituciones porque será para los nuevos pensadores que guiarán 
la nación y la ciencia a un paso a la mejora, creación e innovación de diferentes. Para Vygotsky, el momento 
más significativo en el aprendizaje es cuando el lenguaje y la actividad práctica convergen (Vygostky, 1981).

Metodología de Enseñanza

La metodología de esta experiencia es teórica metodológica y experimental, en la que se propone una 
metodología para la enseñanza de temas específicos para la formación científica; refiere en tres dimensiones 
fundamentales para la experiencia del estudiantado durante su etapa educativa: conocer la teoría, saber 
hacer como la práctica del futuro investigador, y la publicación continua para tener mayor experiencia en la 
realización de artículos, capítulos, ponencias y libros, cuando termine su estancia de formación.

La primera dimensión (Teoría) de esta propuesta didáctica se encuentra actualmente desarrollando con 
un grupo de estudiantes de maestría. Como se mencionó anteriormente, el modo de instrucción de esta 
dimensión es de corte teórico y observacional; de manera que el profesorado que imparte la asignatura 
comparte información teórica a través de artículos científicos y publicaciones. La dimensión práctica y de 
publicación serán hasta el próximo semestre de la maestría.

En la tabla 1, se señala la metodología de enseñanza para la formación científica en la que se refieren las 
autoras en tres dimensiones; la teoría en la que tienen que poner en marcha en sus planeaciones para los 
futuros investigadores. La práctica para que el estudiante practique cada una de las temáticas estipuladas 
en la teoría, por ejemplo, la búsqueda de información mediante las palabras clave, coma y DOI. Además 
de la publicación para que el estudiante vaya experimentando; darse de alta en revistas científicas acorde a 
la temática, el estilo de la misma revista, cómo es la corrección de su artículo, cuántos árbitros hay para la 
revisión de su artículo, las recomendaciones para mejorar sus investigaciones, entre otras cosas. La propuesta 
didáctica en “Metodología de la Investigación” que se comparte en este artículo contiene tres dimensiones: 
Teoría, Práctica e Implementación. En la Tabla 1 se puede observar que cada una de estas dimensiones 
contiene temáticas específicas. 

Tabla 1. Estructura de la propuesta didáctica “Metodología de la Investigación”

Teoría Práctica Publicación
1. Introducción 1. Delimitación 1. Visibilidad y transferencia 

1.1 Gestión de emociones

1.2 Líneas de investigación

1.3 Visibilidad y futuro del 
investigador e investigadora

1.1 Palabras clave

1.2 Disciplinas

1.1 Reflexionar en la importancia de 
la transferencia del conocimiento.

1.2 Visibilidad de las investigaciones.

2. Datos 2. Búsqueda 2. Consideraciones 

2.1 Búsqueda de información

2.2 Bases de datos

2.3 SCIMAGO y almetría

2.4 Formatos de citación

2.1 Búsqueda en Scopus, Redalyc y Scielo.

2.1 Clasificación de artículos en inglés y en 
español.

2.3 Análisis del contenido de cada sección de 
los artículos.

2.4 Identificación de DOI.

2.1 Búsqueda de call for papers 
(convocatorias para publicar).

2.2 Requerimientos de editoriales.

2.3 Procedimientos editoriales.

2.4 Revistas predatorias.



478

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

3. Estructura 3. Estructuración inicial 3. Publicación 
3.1 Estructura de un artículo.

3.2 Estructura de un libro.

3.3 Estructura de una revista 
científica.

3.4 Estructura de una tesis.

3.1 Definición de objetivo general.

3.2 Definición de objetivo específico.

3.3 Definición de metodología a utilizar.

3.4 Definición del marco teórico.

3.1 Ejercicios de práctica del envío 
de artículos científicos, capítulos de 
libros y artículos de reflexión.

4. Metodología 4. Redes de investigación 4. Ponencias y congresos

4.1 Investigación cuantitativa.

4.2 Investigación cualitativa.

4.3 Investigación mixta.

4.1 Localización de congresos relevantes.

4.2 Redes de investigación.

4.3 Redes sociales de investigación 
(Researchgate, Academia, Google 
Académico, Zenodo).

4.1 Consideraciones generales.

4.2 Estructura de una ponencia de 
carácter científico.

4.3 Estructura de una ponencia de 
difusión.

Fuente: Elaboración propia

La primera dimensión se llama “Teoría”, y en ella se han incluido contenidos básicos y de interés general 
que le permitirán al estudiantado adentrarse en las metodologías de la investigación. Las temáticas de esta 
primera dimensión están subdivididas bajo las categorías: Introducción, Datos, Estructura y Metodología. El 
modo de instrucción de esta dimensión es de corte teórico y observacional. Los temas teóricos se transmiten 
a través del análisis de libros, artículos científicos y publicaciones; mientras que las observaciones se realizan 
dentro de las principales bases de datos. 

La segunda dimensión se llama “Práctica”, y en ella se han incluido contenidos más específicos que 
permitan al estudiantado delinear sus áreas de interés con mayor destreza; a través de la búsqueda adecuada 
de artículos, libros y congresos. Las temáticas de esta segunda dimensión están subdivididas bajo las 
categorías: Delimitación, Búsqueda, Estructuración inicial, y Redes de investigación. El modo enseñanza-
aprendizaje en esta dimensión se enfoca en la práctica; por lo tanto, las actividades se diseñan para que el 
alumnado ejecute una serie de procedimientos y actividades en la que se demuestre el desarrollo de sus 
habilidades.

La tercera dimensión se llama “Publicación”, y en ella se han incluido contenidos enfocados en la 
difusión de las investigaciones realizadas. Las temáticas de esta tercera dimensión están subdivididas bajo 
las categorías: Visibilidad y Transferencia, Consideraciones, Publicación, Ponencias y Congresos. El modo 
de instrucción es parcialmente teórico y parcialmente práctico. Los temas teóricos se transmiten a través 
del análisis de libros, artículos y publicaciones científicas; mientras que las actividades prácticas se enfocan 
al desarrollo de las habilidades de escritura, e impulsan al estudiantado a publicar sus investigaciones y 
participar activamente en ponencias y congresos.

Sinopsis de la experiencia

La propuesta didáctica en “Metodología de la Investigación” se está implementando en el Instituto José 
David, localizada en Chihuahua, México; la misma, se está desarrollando con alumnado de nivel posgrado 
quienes realizan estudios en áreas sociales. El planteamiento inició en el año 2020 y actualmente se está 
desarrollando la primera dimensión de la propuesta. El grupo de alumnos está compuesto por dos alumnos 
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y tres alumnas, quienes estudian una maestría en problemas de aprendizaje. Es importante destacar que, 
debido a las medidas de contingencia sanitarias, la propuesta didáctica se implementa de manera virtual a 
través de conferencias virtuales y trabajos sobre el Sistema de Gestión del Aprendizaje (Moodle). De esta 
experiencia que se desarrolla al comienzo del grado se lleva a cabo la teoría, a la mitad de la formación la 
práctica y al final del grado la publicación. Es decir, en diferentes tiempos por ejemplo en Licenciatura, 
Maestría y Doctorado se llevarían de la siguiente manera (ver Tabla 2).

Tabla 2. Metodologías de enseñanza para la formación de investigadores desde la Licenciatura, Maestría y Doctorado

            Licenciatura Maestría Doctorado

Teoría                   
Teoría  
Llevar a cabo todos lospuntos de la 
Tabla 1 de la teoría en un semestre.

Teoría 
Llevar a cabo todos lospuntos 
de la Tabla 1 de la teoría 
desde el primer semestre.

Teoría 
Llevar a cabo todos los            
puntos de la tabla 1 de la teoría 
desde el primer semestre.

Práctica Llevar a cabo todos los puntos de 
la Tabla 1 en un semestre.

Llevar a cabo todos los 
puntos de la Tabla 1 en un 
semestre.

Llevar a cabo todos los puntos 
de la Tabla 1 en dos semestres.

Publicación

Tesis convertirla en artículo 
Cambiar opciones de terminación 
de estudios a publicación de libros, 
capítulos o libros.

Tesis convertirla en artículo 
Cambiar opciones de 
terminación de estudios 
a publicación de libros, 
capítulos o libro.

Artículos, ponencias, libros, 
capítulos de libros y otros.

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

La formación de investigadores demanda orientarse a la búsqueda y revisión de diversas fuentes teóricas 
para conceptualizar el objeto de estudio, sin embargo, en ocasiones los estudiantes no llegan a concretar 
una perspectiva o enfoque teórica de la investigación o los marcos teóricos adecuados debido a la falta de 
habilidades para localizar el estado del arte. Con este método los estudiantes logran no solamente realizar 
la pesquisa sino ordenar ideas y escribirlas en textos coherentes debido a la experiencia que adquieren de 
la lectura de diferentes tipos de textos científicos. La práctica de la reflexión, organización y redacción de 
textos científicos debe vivirse desde los estudios de licenciatura ya que se identifica que en los posgrados los 
estudiantes presentan dificultades para redactar textos de revisión teórica o resultado de la interpretación y 
comprobación científica. 

La construcción teórica y empírica del objeto de estudio se logra a partir del conocimiento teórico de 
los existente, del camino que otros recorrieron y de los ensayos en la práctica de la escritura para llegar 
finalmente a la diseminación del conocimiento. Las habilidades para buscar información en fuentes 
confiables, la revisión del contenido y la construcción teórica del objeto, es solo la base de la práctica en la 
que a partir de la teorización de la metodología y desarrollo el estudiante logra desarrollar habilidades para 
hurgar en el campo, sistematizar e interpretar los datos a la luz de la teoría o comprobar una hipótesis con 
un camino claro a partir de la revisión de la literatura.
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El diálogo del investigador con la teoría y entre ésta y el dato, implica un gran esfuerzo intelectual de parte 
del investigador quien una vez que ha realizado una búsqueda exhaustiva de la información configurará 
la construcción de un nuevo conocimiento y podrá comunicarlo a partir del acercamiento a las normas 
editoriales, el medio que se utilice para dar a conocer los resultados y el tipo de documento que se elabore. 
Las habilidades comunicativas sobre los hallazgos en la investigación científica son indispensables en 
quienes se inician en la investigación por lo que se ven contempladas en el presente método de enseñanza 
para formar investigadores.

Por último, se concluye que llevando la teoría como primer momento en la formación de investigadores es 
fundamental para adentrarse en el campo de la investigación, el segundo momento, la práctica de búsqueda 
de información y escritura científica. Para llegar a la tercera dimensión, es cuando el estudiante o persona 
publica artículos científicos, capítulos, libros y otros.
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Resumen: El Proyecto Mariposa es una metodología de acción tutorial para la realización de investigaciones desde las  posibilidades y oportunidades del saber 
académico estudiantil, enmarcada en el constructivismo, considera al estudiante sujeto activo de su vivencia, al acto de investigar por medio del descubrimiento según 
Bruner, y generador de aprendizajes significativos según Ausubel. A nivel operativo, busca la educación renovada de Dewey, emplea el aprendizaje basado en retos 
y en problemas; parte de lo real postura del materialismo dialéctico y, la teoría socio crítica en la didáctica de vinculación investigativa para la emancipación, en 
la formación de procesos intelectuales y productos desde la acción experiencial, situada y colaborativa. Se desarrolló entre octubre 2019-febrero 2021, a cargo de un 
docente-investigador, 14 estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua y, un asesor de la Universidad Internacional de Ecuador, en cuatro fases: I) incubación, 
la captación, se presenta el reto: construcción de artículos académicos de problemas reales y, actividades formativas que consolidan competencias investigativas y de 
escritura, II) oruga, investigación y escritura de artículos, III) crisálida, edición de los artículos y libros colectivos y, iv) mariposa, publicación de artículos académicos 
en libros colectivos y revistas, socialización de conocimientos como conferencistas. Los resultados, diez libros colectivos en edición aceptados por el Fondo Editorial de 
la Universidad Bicentenaria de Aragua, participación en tres congresos internacionales y dos conferencias nacionales, aceptado un libro como investigación enmarcada 
en las implicaciones en el campo psicológico ante el COVID-19 en el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología de Venezuela.  

Palabras clave: Formación de investigadores, Elaboración de publicaciones científicas, Comunicación del conocimiento científico.

Abstract: The Butterfly Project is a methodology of tutorial action for conducting research from the possibilities and opportunities of student academic knowledge, 
framed in constructivism, it considers the student an active subject of their experience, the act of investigating through discovery according to Bruner, and generator 
of significant learning according to Ausubel. At the operational level, he seeks Dewey’s renewed education, employs challenge- and problem-based learning; part of the 
real position of dialectical materialism, and the socio-critical theory in the didactic investigative linkage for emancipation, in the formation of intellectual processes and 
not of products from the experiential, situated and collaborative action. It was developed between January-December 2020, by a teacher-researcher, 14 students from 
the Bicentennial University of Aragua and an advisor from the International University of Ecuador, in four phases: i) incubation, capture, the challenge is presented 
: construction of academic articles on real problems and, training activities that consolidate research and academic writing skills, ii) caterpillar, research and article 
writing, iii) chrysalis, publishing their articles and collective books and, iv) butterfly, they publish their Academic articles in group books and magazines, socialize their 
knowledge as lecturers. The results, ten collective books in publishing accepted by the Editorial Fund of the Bicentennial University of Aragua, participation in three 
international congresses and two national conferences, accepted a book as research framed in the implications in the psychological field before the Covid-19 in the 
National Observatory of Science and Technology of Venezuela.

Keywords: Training of researchers, Preparation of scientific publications, Communication of scientific knowledge.

Implicaciones Teórico Didácticas en el Aprendizaje por Proyecto Socioeducativo

El Proyecto Mariposa se enmarcada en el constructivismo, considera al que aprende sujeto de su vivencia, 
donde el estudiante investigador es un “individuo activo en la continuidad de procesos que reconoce en sí 
mismo habilidades particulares que defienden una orientación y se identifica con su modo de vida, primero 
contribuye a la construcción de una identidad colectiva derivada de la representación social y segundo 

1 yesenia.centeno@uba.edu.ve
2 clzuriagabr@uide.edu.ec
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toma decisiones desde las cuales define su participación en la sociedad” (Gallardo, 2014). Se mira al acto 
de investigar por medio del descubrimiento según Bruner, donde el estudiante investigador es un sujeto 
social, así como la construcción al interior y al exterior del mismo, vincularse discursivamente, sentirla, 
pensarla y proyectarla, dándole sentido desde donde se encuentre, a su vez, esquematizando los espacios 
sociales desde los cuales pudo interactuar (Molinero, 2010). Lo que se aspira como plantea Ausubel es, 
generar aprendizaje significativo cuando desde lo que el estudiante ya sabe, es decir, cuando se incorpora a 
estructuras de conocimiento que el sujeto posee y adquiere significación en función de sus conocimientos 
anteriores (Villegas, 2013).

El Proyecto Mariposa, a nivel operativo, busca la educación renovada de Dewey, que sostenía que la 
educación debe reinventarse a un modelo experiencial, en una constante reorganización o construcción de 
experiencias y, luego Kilpatrick profundiza explicando que la actividad formativa tiene sentido y utilidad 
cuando, el pilar pedagógico es la libertad de acción del estudiante en la construcción de su conocimiento 
(Garay, 2020). Por ello, se emplea el aprendizaje basado en retos y en problemas, donde se involucra 
activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, 
ellos desarrollan actividades en base a sus talentos individuales y el trabajo colaborativo y, por su parte, el 
aprendizaje basado en problemas da importancia al proceso de investigación individual, el cual pretende 
activar el aprendizaje investigando y discutiendo una problemática (Observatorio de Innovación Educativa, 
2015 en Suárez, 2019).  

El docente empleando entonces el modelo pedagógico socio crítico, el conocimiento se desarrolla 
mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica, partiendo de que 
dos preceptos, primero desde el materialismo dialéctico, con respecto al contenido, se construye desde la 
problemática real y cotidiana, donde  el docente es capaz de innovar y vincular los estudiantes en procesos 
de investigación bajo una relación maestro-estudiante es horizontal y participativa. Segundo, la teoría socio 
crítica que vinculación la investigativa para la emancipación, velar por la formación de un hombre libre y 
autónomo, a través del trabajo cooperativo, para el desarrollo del individuo en la sociedad (Arnal, 1992 en 
Pinzón, 2013).

En la formación el Proyecto Mariposa fomenta los procesos  intelectuales y productos desde la acción 
experiencial, situada y colaborativa. Donde la experiencia se basa en los preceptos: el primero es el modo 
emocional en que un sujeto asume un objeto y/o un acontecer; relacionado con lo que siente el individuo; 
el segundo, es la cognición; lo que piensa el sujeto, cómo representa el objeto y su vínculo con el acontecer. 
El tercero, la conducta son las acciones realiza el sujeto con lo que sabe y siente del objeto y del acontecer 
(Lewin, 1979 en Centeno, 2020).

Apropiación de los Espacios de Aprendizajes Basados en la Investigación

La Universidad de Humboldt, Alemania, se consolidó como un referente histórico en la formación 
investigativa de los jóvenes universitarios del mundo, debido a su modelo de cultivar las ciencias y las artes 
mediante la investigación (Saavedra y Col., 2015). En Colombia surge, para el año 1996, el primer movimiento 
de semilleros de investigación en la Universidad de Antioquia, ellos buscaban provocar y convocar espacios 
para el desarrollo de nuevas competencias que promovieran el quehacer investigativo, trascendiendo los 
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modelos tradicionales del aprendizaje. Paulatinamente dicha iniciativa fue para fortalecer el desarrollo de 
la investigación en la Universidad, en el 2002 como iniciativa de Colciencia (Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colombia), representa un macro proyecto en ese país (Guevara, 2016). 

En Venezuela, todas las instituciones han desarrollado asignaturas sobre metodología de la investigación, 
talleres, programas y líneas de investigación, los cuales tienen como propósito principal motivar a 
los estudiantes en los procesos investigativos y que adquieran los elementos, teóricos y prácticos, sobre 
conceptos, métodos y técnicas usualmente empleados en el trabajo de investigación científico. No obstante, 
estos objetivos se han cumplido parcialmente por cuanto persisten limitaciones para que los estudiantes 
conjuntamente con sus docentes, realicen investigaciones y aprendan a investigar investigando y desarrollen 
competencias como la observación, e indagación, crítica (Sanjuan y Márquez, 2019).

Por ello, dice en diversas regiones del país existen iniciativas importantes que incentivan la investigación 
y la innovación en  áreas tradicionales pero también emergentes, ejemplos de ello lo constituyen los 
semilleros de investigación e innovación, en donde Universidades Experimentales, Institutos de Formación, 
Colectivos Organizados y Universidades Politécnicas Territoriales (UPT), destacando entre ellas la UPT del 
Oeste de Sucre Clodosbaldo Russián, Instituto Tecnológico del Estado Yaracuy entre otras (Castillo, 2016). 
Relata que la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) desarrolla esta estrategia 
como innovadora para el apoyo a la investigación y para contribuir a la concepción de ciencia dado a que 
representan un esquema de trabajo desde un espacio donde se ejerce la libertad, el diálogo reflexivo, la 
creatividad y la innovación en el marco de un proceso de formación integral vinculada a la nueva visión de 
la investigación propuesta por el Estado Venezolano (Sanjuan y Márquez, 2019).

La Universidad Bicentenaria de Aragua inició desde el año 2015 un proceso de transformación, del 
enfoque curricular asumiendo un Enfoque Curricular por Competencias, el cual se define como un espacio 
de relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, centrado en la reflexión-acción acerca 
del proceso formativo integral. Tiene como propósito facilitar la disposición de recursos y espacios para 
promover la formación integral y desarrollo de profesionales con competencias para actuar con idoneidad 
en diversos contextos, en un proceso real, objetivo y subjetivo a la vez.

En base al aprendizaje por competencia, “la investigación en la postmodernidad es vista como un proceso 
para obtener un conocimiento científico de los hechos sociales, con el propósito de resolver problemas y 
ampliar saberes, […], para que el estudiante construya y gestione su posición como persona en el mundo, 
de la relación con su interioridad y exterioridad” (Centeno, 2020). En el Proyecto Mariposa el desarrollo 
de éstos aprendizajes se abordan desde la creación de un semillero de investigación, asumiéndose desde la 
concepción tal como expresan diversos autores, como se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Concepción de Grupo de Semillero de Investigación

Autor/
Institución Definiciones

Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano (2020)

son  grupos de estudiantes, profesores y egresados  creados para  apoyar 
y fomentar temas de investigación, creatividad, artes, tecnología y 
emprendimiento, con el fin de  estructurar comunidades afines a la 
investigación  que se llevan a cabo al interior y exterior de la universidad.

Universidad 
Nacional 
Abierta y a 
Distancia 
(2020)

escenario fundamental para la  formación investigativa, constituido como un espacio 
académico propicio para el fomento del espíritu científico y emprendedor, que viabiliza 
el aprendizaje y las  prácticas de los métodos y metodologías de investigación de 
una o varias disciplinas o  saberes, está conformado por estudiantes vinculados a los 
proyectos de investigación  de un grupo, con el acompañamiento de un investigador

Universidad 
Uniminuto de 
Dios (2015)

Se han constituido como comunidades de aprendizaje entre docentes y estudiantes, guiados 
por un plan de acción a mediano y/o largo plazo para atender necesidades de interés común. 
El apoyo a la formación de alto nivel de los investigadores ha permitido cultivar experiencias 
significativas en el interior de las universidades, para empezar a ser parte del cambio.

Guevara (2016)

Proporcionan una experiencia que no solo consiste en un entrenamiento, en 
capacidades de investigación, sino que estimulan entre los participantes el desarrollo de 
un pensamiento crítico y reflexivo que es más acorde con el sentido de la investigación 
como misión de la universidad, son un   buen   medio   para obtener diagnósticos de 
la realidad, y propuestas acordes con las necesidades del entorno para modificarla.

Fuentes: Centeno y Zuriaga (2020)

Entonces, vista la apropiación de los espacios de aprendizaje basados en la investigación, semilleros, 
como una alternativa que favorece la integración de la teoría y la práctica, especialmente si se trabaja en 
la estimulación de los procesos de individualización o personalización (Alonso, Salmerón y Azcuy, 2008 
en Centeno, 2020). También donde se estimula la participación constante de los estudiantes en eventos 
científicos a nivel local y nacional, espacios donde se socializan artículos científicos, ponencias y proyectos, 
entre otros; un gran avance en estos procesos es la participación institucional (Saavedra y Col, 2015).

Implementación del Proyecto Mariposa

El objetivo general fue aplicar una metodología de acción tutorial para la realización de investigaciones 
desde las posibilidades y oportunidades del saber académico estudiantil, para ello se estructuraron como 
objetivos específicos: 1) diseñar una metodología de acción tutorial donde el estudiante sea sujeto activo 
de su vivencia, 2) practicar el acto de investigar por medio del descubrimiento empleando el aprendizaje 
basado en retos y en problemas, 3)  generar productos intelectuales desde la acción experiencial, situada y 
colaborativa, 4) socializar los aprendizajes y la generación de nuevos conocimiento desde distintos medios 
y espacios académicos.

El desarrollado del Proyecto Mariposa se llevó a cabo en las siguientes fases: I) incubación, la captación, 
se presenta el reto: construcción de artículos académicos de problemas reales y, actividades formativas que 
consolidan competencias investigativas y de escritura, se evidencia en la tabla 2; II) oruga, investigación y 
escritura de artículos, explicada en Tabla 3; III) crisálida, edición de los artículos y libros colectivos tal como 
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se expresa en la tabla 4 y; IV) mariposa, publicación de artículos académicos en libros colectivos y revistas, 
socialización de conocimientos como conferencistas como muestra la Tabla 5. Todas desarrolladas en varios 
lapsos académicos diferenciados en trimestres, 2019-III, 2020-I, 2020-II, 2020-III y, en la actualidad aún en 
ejecución, con egresados.

Tabla 2: Etapa Incubación

Fase Captación-Apego Producto
Enlace Formativo UBA Investigación Básica Artículo de revisión

Objetivo Acompañamiento en la construcción de un artículo de revisión
Implicación didáctica Competencias

Actividad formativa para el esclarecimiento temático y 
construcción del título

Argumenta una temática de su interés en 
base a variables o categorías desde una 
postura científica, luego de haber diseñado y 
empleado un procedimiento  metodológico  
documental y una discusión en base a su postura 
referente a la consulta de diversos autores.

Actividad formativa para la formulación de los objetivos 
u propósitos
Actividad formativa para la afinidad metodológica 
(método, técnica e instrumentos) con el objetivo general 
u propósito general del estudio
Actividad formativa para la delimitación  teórica del 
estudio
Actividad formativa para la selección de antecedentes 
enlazados a la temática desarrollada
Actividad formativa para edición colaborativa del 
artículo de revisión

Acepta el error como medio de construir 
mejoras en el proceso formativo del investigador

Fuente: Centeno y Zuriaga (2020)

Tabla 3: Etapa Oruga

Fase
Investigación y escritura de 
artículos

Producto

Enlace Formativo UBA Investigación Aplicada Artículo de Investigación

Objetivo Acompañamiento en la construcción de un artículo de investigación

Implicación Didáctica Competencias
Actividad formativa para el esclarecimiento temático y 
construcción del título

Diseña un programa de intervención de una 
temática de interés en base a variables o 
categorías desde una postura científica, luego 
de haber diseñado y empleado un procedimiento  
metodológico  de campo y  discusión en base a su 
postura referente a la consulta de diversos autores.

Actividad formativa para la formulación de los objetivos u 
propósitos
Actividad formativa para la afinidad metodológica (método, 
técnica e instrumentos)  con el objetivo general u propósito 
general del estudio
Actividad formativa para la delimitación  teórica del estudio
Actividad formativa para la selección de antecedentes enlazados 
a la temática desarrollada
Actividad formativa para revisión colaborativa del artículo de 
investigación

Acepta el error como medio de construir 
mejoras en el proceso formativo del investigador

Fuente: Centeno y Zuriaga (2020)
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Tabla 4: Etapa Crisálida

Fase Construcción Editorial Producto

Enlace Formativo UBA Actividades Institucionales
Participación voluntaria en formación de 
escritura académica

Objetivo Acompañamiento en la Formación de Competencias Investigativas y Escriturales
Implicación didáctica Competencias
Curso por Foro Chat Estrategias para Investigar Nodo ITC, del 
13 al 17 abril 2020 

Consolida conocimientos en materia de 
investigación y escritura académica.

Taller  Foro Chat Artículos de Investigación Fondo Editorial 
UBA 28 de abril de 2020
Taller en Foro Chat Potenciación de Competencias Escriturales 
Fondo Editorial UBA 30 de abril de 2020
Foro Chat Construyendo Títulos de Investigación Académica 
Coordinación de Investigación Escuela de Psicología, 8 de julio 2020.
Participación en Foro Chat 
La Identidad como categoría reflexiva en la investigación en 
ciencias sociales Dra. Crisálida Villegas, 15 de Julio 2020 
Coloquio LII-UBA Dirección de Investigación.

Asume la escritura académica como parte de su 
estilo de vida profesional

Fuente: Centeno y Zuriaga (2020)

Tabla 5: Etapa Mariposa

Fase
Publicación y 
Socialización

Producto

Enlace Formativo UBA Egresado
Libro colectivo, artículo de investigación en 
revista y Ponencia

Objetivo
Acompañamiento en la socialización del conocimiento en ámbito académico 
y científico, con la publicación de libros colectivos y participación en eventos.

Implicación pedagógica Competencias
Asociación de títulos de los artículos de revisión e investigación 
a una temática para compilación en libro colectivo Publica capítulos en libro colectivo
Conformación de equipo revisor y editor de los libros compilados
Construye, y edita  artículos académicos con miras a ser publicados 

Publica artículos académicos en libros 
colectivos y en revistas especializadasIdentificación de convocatorias de revistas especializadas de 

áreas temáticas afín
Identificación, adscripción y participación de Jornadas y Congresos 
de posible participación de investigaciones estudiantiles

Participa en Congresos y Jornadas de 
Investigación

Fuente: Centeno y Zuriaga (2020)

Se desarrolló entre octubre del 2019 y febrero del 2021, a cargo de un docente-investigador de la Universidad 
Bicentenaria de Aragua, con catorce estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua entre los cuales 
se encontraban diez de la Escuela de Psicología y, cuatro de Postgrado cursantes del Diplomado Formación 
de Investigadores, todo el proceso acompañados de un asesor de la Universidad Internacional de Ecuador. 
Como es un proyecto voluntario extracurricular, en algunas oportunidades se involucraron mayor número 
de estudiantes participantes, sobre todo en la fase de capacitación. Los estudiantes participantes permanente 
cumplieron todas las etapas del proyecto, aunque se trabajó la edición de los artículos académicos de todos 
los estudiantes de las unidades curriculares investigación, básica, introducción a la investigación cualitativa, 
investigación aplicada y del diplomado, para un total aproximado de 150 artículos.



489

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Avances en Curso y Resultados 

Entre los resultados obtenidos con la implementación del Proyecto Mariposa se encuentran, la edición 
de diez libros colectivos, aceptados por temáticas y tópicos por el Fondo Editorial de la Universidad 
Bicentenaria de Aragua, que serán los que harán la apertura a la serie pregrado recién inaugurada. También, 
la participación de varios estudiantes participantes en tres congresos internacionales y dos conferencias 
nacionales. Uno de los libros con los productos de los estudiantes se presentó  como investigación enmarcada 
en las implicaciones en el campo psicológico ante el COVID-19 en el Observatorio Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Venezuela, aceptada como estudio prospectivo documental sobre los efectos de la  pandemia 
en la salud mental. Hoy en día los estudiantes participantes en el Proyecto Mariposa, se enmarcan en una 
nueva investigación, pero esta vez de campo, para realizar un estudio sobre las afectaciones psicológicas 
producto del confinamiento, la cual serán presentados dichos resultados como el segundo producto de 
la línea de investigación psicológica COVID-19 en el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Venezuela.
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Resumen: Se realizó una reflexión acerca de las visiones filosóficas y metodológicas de los estudios doctorales en Educación, tomando como referencia el caso venezolano. 
Para tal fin, se ha consultado a una serie de autores quienes brindan su aporte para la comprensión de la óptica. 

Palabras clave: Visiones filosóficas, estudios doctorales.

Summary: A reflection was made about the philosophical and methodological visions of doctoral studies in Education, taking as reference the Venezuelan case. To this 
end, a series of authors have been consulted who provide their input for the understanding of optics.

Descriptors: Philosophical views, doctoral studies.

Perspectiva Reflexiva

La educación mundial, así como la venezolana, tiene como máximo nivel educativo los estudios doctorales; 
ellos son realizados en el ámbito de las universidades y la intención de su desarrollo se orienta hacia la 
formación filosófica y metodológica de quienes cursan este tipo de estudios. En tal sentido, la estructura 
curricular, así como el basamento en el cual se fundamenta se orienta hacia la conformación de un individuo 
capaz de criticar, reflexionar y hacer aportes tanto desde el punto de vista teórico como práctico de nuevas 
interpretaciones acerca de la realidad; todo en aras de garantizar un mejoramiento en el área de estudio y en 
la sociedad en general. 

Lo anterior conduce al señalamiento de que en el ámbito de la educación, los estudios doctorales entretejen 
un entramado complejo de lo que es un doctorado y, por supuesto, de su propio objeto de estudio; por 
cuanto, este pensamiento asociado con la complejidad de la realidad actual lleva a una resignificación del 
ser en una era donde se precisa de posicionar al hombre como la esencia misma de la vida, de la naturaleza 
y de la relación que entre ambos se entrelazan.

Dicho esto, hemos de aclarar que, para efectos de esta investigación, partimos de dos pilares fundamentales: 
lo filosófico y lo metodológico en la formación doctoral, para luego adentrarnos en lo axiológico, lo ontológico 
y lo teleológico; debido a la necesidad de considerar la esencia del ser humano que se forma como doctor, los 
valores que guían su formación, así como los fines que con ello se persigue. 

Con base a lo antes dicho, se plantea una investigación, tomando en cuenta una reflexión acerca de las 
visiones filosóficas y metodológicas de los estudios doctorales en Educación. 
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La Educación Doctoral y su Visión Filosófica

La educación, desde cualquier estrato o nivel, ha sido concebida como una de las más importantes conquistas 
de la sociedad contemporánea,  por cuanto representa un desafío en el medio donde cada sujeto se integra a 
la vida social. Por este motivo, la educación doctoral tiene una perspectiva que parte de un punto filosófico a 
través del aporte utilizable y esencial para la formación de futuros doctores. En tal sentido, el objeto de este 
tipo de educación es el estudio de las finalidades y el modo de lograrlas (Kant, 1973).

Se puede decir que, desde esta perspectiva la educación doctoral opera en una doble dimensión; por 
un lado, se vincula con un componente político, asociado en la capacidad para seleccionar los dirigentes 
educativos, de asegurar obediencia y disciplina social frente a un orden institucional que es presentado 
como natural para el bien común de todos los ciudadanos. Así mismo, permite adquirir las competencias 
necesarias para su participación integral en el mundo del trabajo y de la vida ciudadana; por este motivo, se 
plantea fomentar una educación participativa, para asegurarse con éxito el tránsito del subdesarrollo hacia 
un desarrollo social y ampliar el sistema educativo de forma positiva.  

La segunda dimensión o componente gira en relación con la reproducción del orden económico. Así, se 
potencia la capacidad del sistema educativo para disminuir las desigualdades sociales y económicas. De esta 
forma, se pretende aminorar los circuitos de la nulidad social  dando las respuestas que tanto se esperan en 
este orden.

Desde esta mirada, se prevé un aporte relevante para la educación en general y para el sistema responsable 
de la formación del profesorado mediante la construcción de un sentido integral que requiere, entre otros 
aspectos, un fortalecimiento del conjunto de los actores sociales (los individuos integrantes de esa misma 
sociedad). Por tanto, la formación doctoral debe emprender la ruta de la modernidad hacia la búsqueda de 
la renovación productiva y de la libertad social de los pueblos.

Por ello, como lo expone Sánchez (2009), se ha dado inicio a dos perspectivas acerca de la formación 
doctoral. Una con tinte tradicional de formación docente, entendida como acciones orientadas a subsanar 
elementos “deficitarios” de los formadores frente a las necesidades del momento; y otra visión, más 
contemporánea, dirigida a cristalizar la formación profesional como un continuo a lo largo de toda la vida. 
Esta última acción, responde a la visión más reciente que  se centra en el concepto de “desarrollo profesional” 
(León, 1998).

Es por ello que, como lo referencia Sánchez (2009), a nivel mundial y sobre todo en el escenario 
latinoamericano, hoy día, existen escuelas o centros de formación disponen de equipos responsables del 
desarrollo de investigaciones, el cual viene a constituirse en como componente de la formación doctoral; así 
se deja de ver la educación del futuro como un conjunto de meras instrucciones y orientaciones formales, 
caracterizadas  por la arbitrariedad y el convencionalismo social, para convertirse en una ciencia que está 
penetrando socialmente, con fuerza y gran amplitud en el mundo económico, tecnológico y en el campo de 
la planificación social (León, 1998).

En un pasado reciente, la educación doctoral se asumió con un componente social distanciado de los 
avances científicos, tecnológicos y económicos; en consecuencia, su papel de orientador social estaba 
centrado en contribuir positivamente con los cambios que demandaba la sociedad. Sin embargo, los cambios 
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periódicos que ha sufrido la sociedad y los individuos que la integran, ha hecho que se amplíe el alcance de 
la educación doctoral. De allí que no solo se requiere capacitación en un área específica, sino también que 
los logros investigativos trascienden hacia una mejor formación del ser humano y de la sociedad en general.  

En este orden de ideas, urge el requerimiento de incorporarse a los centros de formación doctoral, la 
auténtica misión educativa, focalizada en la persona, en la sociedad y en la nación, dado que, la capacidad 
para participar activamente en la vida social fortalecerá las bases para que las personas se involucren en el 
desarrollo de sus capacidades intelectuales y morales para alcanzar el bienestar colectivo. Así, es preciso 
recordar que la educación doctoral implica formar en materia de ciencia del conocimiento, porque lo 
direcciona hacia lo nuevo y lo justo; además, para hacer aportes significativos, válidos para la fundamentación 
de la solidaridad y la convivencia social.

Tomando como referencia lo expuesto por Sánchez (2009), para hacer factible o sustentable el papel 
de la educación doctoral en educación, como la vía para fomentar la equidad es preciso considerar que el 
centro de la cuestión está en el valor intrínseco de la actividad educativa, en la provisión de las condiciones 
elementales para la participación plena en la vida de la sociedad. Esas condiciones no están conformadas 
solo por los certificados de estudio, sino también conocimientos y habilidades, capacidades y competencias, 
aptitudes y actitudes obtenidos en la formación como doctor en educación.

La educación doctoral, desde la mirada de  Sánchez (2009), aparece como un “Nuevo Capital” de la 
humanidad, el conocimiento, las nuevas tecnologías, el desarrollo de la inteligencia, los procesos informáticos 
que se vuelcan sobre la producción de bienes, vienen a impulsar la calidad educativa, entendida como la 
meta prioritaria dirigida a ordenar coherentemente todos los elementos del sistema de educación; ello queda 
reflejado en lo siguiente:

 − Participar, de manera activa, en la creación de una nueva cultura de la modernidad.

 − Colaborar en la valoración del conocimiento en la modernidad de la educación.

 − Asumir el quehacer de las organizaciones del conocimiento como parte del desarrollo social, 
ellos están  llamados a ocupar un lugar de progreso en la construcción de sociedades más justas, 
equilibradas y humanas.

Estas tareas refieren de inmediato al tema de la calidad y llaman la atención sobre la preocupación 
permanente que deberán tener las instituciones del conocimiento sobre el impacto de la globalización y las 
tecnologías en la formación doctoral en educación; por cuanto, se ampliaron los intereses éticos-políticos 
sobre el conocimiento en todo el mundo, exigiendo en todo ello, el replanteamiento de las estructuras 
académicas, de los objetivos y las formas de trabajo en las áreas fundamentales de acción de las instituciones 
del conocimiento.     

Para las desigualdades educativas, en términos de sectores sociales, espaciales y étnicos debe agregarse 
una consideración especial. La plena participación del hombre en la economía, en la política y en la sociedad 
en general, sin discriminación y con un alto nivel de participación, lo que constituye hoy un objetivo para 
alcanzar su propio beneficio y el de la sociedad en su conjunto.

Por lo expuesto, se acepta ampliamente que la expansión del sistema educativo doctoral formal favorezca 
especialmente a las zonas más marginadas, lo cual significa un cambio en su condición social histórica. A 
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pesar de esto, debe destacarse que la igualdad de oportunidades en la educación doctoral debe dar acceso 
al hombre en todos los niveles y sectores sociales. La corrección de estos aspectos contribuirá, sin duda, 
a preparar de un modo más eficaz a que los individuos puedan compartir espacios sociales con mayor 
igualdad.

Es por ello que el aumento de la tasa de la participación y formación doctoral obliga a este sistema de 
formación a la formación del hombre de modo tal que favorezca su inserción igualitaria en actividades y 
espacios productivos, ayudándole en su formación integral, en el aprendizaje de destrezas cognitivas, en la 
capacidad de reflexión y análisis, en el desarrollo de una conciencia crítica, y en la adquisición de valores y 
actitudes éticas individuales, sociales y cívicas, lo ayuda a centrarse en su formación integral significativa y  
también en la capacitación para enfrentar el mundo del trabajo, profesionalización laboral, entrenamiento 
en destrezas prácticas. Para lograr niveles relevantes en todas las dimensiones del desarrollo social, la 
formación doctoral encara el desafío de formar individuos competentes, es decir, capaces de resolver los 
problemas con los que cada uno de ellos los enfrenta como persona, como ciudadano, como agente social y 
los que se presentan a la sociedad en su conjunto.

Sin embargo el grado de competencia de los individuos debe estar vinculado necesariamente con 
capacidades agregadas, complejas y sujetas a un permanente proceso de revisión crítica y de recreación, que 
les permita actuar en los diferentes ámbitos de la vida.

Visión Epistemológica de los Estudios Doctorales bajo el Enfoque Integrador Transcomplejo

Según Fernández (2006), para los principios epistemológicos de los estudios doctorales adoptan un enfoque 
integrador transcomplejo; por ello, se tienen los siguientes principios, los cuales resulta de gran relevancia 
profundizar en los fundamentos epistemológicos requeridos, para construir una estructura conceptual y 
categorial emergente, acerca de la epistemología del enfoque integrador transcomplejo. Concatenado con 
lo expuesto, para explicar lo que se entiende por epistemología del enfoque integrador transcomplejo, es 
necesario referir, en primer lugar, la concepción relativa al principio de complementariedad, que se encuentra 
por demás ligado al paradigma investigativo transdisciplinario.  

Por lo tanto, esta visión epistemológica  a nivel doctoral se propone la complementariedad investigativa, 
como una nueva tendencia, fundamentada en la aplicación de metodologías transdisciplinarias, que hagan 
posible la comprensión de las distintas vertientes de un problema y las posibles soluciones a ellos; de igual 
modo, los efectos que a partir de sus aplicaciones se desencadenarán. 

 En función de lo planteado por el mencionado autor, en el marco de una lógica dialéctica, en la que 
los disímiles actores de la actividad  investigativa, sean capaces de intercambiar percepciones, visiones y 
talentos en el dominio de áreas de estudio específicas para lograr la generación de una nueva visión que 
abarca múltiples escenarios transdisciplinarios, que posibilite el progreso de la investigación, hacia nuevas 
formas de interpretación e intervención  exitosa de la realidad.  

 Sobre la base de lo precedente, como referencias Martínez (2009), la visión epistemológica de los 
estudios doctorales en educación conduce a la investigación, donde se redimensiona y se convierte en un 
eje totalizante y multidimensional, donde se fortalece en la interrelación de su componente humano y en el 
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abordaje de una concepción de integralidad y procesalidad que impulse el trabajo en común y sinérgico de 
sus miembros. Tales apreciaciones denotan el punto nuclear de la postura epistémica que aquí se asume, ella 
se inspira en que la multidimensionalidad de saberes, la pluralidad y la interacción que emergen desde el 
trabajo en equipo y el encuentro transdisciplinario, propugnan una visión integrada y holística del acontecer 
investigativo. 

Demarca lo anterior, en el campo doctoral, una capacidad unificada y unificadora para propiciar 
respuestas  contextualizadas a las realidades particulares donde confluyen redes y círculos comunicacionales. 
La epistemología transcompleja implica entonces, conceder paso a una historia de fragmentación disciplinar 
que escindía la unidad múltiple del mundo y abogar por una praxis investigativa activa, cooperativa e 
interrelacionada que rompa con las concepciones causa efectistas y estructuradas de la investigación.  

Sobre la base de lo precedente, la epistemología transcompleja se vislumbra como un enfoque de 
investigación que supera la centralización, la verticalidad, la exclusión, la descontextualización y la rigidez 
de los paradigmas tradicionales, privilegiando  una visión de complementariedad en un continuum trans 
paradigmático. 

 Otro  principio fundamental del enfoque que adoptan los estudios doctorales en educación es la 
sinergética relacional,  la cual conduce a la idea de unidad y supone la renuncia a la individualidad en pro del 
fortalecimiento del colectivo. La sinergia al ser una resultante de la integración, supone investigadores que 
posean la capacidad para construir con la ayuda de otros; requiere de personas abiertas a la información, 
dispuestas a dar lo mejor de sí por la calidad del resultado del equipo. Una verdadera sinergia requiere 
también que cada investigador  proyecte la mayor confianza hacia el equipo y que demuestre disposición al 
trabajo colectivo. 

  De acuerdo a las ideas precedentes, en consonancia con Opazo (2015), desde esta visión investigativa 
constructiva, global y transdisciplinaria, se generan redes dinámicas y significativas que fortalecen la 
indisoluble relación teoría-praxis en un ambiente cargado de sinergia, es decir, en la suma de energías 
individuales de los actores significantes que se convierten en razones comunes. Es decir, la identificación de 
propósitos comunes sienta las bases para la construcción de una visión compartida que genera un sentido 
de confianza al compartir las aspiraciones de los investigadores. De lo expuesto se deduce que uno de los 
principios fundamentales del enfoque integrador transcomplejo es precisamente nuclear un punto común, 
de encuentro de visiones, de paradigmas, de posturas y  de consenso dialéctico.  

La integralidad se posiciona como un tercer principio epistemológico del enfoque integrador 
transcomplejo. Al efecto, para Schavino y Villegas (2006), la integralidad  trasciende al holismo y denota 
la necesidad de asumir que la realidad es múltiple, diversa, relacional, en construcción y por ello, también 
construible. En consecuencia este enfoque abre camino a lo interaccional, a lo reticular y a la coproducción 
conjunta  como fuentes constitutivas de la realidad compleja. 

Como cuarto principio epistemológico es menester referirnos a la reflexividad, la  cual es un proceso 
complejo de deliberación del pensamiento sobre la interpretación de una experiencia para poder aprender 
de ella. La reflexión abre las fronteras entre las ciencias humanas y las ciencias naturales, permitiendo generar 
convergencias. “Es la actitud más rica del conocimiento, momento en que este es capaz de auto considerarse 
y de metasistematizarse” (Rodríguez, 2008). 
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En este orden de ideas, la dimensión epistemológica concierne la cognoscibilidad de la realidad. Pone el 
acento sobre la relación entre el investigador y la realidad, así como el resultado de esta relación. De acuerdo 
con esto la realidad solo es definible en su relación con el sujeto. Es un sujeto en proceso, en permanente 
construcción: sujeto no acabado. Forma parte del universo que conoce y como tal, es inacabado, determinado 
e indeterminado a la vez, construcción y constructor, significa y es significado por otros. Este enfoque supera 
las disyunciones sujeto-objeto. “Pareciera conceptuarse ambos como un tejido… en el cual no parece verse 
una clara existencia del uno sin el otro” (Fraca, 2006).  

En síntesis, la epistemología transcompleja reconoce la pertinencia del principio de universalidad, pero 
asumiendo su déficit y enlazándolo en complementariedad con lo local y lo singular (Morín, 1984); reinserta 
el tiempo irreversible en los fenómenos de la naturaleza y del universo (Prigogine); hace juego con un 
principio discursivo complejo donde habitan lo complementario y lo contradictorio, integra la borrosidad 
en la inteligibilidad de los fenómenos y, por tanto las apreciaciones de grado y aproximación, reinventa 
al sujeto encuadrado en un nuevo registro y papel en el ámbito del conocimiento, interpreta las aporías 
manifestadas en la red observador-experimento como encuentro con dominios desconocidos o realidades 
profundas y, definitivamente, admite los límites del conocimiento, la asunción explícita de que navegamos 
con instrumental imperfecto en un universo en expansión en el campo de la formación doctoral.       

En este sentido, las reflexiones de Morín (1984) invitan a que cada cual, desde su propio campo de estudio 
en su quehacer, encuentre el modo de hacer jugar el pensamiento complejo para edificar una práctica 
compleja. 

 La dimensión epistemológica se refiere entonces, a una estrategia cognitiva para el conocimiento de 
la realidad. Es la cuestión del ¿Cómo se puede conocer la realidad múltiple, y diversa? Se plantea, en tal 
sentido, la integración metódica que tiene como objetivo dialogar, comprender, explicar y transformar la 
realidad estudiaba. El método se construye en el hacer, requiere rigurosidad, apertura y tolerancia hacia 
otros puntos de vista; a la vez que un compromiso hacia la resolución de las diferencias, y más importante 
aún debe ser realizado en equipo. 

En esta línea de pensamiento, si bien se insiste en que la vía de indagación necesariamente es cambiante y 
en construcción permanente, se privilegian los multimétodos (Ruiz, 2008). Una de las razones para utilizar 
esta opción de investigación tiene que ver con su mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas de 
comprensión y explicación de una realidad, como la actual, caracterizada por su multidimensionalidad y 
complejidad, todo lo cual permite ir más allá en el conocimiento del objeto de lo que podrían aportar en 
forma independiente cada uno. 

  Consustanciado con lo precedente, existe la necesidad de una nueva mirada de la  realidad desde una 
perspectiva superior que permita trascender la dicotomía cuantitativo-cualitativo, para lo cual es necesario 
repensar estas categorías e ir  construyendo sus límites.

A Manera de Conclusión 

La formación doctoral tiene como tarea la asistencia, la disciplina y la instrucción asociada a la cultura. 
Con todas estas formas de llevar una educación eficaz, el hombre llega a tener la capacidad de no hacerse 
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daño, se habitúa a hacerse responsable de sí, y uno de los rasgos más relevantes del ser hombre radica 
en comprender su experiencia en la esfera de la vida comunitaria, asimila el sentido de la experiencia 
cosmopolita y hace de su dignidad una experiencia de humanidad universal.

No se trata, por tanto, de adiestrar a los hombres (o de adiestrarlos mediante la instrucción) por el 
contrario, se tiene como finalidad ilustrarlos, este es el objetivo último de la educación. Por cierto, ello 
impone que el proceso de formación hace capaces a los individuos de sobrellevar las contingencia de la vida 
(sin hacerlos sentir mal) en una forma que ellos entiendan que la vida les puede traer muchas sorpresas 
desagradables, para que, como seres humanos sean capaces de vivir el deber por el deber.

La formación doctoral tiene como fin que el sujeto obtenga un conocimiento de lo universal a través de la 
apropiación de reglas, hasta llegar a tener conciencia de las mismas, casos concretos de ello se dan: cuando 
el sujeto estudia la historia (tiempo) y aprende analizarla, sacando sus propias conclusiones de ella, cuando 
el sujeto aprende la geografía (espacio) y las regularidades que se dan en ella.
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Resumen: Este artículo comprende información de estrategias de conformación y consolidación utilizadas por la iniciativa “Semillero de Investigación-Negocios” de 
la Universidad Privada del Norte – UPN, Facultad de Negocios, sede los Olivos, Lima, Perú. Con el objetivo de integrar a docentes, estudiantes, egresados e invitados 
externos a formar parte del desarrollo de trabajos de investigación, a través de capacitaciones, conversatorios y formación de equipos; además de la creación de medios 
para la difusión de prácticas de investigación. Esta práctica es una gran oportunidad, pues se sabe que anteriormente muchos docentes por falta de tiempo no podían 
terminar de redactar sus investigaciones, mientras que por otro lado los estudiantes abandonaban los proyectos por falta de asesorías y/o monitoreos. La metodología 
empleada para esta investigación fue descriptiva, cualitativa y transversal, basada en una investigación documentaria y entrevistas. Se encontró que el éxito del proceso 
está en base a la ejecución en cuatro momentos: La convocatoria, las capacitaciones, conversatorios con expertos, los equipos de trabajo y el apoyo institucional. La 
participación en el “Semilleros de Investigación-Negocios” durante los años 2019 y 2020 ha permitido que los participantes tengan una mayor sensibilización hacia 
la investigación, capacitación en la redacción de artículos científicos y aumenten sus relaciones profesionales, dando como resultado final 4 artículos publicados, 6 
proyectos registrados dentro de la unidad de investigación de la UPN, 16 investigaciones en proceso de redacción, 11 manuscritos en proceso de revisión. 

Palabras clave: Semilleros de investigación, formación de investigación, capacitación, programa de negocios.

Abstract: This article includes information on the formation and consolidation strategies used by the initiative “Research Seed - Business” of the Universidad Privada 
del Norte - UPN, Faculty of Business, Los Olivos headquarters, Lima - Peru. With the aim of integrating teachers, students, graduates and external guests to take part 
in the development of research work, through training, talks and team building; in addition to the creation of means for the dissemination of research practices. This 
practice is a great opportunity, since it is known that previously many teachers due to lack of time could not finish writing their research, while on the other hand, 
students abandoned projects due to lack of advice and / or monitoring. The methodology used for this research was descriptive, qualitative, and cross-sectional, based 
on documentary research and interviews. It was found that the success of the process is based on the execution at four moments: The call, training, work teams and 
institutional support. Participation in the “Research Seed - Business” during the years 2019 and 2020 has allowed participants to have a greater awareness of research, 
training in the writing of scientific articles and increase their professional relationships, resulting in 4 published articles , 6 projects registered within the UPN research 
unit, 16 investigations in the process of writing, 11 manuscripts in the process of revision.

Keywords: Research hotbeds, research training, training, business program.

Introducción 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española [RAE], la palabra semillero proviene de la unión de 
semilla y ero que significa sitio donde se guardan y conservan para estudio colecciones de diversas semillas.  
Mientras que la palabra investigar proviene del latín investigare que significa indagar para descubrir algo o 
investigar un hecho (Real Academia Española, 2020). Despertar la curiosidad en los estudiantes y egresados 
es uno de los principales objetivos en las universidades. Abrir espacios para la ciencia lleva a los estudiantes 
a comprender que la investigación es uno de los medios más eficaces para aprender descubriendo, haciendo, 
pero sobre todo para dar respuesta a las necesidades de una sociedad en plena evolución (Soler, 2005). La 
formación de grupos de semilleros de investigación en las universidades fortalece la investigación formativa 
en estudiantes de nivel superior, dando mayor cabida a formar profesionales con una cultura científica a 
favor de la sociedad (Rodríguez-Vargas, 2020).

1 Correo electrónico: franklin.cordova@upn.edu.pe
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Fomentar la investigación en estudiantes cada vez toma más relevancia en el sector universitario, pues 
debido a su proactividad y curiosidad les han permitido ser seguidores voluntarios, crear un espacio de 
orientación, guía o acompañamiento que les permita observar, aprender y redactar cualquier tipo de 
artículo de investigación. Saber que existen momentos en los que grupos de estudiantes necesitan realizar 
una investigación o concluirla y que en la revisión final esta sea descartada, es realmente preocupante tanto 
para los estudiantes como para el prestigio de las entidades o casas estudiantiles (Nuna-Sanjuan & Márquez, 
2019). Para Villalva-Cuéllar (2017) la investigación formativa que brindan los semilleros promueve en el 
individuo un aprendizaje autónomo y creativo. Sin embargo, no solo contribuyen a formar en investigación, 
también se forman profesionales con mayor calidad humana, sociabilidad y compromiso social.

Por esta razón la Facultad de Negocios de la UPN, sede Los Olivos, decide en el año 2019 convocar 
libre y voluntariamente a profesores, colaboradores y alumnos con el propósito de crear el primer semillero 
de investigación con el fin de fomentar en los estudiantes y docentes el interés de desarrollar trabajos de 
investigación, artículos y tesis para la difusión de las buenas prácticas de la investigación de dicha facultad. 
Los semilleros de investigación es una propuesta innovadora, no se conoce actividad similar dentro de 
la UPN, además de ser una buena práctica que se desarrolla en universidades colombianas y chilenas. 
Los semilleros de investigación se caracterizan por 3 cualidades: construir comunidades de aprendizajes 
autónomos, generar talento humano altamente capacitado y motivado por la investigación, además de 
desarrollar desde los primeros ciclos los pasos para la elaboración de un trabajo de investigación y/o tesis; 
busca también integrar a docentes, estudiantes, egresados e invitados externos a formar una comunidad 
de aprendizaje y experiencias investigativas (Cantor, Sánchez & Figueroa, 2015). La presente investigación 
presenta como problema general ¿Qué estrategias se aplicaron en el “Semillero de Investigación-Negocios” 
para el proceso formativo y científico en la carrera de negocios de la UPN, sede Los Olivos, entre los años 
2019 y 2020?

Según el artículo Semilleros de investigación: una estrategia para la formación de investigadores los 
autores consideran que los semilleros están en plena evolución en Colombia. La gran importancia para las 
universidades colombianas es hacer de los semilleros una estrategia innovadora en las reformas curriculares 
teniendo en cuenta las necesidades reales y los problemas educativos (Quintero-Corzo, Munévar-Molina & 
Munévar-Quintero, 2008).

Según el artículo Semilleros de investigación desarrollos y desafíos para la formación en pregrado los autores 
consideran importante el objetivo de formar estudiantes investigadores de pregrado en Colombia capaces 
de sostener una discusión académica e investigativa, fortalecer las capacidades investigativas de docentes y 
estudiantes, favorecen el relevo gerencial y orienta una proyección profesional (Canto, Sánchez & Figueroa, 
2015).

Para Soler (2005) en el artículo Para qué los Semilleros de Investigación considera que los semilleros 
permiten que los alumnos participen en la gestión de proyectos de investigación de diferente índole en la 
que el estudiante comprende que la investigación es un proceso formativo, multidisciplinario en el que se 
aplica el método de aprendizaje por descubrimiento.
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El objetivo general de la investigación es identificar las estrategias que se aplicaron en el “Semillero de 
Investigación-Negocios” para el proceso formativo y científico en la carrera de negocios de la UPN, sede Los 
Olivos, entre los años 2019 y 2020 que permitieron la convocatoria e integración de estudiantes y docentes 
de manera voluntaria.

Metodología

El presente trabajo se circunscribe a un estudio descriptivo, cualitativo y transversal, basado en una 
investigación documentaria y la aplicación de 12 entrevistas de las cuales 8 fueron a estudiantes y 4 docentes 
de la Facultad de Negocios de la UPN, sede Los Olivos, durante los periodos 2019 y 2020. Los métodos 
cualitativos incluyen entrevistas individuales y de grupos focales, observación del participante, etnografía, 
etc.; estos métodos agregan valor a la ciencia de la implementación y permite describir qué está sucediendo 
y porqué; además, de estar orientados a asistir la práctica y resolución de problemas (Hamilton y Finley, 
2020).

La investigación documentaria se realizó analizando listas de participantes, actas de reuniones, folletos 
de convocatorias, videos de capacitaciones, informes de trabajos de investigación y registros de producción 
de publicaciones. También se aplicaron entrevistas semiestructuradas, de 8 preguntas abiertas, mediante 
videoconferencias por las plataformas Zoom y Meet.

Resultados

La revisión documentaria identifica 5 momentos claves que permitieron la unión de docentes y estudiantes. La 
convocatoria, las capacitaciones, conversatorios con expertos, los equipos de trabajo y el apoyo institucional. 
(Ver tabla 1)

Tabla 1

Participación en el Semillero de Investigación-Negocios 2019-2020

Convocatoria Capacitaciones Conversatorio con 
expertos

Equipos de 
trabajo Apoyo institucional

Se inicio a mediados del 
2019 en la Facultad   de 
Negocios de la UPN, con 
el objetivo de mejorar el 
conocimiento de cómo 
publicar artículos de 
investigación.

Por ello se realizó una 
invitación voluntaria a 
docentes y estudiantes para 
participar de los talleres de 
formación.

En el año 2019 se utilizaron 
aulas y laboratorios; y en 
2020 videoconferencias, 
mediante capacitación 
asincrónica con materiales 
y videos escogidos 
de comunicadores 
investigadores y de 
capacitaciones de la unidad 
de desarrollo y desarrollo de 
la UPN.

A través del uso de 
plataformas digitales 
como zoom, Teams, 
Meet y Blackboard 
para la realización 
de conversatorios 
y talleres con 
representantes 
de universidades 
nacionales y 
extranjeras.

La formación 
de equipos de 
investigación 
se conformó 
por docentes 
y estudiantes.

De la facultad de 
negocios de la 
UPN, sede Los 
Olivos, Universidad 
de Cooperativa 
de Colombia, 
Universidad de 
Córdoba, entre 
otras.



504

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Actividades más Destacadas

En el Semillero 1 - 2019 II, se realizaron actividades como los viernes de investigación o los talleres de 
investigación: líneas de investigación, herramientas básicas para investigación, guía de redacción–APA, 
metodología de la investigación, capacitación del centro de información, utilizar gestores de referencia y 
conversatorio entre investigadores. En cuanto al semillero 2 - 2020 I, se realizaron actividades como talleres 
de investigación:  Rigor científico (junio), líneas de la investigación, herramientas básicas para investigar, 
guía de redacción–APA, metodología de la investigación, conservatorios entre entrevistados y sometimiento 
a revistas científicas. En la segunda mitad del año se realizó el semillero 3 - 2020 II con conversatorios 
entre investigadores, capacitación asincrónica y examen en Google Forms, conformación de grupos de 
investigación, monitoreo y acompañamiento, conversatorio con expertos de la Universidad cooperativa de 
Colombia, presentación a concursos de proyectos de investigación y sometimiento a revistas científicas y 
conference proceeding.  

Los recursos internos utilizados para la implementación del semillero fueron: Salas de laboratorio para 
los talleres de investigación sobre las herramientas básicas a investigar, repositorios (brinda soporte en la 
búsqueda de información de investigaciones realizadas ya por la universidad), biblioteca virtual (mediante 
capacitaciones del centro de información, se enseña el acceso a los estudiantes y docentes sobre el proceso 
de búsqueda de libros virtuales), base de datos como: acceso al Ebsco, Proquest manejo de los gestores de 
referencias (Zotero, Mendeley), redes científicas, la creación de sus redes científicas como Google académico, 
Researchgate, CTI Vitae, redes sociales (creación de comunidades para establecer contacto directo con los 
grupos de trabajo en tiempos de pandemia a través de whatsapp, creación de canales en Youtube), uso de 
plataformas como Teems, Zoom, Meet y Blackboard para la realización de conversatorios y talleres. 

La convocatoria realizada para la formación del primer semillero de investigación permitió la integración, 
acercamiento y creación de equipos estudiante-docente a fin de obtener resultados favorables tanto en el 
ámbito emocional como en el ámbito profesional. (Ver la Tabla 2).

Tabla 2

Resultados Obtenidos por el equipo de Semilleros de Investigación-Negocios en el Período 2019-2020

Procedimientos Resultados obtenidos

Se logró convocar

74 estudiantes de las carreras de Administración Bancaria y Financiera, Administración y 
Negocios internacionales, Economía y Negocios internacionales, Administración y Marketing 
y Contabilidad y Finanzas, de la Facultad de Negocios de la UPN, sede Los Olivos, 31 docentes 
de las mismas carreras, 5 profesionales y docentes externos de universidades nacionales, 
6 profesionales y docentes externos de universidades extranjeras y 2 egresados de la UPN.

Se logró mejorar

La sensibilidad hacia la investigación, las capacitaciones para la redacción de artículos científicos, 
los conocimientos sobre la búsqueda en la base de datos, metodología de la investigación, proceso de 
redacción, proceso de publicación, fallas y aciertos en publicaciones, las relaciones con profesionales, 
el estudiante toma un papel protagónico de un equipo con profesionales docentes, el sentimiento 
de logro académico frente a la comunidad académica, al presentar sus proyectos de investigación 
o publicar sus artículos y Sentimiento de pertenencia al equipo de semilleros de investigación – 
negocios que respalda sus iniciativas de investigación, además de asesorar y resolver dudas.
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Se generó papers, 
publicaciones y patentes

16 investigaciones en proceso de redacción, 6 proyectos de investigación registrados en el 
registro de proyectos de investigación – Unidad de Investigación de la Universidad Privada 
del Norte, 11 manuscritos sometidos a revistas de investigación (actualmente en proceso 
de revisión), 3 manuscritos sometidos al Coference  Proceding y 4 artículos publicados.

Se obtuvo presencia de la 
organización, en las redes 
con profesionales de

Universidades nacionales: Universidad Cayetano Heredia, Universidad Mayor de San 
Marcos, Universidad Federico Villareal, Universidad César Vallejo. Universidades 
extranjeras: Universidad Unicolombo (Colombia), Universidad de Córdoba (España), 
Manchester Metropolitan University (Reino Unido), Universidad Cooperativa de Colombia.

Las entrevistas a estudiantes y docentes indican que para lograr la participación en una investigación 
depende 100% del tipo de motivación utilizada y el trabajo en equipo es de vital importancia. Los docentes 
mencionan que participar en Semilleros de Investigación-Negocios les ha permitido fomentar y motivar 
a los estudiantes en temas de investigación que los acerca más a la realidad y a contribuir a desarrollar 
acciones de mejora para la sociedad. El 80% de los estudiantes mencionan que la creación del semillero es 
una práctica innovadora debido a que les ha permitido salir de su zona de confort, mejorar aspectos que 
no sabían, desarrollar habilidades blandas, conocer sus puntos fuertes, realizar una tesis, acercarse más a la 
realidad. Les brinda competencias como comprender documentos especializados en investigación, aprender 
a publicar artículos de investigación; ampliación de conocimientos para el desarrollo de sus tesis, facilitar el 
desarrollo del pensamiento crítico y ser más responsables.

Discusión 

El proceso inicia con la identificación de las necesidades de docentes y estudiantes. Se analizan los resultados 
obtenidos para la programación de talleres y se realizó la invitación voluntaria a docentes y estudiantes para 
participar de los talleres de formación, en el año 2019 utilizando laboratorios y aulas, en el año 2020 con 
videoconferencias y capacitación asincrónica, utilizando materiales y videos escogidos de comunicadores 
investigadores y de capacitaciones de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la UPN. La evaluación 
del aprendizaje se realizó a través de un formulario Google Forms de 20 preguntas.  Luego se realiza la 
conformación de los equipos de investigación: docentes, estudiantes. Posteriormente, el monitoreo y 



506

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

acompañamiento de los equipos de investigación. Finalmente, cada equipo desarrolla su investigación, 
envía su  manuscrito a las revistas científicas y hace el seguimiento.

Los resultados de este estudio son similares a los de Vega-Monsalve (2019) donde se señala la importancia 
de ofrecer estímulos (dinámica de trabajo, desempeño del docente asesor o apoyo institucional) a los 
integrantes del equipo que favorezcan su continuidad de las investigaciones. Los resultados guardan similitud 
con lo que mencionan López-de Parra, Polanco-Perdomo y Correa-Cruz (2017) quienes mencionan que los 
semilleros de investigación presentan avances teóricos y recomendaciones para promover la investigación 
como el principal motor de la actividad de las universidades. Estudiantes de la facultad de negocios e invitados 
externos de universidades nacionales y extranjeras podrán estar seguros de que en un futuro tendrán una 
base sólida de investigadores autónomos con pensamiento crítico capaz de cuestionar y gestionar frente a 
una realidad adyacente a sus perspectivas. 

Conclusiones

La creación del Semillero de investigación permitió la aplicación de diversas estrategias como convocatorias 
a estudiantes y docentes, capacitaciones en laboratorios y asincrónicas, acceso a base de datos como Ebsco 
y, Proquest, manejo de herramientas Office 365, uso de plataformas como Teams, Blackboard, Meet, Zoom, 
gestores de referencia como Zotero y Mendeley, conversatorios con expertos, creación de redes científicas, 
conformación de equipos de trabajo y apoyo institucional; que dieron lugar a un fortalecimiento emocional 
y profesional en estudiantes, egresados y docentes. Este método puede ser replicable en otras facultades o 
campus de sus casas de estudios. 
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Resumen: El presente artículo está orientado en develar el sentido de paradigma y enfoque en los procesos epistémicos de las investigaciones universitarias. El estudio 
fue soportado en la metodología documental bajo un diseño bibliográfico, permitiendo el análisis de cada una de las fuentes de información bibliográfica. El término 
de estudio se sustenta en los autores: Padrón (1998), Capra (1998), Gurdián Fernández (2007), Hernández, Fernández y Baptista (2014), entre otros. A pesar de 
existir varias definiciones sobre paradigma y enfoque desde las diversas concepciones que se establecen describen, la verdad y es válida cuando es publicada por otros 
investigadores que creen en ella, desarrollando a la vez otras posibilidades para seguir enriqueciendo a la comunidad científica.

Palabras clave: paradigma, enfoque, epistemología, estudiante universitario.

Abstract: This article is aimed at unveil the sense of paradigm and focus in the epistemic processes of university reseach. The study was supported by the documentary 
methodology under a bibliographic design, allowing the analysis of each of the sources of bibliographic information. The study term is based on the authors Padrón 
(1998), Capra (1998), Gurdián Fernández (2007), Hernández, Fernández y Baptista (2014), among others. Despite the existence of several definitions on paradigm 
and approach from the various conceptions that are established, they describe the truth and it is valid when it is published bi other researcher who believe in it, while 
developing other possibilities to continue enriching the scientific community.

Keywords: paradigm, approach, epistemology, university student.

Introducción 

Cuando el investigador se encuentra en la etapa inicial de la formulación de un proyecto de investigación 
es indispensable el conocer y posicionarse en un determinado paradigma, enfoque y fundamentos 
epistemológicos que guíen el proceso investigativo, ya que coexisten diversas propuestas, tendencias y 
métodos que enmarcan los diversos paradigmas el cual brindan una cosmovisión de cómo se concibe la 
realidad social.

En este sentido, existe a través de la historia, diversas conceptualizaciones de lo que se entiende por 
paradigma y enfoque que en algunas ocasiones tienen el mismo significado pero para otros expertos en 
investigación consideran que tienen otras significancias más peculiares el cual deben ser estudiadas 
minuciosamente seguido de analizadas con propiedad para darles valor significativo que tienen en los 
procesos investigativos de vanguardia. 

Al respecto se indagará sobre la conceptualización y significado de lo que refiere estas conceptualizaciones 
en un espacio epistemológico trascendental para la adquisición óptima de los interesados universitarios 
en aras de verificar lo que se pretende en este apartado: develar el sentido de paradigma y enfoque en los 
procesos epistémicos de las investigaciones universitarias; de esta manera poder aportar de manera científica 
una contribución bibliográfica de gran importancia para el logro de las propuestas educativas. 

1 Correo electrónico: msmachado@urbe.edu.ve 
2 Correo electrónico: andreina.montiel@urbe.edu 
3 Correo electrónico: jmurdaneta1@urbe.edu.ve 
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Paradigma

El término de paradigma iniciado por Khun (1962), genera un espacio multidisciplinar en el mundo 
investigativo con carácter complejo en el cual los estudiantes universitarios deben afrontar partiendo desde 
sus percepciones cognitivas, en conjunto a sus arraigos tradicionales de aprendizaje para estructurar un 
sistema de investigación apto para desarrollar sus capacidades de indagación, experimentación, análisis, 
sistematización y divulgación de lo conocido mediante la verificación y contrastación de teorías, por ello se 
inicia con las diversas conceptualizaciones de paradigma para contrastar aspectos comunes y contrarias en 
el tiempo.

Tabla 1. Definiciones de Paradigma

Autor/es Año Definición

Guba 1990
Los paradigmas pueden ser caracterizados según la manera en que sus representantes responden 
a tres preguntas de corte: ontológico, epistemológico y metodológico. En este apartado se 
presentan los paradigmas: positivista, postpositivista, realismo crítico y constructivista. 

Patton 1990, p. 37
Un paradigma es una forma de ver el mundo, una perspectiva general, una manera de fragmentar la 
complejidad del mundo real. Dicho esto, los paradigmas están enraizados en la socialización de los 
adeptos y de los practicantes, los paradigmas dicen a ellos lo que es importante, legítimo y razonable.

Pineda, de 
Alvado y de 

Canales
1994, p. 8

Basado en Mardones y Ursua (1988), se reducen a un modelo de explicación científica según 
el canon de las ciencias naturales (positivismo, empirismo) y un modelo diferente y opuesto 
donde se da énfasis a las características sociales, culturales, psicológicas e históricas del 
objeto, así como al modo de aproximarse a él (fenomenológico, funcionalista, subjetivista). 

Capra 1998, p. 27 Basado en Kuhn (1962), el paradigma es una constelación de logros- conceptos, valores, técnicas, etc., 
compartidos por una comunidad científica y usada por ésta para definir problemas y soluciones legítimas.

Vacilachis de 
Gialdino 1999

Podemos oír o leer de paradigma de tal o cual organización, de tal o cual actividad 
social, económica, educativa o cultural. En ciencias sociales de habla de la 
coexistencia de tres paradigmas: materialismo histórico, positivismo e interpretativo.

Corbetta 2003
Existen tres paradigmas que han predominado en las Ciencias Sociales: el Positivismo, 
el Neopositivismo/Postpositivismo (que se distinguen entre sí en algunos aspectos) y el 
Interpretativismo (que involucra un conjunto muy diverso de propuestas paradigmáticas). 

Martínez 2007, p. 30

En la investigación educativa estos paradigmas han dado lugar, básicamente, a tres líneas de 
investigación fundamentales que se describen a continuación: 1) la investigación empirista-
positivista, de carácter cuantitativo, 2) la fenomenológica o etnográfica, de carácter cualitativo, 
y 3) la socio-crítica, vinculada a la investigación en la acción, que puede combinar, según 
los casos y objetivos de estudio, las líneas de investigación cuantitativa y cualitativa. 

Gurdián 
Fernández 2007, p. 2

Un paradigma es un sistema teórico dominante en la ciencia en cada período de su historia, 
que organiza y dirige la investigación científica en una cierta dirección, de igual forma permite 
el surgimiento de ciertas hipótesis e inhibe el desarrollo de otras, así como centra la atención 
de quién investiga en determinados aspectos del tema de estudio o problema y oscurece otros. 

Fuente(s): Información adaptada de Machado, Montiel y Urdaneta, 2021.
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Enfoque

Por otro lado, se presenta a continuación los enfoques de investigación que le dan continuidad al paradigma 
seleccionado en el estudio que se está desarrollando, en esto se pueden observar similitudes teóricas de 
contenido, por eso se debe tomar en cuentas aspectos importantes antes de tomar decisiones, tales como la 
temática, el contexto de estudio, la población afectada, los recursos humanos y materiales, el financiamiento, 
la capacidad cognitiva, entre otras. 

Tabla 2. Definiciones de Enfoques

Autor/es Año Definición

Padrón 1998

Los Grupos Académicos dentro de cada Programa de Investigación suelen privilegiar no solo 
determinados campos observacionales (áreas descriptivas) y determinadas formas teóricas (áreas 
explicativas) que funcionan como preferencias o prioridades, sino que además se cohesionan en 
torno a determinadas convicciones acerca de lo que conciben como conocimiento científico, como 
vías de acceso y de producción al mismo, como mecanismos de validación o crítica, etc. Todas estas 
preferencias constituyen lo que aquí se ha llamado “Enfoque Epistemológico” (aproximadamente 
lo mismo que Kuhn llamó “paradigmas”). En ello, el enfoque Empirista-inductivo (por asociación, 
también llamado probabilista, positivista, neopositivista, atomista lógico, etc.). El Enfoque Racionalista-
Deductivo (por asociación, también llamado deductivista, teórico o teoricista, racionalista crítico, 
etc.). El Enfoque Introspectivo-Vivencial (por asociación, también llamado sociohistoricista, 
fenomenológico, dialéctico-crítico, simbólico-interpretativo, psicologista, hermenéutico, etc.) 

Tamayo y 
Tamayo

2011, 
p 45

Los tipos de investigación como la histórica, descriptiva, experimental y su relación con el 
tiempo son el punto de partida para el análisis y comprensión de los enfoques investigativos 
y las denominaciones de investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Los enfoques 
cuantitativos trabajan con la cuantificación de los datos, de ahí su relación con el número, 
mientras que en los enfoques cualitativos se trabaja con la argumentación, la palabra, el consenso.

Padrón 2014

El Enfoque medicional (Empirismo): es el soporte de las Tesis empírico-inductivas de base probabilística, 
con preferencia por los tratamientos de Estadística descriptiva e inferencial. El Enfoque experiencialista 
(Vivencialismo): es el fundamento de dos clases de Tesis: Las Tesis empírico-vivenciales de base etnográfica 
(implica la convivencia del investigador dentro del contexto donde ocurren los fenómenos bajo estudio) 
Las Tesis hermenéutico-críticas, de base sociohistoricista (generalmente centrada en los análisis de 
procesos sociales, casi siempre de visión histórico-cultural. Asociado a este enfoque fenomenológico. El 
enfoque racionalista (Racionalismo): es el sustrato de las Tesis teórico-deductivas, de base realista-crítica.

Hernández, 
Fernández y 

Baptista

2014, 
p. 15

Consideran que los enfoques son núcleos temáticos o problemáticos con cierta importancia y 
grado de complejidad, que abren las puertas para recorrer el camino de la investigación en su 
proceso constante de esclarecerlos, por medio de procesos, lineamientos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos que guían el trabajo del investigador, logrando de esta manera producir conocimiento 
para la comunidad científica. Con el surgimiento del siglo pasado, y en pos de orientar la 
investigación evitando este abanico de posibilidades metodológicas, se centralizaron en dos enfoques 
principales de investigación: (a) el enfoque cuantitativo de investigación y (b) el enfoque cualitativo.

Capocasale 2015, 
p. 44

Para ello, acude a las Ciencias Sociales. Específicamente, recurre a la metodología científica de las 
Ciencias Sociales y sus dos paradigmas metodológicos: cuantitativo y cualitativo. Enfoque positivista 
(también llamado cuantitativo, empírico-analítico, racionalista). Enfoque interpretativo (también 
llamado cualitativo, naturalista, fenomenológico, humanista, etnográfico). Enfoque crítico (también 
llamado sociocrítico). 

Fuente(s): Información adaptada de Machado, Monti
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Metodología

Esta investigación vista desde el escenario educativo universitario se apoyó en la metodología documental 
con diseño bibliográfico, por cuanto, Arias (2016) lo define como un proceso basado en la búsqueda, 
recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 
por otros investigadores en fuentes documentales: impresas y electrónicas. Como toda investigación, el 
propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos, tomando como reseña documentos válidos 
para el estudio.

Reflexiones Finales

Luego de revisar una parte de las diversas concepciones existentes sobre lo concerniente al paradigma y al 
enfoque bajo el entorno epistémico investigativo, es considerable resaltar que cada autor(es) expresan desde 
su ser o cosmovisión lo que perciben desde el conocimiento y creen en ello; indicando de esta manera la 
importancia que deben tener los estudiantes en el nivel universitario la madurez cognitiva para comprender 
desde su esencia el gusto de hacer investigación preparando simultáneamente las aptitudes inherentes para 
el proceso de solventar situaciones problemáticas.

En ello, el paradigma y enfoque desde las diversas concepciones que establecen los mencionados autores 
describen la verdad y es válida cuando es publicada por otros investigadores que creen en ella, desarrollando a 
la vez otras posibilidades para seguir enriqueciendo a la comunidad científica. Por consiguiente, es relevante 
tener una articulación cónsona y coherente al momento de tomar y proponer uno o varios representantes 
del método a usar con la seguridad de lograr conocimiento desde la epísteme. 
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Sobre los Paradigmas de Investigación:  
Una Mirada desde la Didáctica  

de la Geografía
(On research paradigms: A look from the didactics of Geography)

Ramón Labarca-Rincón1 – Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín – Fe y Alegría. Maracaibo – Venezuela

Resumen: En el proceso de investigación es muy relevante establecer una ruta epistemológica y metodológica que guarden entre sí una coherencia 
paradigmática. Los paradigmas de investigación son, según Ramos (2015), el positivista, el pospositivista, la teoría crítica y el constructivismo. En el 
plano de las investigaciones sociales, específicamente las referidas a la Geografía y su didáctica, los paradigmas por excelencia serían la teoría crítica 
y el constructivismo. Sin embargo, se considera que desde el paradigma post-positivista bien se pueden ejecutar estudios sobre la didáctica de la 
Geografía, teniendo como ejemplo la de Labarca y Chourio (2016), Barreto y Bernal (2016) y Montiel, Negrete y Rincón (2015). En consecuencia, en 
el seno de la didáctica geográfica se pueden llevar a cabo estudios desde el paradigma post-positivista con una adecuada coherencia paradigmática. 

Palabras clave: investigación, paradigmas, ciencia, didáctica de la Geografía.

Abstract: In the research process, it is of utmost importance to establish an epistemological and methodological route that maintains a paradigmatic coherence with each 
other. The research paradigms are, according to Ramos (2015), the positivist, the post-positivist, critical theory and constructivism. At the level of social research, specifically 
those referring to Geography and its didactics, the paradigms par excellence would be critical theory and constructivism. However, it is considered that from the post-positivist 
paradigm studies on the didactics of Geography can well be carried out, taking as an example that of Labarca and Chourio (2016), Barreto and Bernal (2016) and Montiel, 
Negrete and Rincón (2015). Consequently, within geographic didactics, studies can be carried out from the post-positivist paradigm with adequate paradigmatic coherence.

Keywords: research, paradigms, science, didactics of Geography.

Una Ruta de Trabajo en Investigación. A Modo de Introducción.

Los avances en las ciencias y las tecnologías se deben, sin lugar a dudas, a la investigación, concebida ésta 
como un proceso que busca la producción de nuevos conocimientos mediante una serie de pasos que 
corresponden al método científico (Niño, 2011). Aunque no todo el mundo se dedica a la investigación, 
los apasionados por hacer ciencia desde sus respectivas áreas del saber buscan la mejor vía para encontrar 
nuevos conocimientos. Ésta búsqueda está marcada por lo que se denominan paradigmas de investigación, 
desde los cuales se desprenden los enfoques, métodos, tipo de investigación, técnicas e instrumentos que 
serán la ruta epistemológica y metodológica a seguir para concretar un estudio científico (figura 1). En este 
informe se buscará esclarecer lo relacionado a los paradigmas y enfoques de investigación, sus características 
e implicaciones en la didáctica de la Geografía.

En la figura 1 se manifiesta una ruta a seguir a la hora de obtener una postura epistémica y metodológica 
para la ejecución de cualquier investigación. Esta ruta considera, a modo general, una línea que supone 
ubicarse en un paradigma (positivista, pospositiva, teoría crítica y constructivismo), y a partir de allí emergen 
dos elementos: por una lado, la elección del enfoque que guarda estrecha relación con el paradigma (ejemplo, 
al ubicarse en el paradigma socio-crítico el enfoque será indiscutiblemente investigación cualitativa), y por 
el otro, subyace la adhesión, a veces inconsciente, hacia un modelo epistémico, que para el enfoque señalado 
podrían ser la fenomenología, el humanismo, el naturalismo, entre otros.

1 Correo electrónico: ramonlabarca31@gmail.com / cienciassociales@centrodeformacion.com.ve 
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Figura 1. Ruta de trabajo para la investigación. Elaboración propia.

El panorama descrito, paradigma-enfoque-modelo epistémico, conlleva a la definición del método a 
utilizar para la aprehensión del conocimiento a partir del fenómeno a investigar, en este sentido, para la 
investigación cualitativa sería por excelencia el método inductivo, etnográfico o hermenéutico. Todo esto, 
en definitiva, conduce a una ruta más operativa para delimitar la forma metodológica de acercarse al objeto 
de estudio (tipo de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos). Toda esta ruta debe 
poseer lo que Piñero y Rivera (2012) determinan como “coherencia paradigmática”, es decir, que todos los 
elementos operativos de la investigación tengan concordancia con el paradigma seleccionado.

De los Paradigmas de Investigación: Un Acercamiento Conceptual

Los paradigmas pueden definirse como criterios consensuados que toda la comunidad científica acepta 
como válidos para establecer una ruta de trabajo epistemológica y metodológica en las investigaciones. Según 
Flores (2004), los paradigmas dictan a los practicantes de la investigación lo que es importante, legítimo y 
razonable para incursionar en la indagación científica. Este autor considera que en las ciencias naturales 
existe un único paradigma, mientras que para las ciencias sociales son múltiples. Ahora bien, ¿cuáles son los 
paradigmas de investigación válidos y mundialmente aceptados? Según investigaciones del autor son tres, 
sin embargo otros autores manejan cuatro. Algunos ejemplos de ellos son:

• Ortiz (2000) tipifica tres paradigmas: cientificista, ideológico y hermenéutico.

• Ramos (2015) de una forma más tradicional los denomina como positivismo, postpositivismo, teoría 
crítica y constructivismo.

• Por su parte, Padrón (2007) entrecruza modelos epistémicos para generar una estructura sincrónica 
(contextual y metodológico del conocimiento) en función de paradigmas y enfoques de investigación, 
los cuales denomina: racionalista-deductivista, empirista-inductivista, vivencialista-experiencialista 
y vivencialista-interpretativista.

 

 

 

 

Modelos epistémicos 

Naturalismo 

ENFOQUE MÉTODO  TIPO DE 
INVESTIGACIÓN TÉCNICAS INSTRUMENTOS PARADIGMA 

Empirismo  Racionalismo

 
 Empirismo  

Humanismo 

 
 Empirismo  

Fenomenología 

 
 Empirismo  
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Para efectos de este ensayo, el autor se inclina hacia la propuesta de Ramos (2005) por considerarse la 
forma más tradicional de denominar los paradigmas, sin menoscabar la propuesta de Ortiz (2000) y Padrón 
(2007) que a posterior se podrían analizar. En el caso del positivismo, es un paradigma que nació en 1849 en 
los postulados de Augusto Comte. Desde este paradigma se sustentan las investigaciones que tengan como 
objeto comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de alguna variable 
mediante la expresión numérica (Ramos, 2015). De allí que Ricoy (2006) lo califica de cuantitativo, empírico-
analítico, racionalista (concordando con Padrón, 2007), sistemático gerencial y científico tecnológico (en 
similitud con Ortiz, 2000). Dentro de este paradigma se sustentan las investigaciones de tipo descriptiva, 
experimental, cuasi-experimental, entre otras.

Por otro lado, el postpositivismo surge en 1922 como una nueva versión del positivismo a partir de las 
ideas expuestas principalmente por Karl Popper. Este filósofo hace una acusada crítica a los planteamientos 
deductivistas del positivismo, señalando que la ruta del método científico es problemas-conjeturas o teorías 
críticas o refutaciones (Mardonez, 1991), dichas refutaciones se logran con la experimentación, es decir, a 
partir de un método inductivista. Este paradigma postula que la ciencia parte de la experiencia ya que el 
investigador, desde su intención, genera hipótesis que luego busca comprobar mediante la observación y la 
experimentación (Contreras, 2011).

Según conjeturas del autor de este ensayo, el post-positivismo es la transición entre el positivismo y la teoría 
crítica. Se mantiene el hecho de que el investigador se plantea una hipótesis principal que debe comprobar 
mediante procesos matemáticos, sin embargo éste se da la posibilidad de inmiscuirse en el fenómeno de 
estudio a través de la experimentación (inductividad), aunque la predicción y el control continúan siendo 
la meta (Flores, 2004).

El paradigma de la teoría crítica, también denominado sociocrítico, nace de los postulados de Karl 
Popper, para quien era siempre necesario establecer críticas refutables de un conocimiento hipotético-
deductivo mediante la comprobación o inductividad. Se caracteriza por una práctica investigativa basada 
en la reflexión-acción, lo cual implica que el investigador busque generar un cambio y liberación en un 
determinado (Ramos, 2015). En sus filas se incluye la inductividad como método principal en la construcción 
de saberes, de allí que el enfoque investigativo que lo representa es el cualitativo.

Por último, el constructivismo, derivado quizás de las ideas sociocríticas, es el paradigma eminentemente 
social en busca de estudiar hechos sociales a partir de la realidad de los sujetos y de las interpretaciones 
de los mismos. No en vano Contreras (2011) recalca que tiene fundamentos epistemológicos en la 
fenomenología, el interaccionismo simbólico y la hermenéutica. Para Flores (2004) este paradigma no busca 
predecir, controlar o transformar la realidad, sino más bien interpretar al mundo en la medida en cómo 
sus constructores lo perciben. Según Ramos (2015), desde este paradigma se brinda gran interés al cómo 
se producen los significados de las interpretaciones dadas por el sujeto que percibe y habita la realidad a 
estudiar, de allí su relación con el paradigma hermenéutico de Ortiz (2000).
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Los Paradigmas de Investigación en la Didáctica de la Geografía

Cada uno de los paradigmas descritos, han dado respuesta al auge de las investigaciones desde el seno de 
las diferentes ciencias. Las ciencias naturales y físicas, por ser las primeras en ser foco de atención, dieron 
paso al surgimiento del paradigma positivista; mientras que el marcado paso que poco a poco fueron 
tomando las ciencias sociales y humanas permitió la consolidación de tres nuevos paradigmas: el post-
positivas (que el autor considera de transición), la teoría crítica y el constructivismo, éstos dos últimos 
siendo eminentemente para las ciencias sociales, y por ende, para la Geografía y su didáctica.

Al leer la literatura, puede apreciarse que los dos primeros paradigmas son casi exclusivamente para las 
ciencias naturales y los dos últimos para las ciencias sociales. Ramos (2015) afirma que “el positivismo y 
post-positivismo son los paradigmas que guían la investigación cuantitativa” (p.12), y “los paradigmas que 
sirven de fundamento a la investigación cualitativa son la teoría crítica y el constructivismo…” (p.15), es 
decir, que para las ciencias naturales se privilegian investigaciones cuantitativas y para las ciencias sociales 
las investigaciones cualitativas.

En este sentido, las investigaciones de corte social, como el caso de la didáctica de la Geografía, deben 
guiarse bajo los lineamientos de la teoría crítica y el constructivismo, sin embargo el autor de este reporte 
incluye también el paradigma post-positivista como fundamento epistémico en las indagaciones científicas 
en las ciencias sociales (geografía y su didáctica específicamente). Bajo este marco, cada paradigma aborda 
las investigaciones de la siguiente manera:

• Desde la teoría crítica, las investigaciones en didáctica de la Geografía voltean la mirada hacia 
problemáticas que afectan a un centro educativo en relación inmediata con su entorno (espacio 
geográfico) para intentar dar solvencia al mismo a través de la aplicación de un plan de acción (un 
ejemplo es la investigación de Barreto y Bernal, 2016). Para ello el investigador geoeducativo debe 
adentrarse en la realidad escolar para extraer los elementos que le permitan establecer el fenómeno/
problema de estudio, los métodos para abordarlo y las posibles líneas de mejora, de allí la posición 
inductiva de este paradigma. Ricoy (2006) apoya esta afirmación al indicar que la transformación 
social se basa en la participación, intervención y colaboración. 

• Desde el constructivismo, cuyas investigaciones bien pueden ser la base conceptual para la investigación-
acción del paradigma de la teoría crítica, la didáctica de la Geografía ha de plantearse una indagación 
científica para extraer la realidad de estudio desde la percepción de los estudiantes. Así lo hicieron 
Montiel, Negrete y Rincón (2015) en la investigación que les llevó a proponer un paquete didáctico 
basado en la Laguna de Sinamaica (estado Zulia, Venezuela), puesto que los educandos reportaron la 
ausencia del paisaje natural local en la enseñanza de procesos geográficos. Así mismo, el investigador 
también debe adentrarse en el lugar donde ocurre el fenómeno, propio de estudios geoeducativos.

• Desde el post-positivismo, un paradigma que no es exclusivamente para las investigaciones sociales, 
en consideraciones de este autor bien se pueden utilizar sus métodos para determinar aspectos 
relacionados a la didáctica de la Geografía desde la inductividad y la cuantitatividad. Los datos 
numéricos que una investigación puede arrojar serían la base para que, mediante la interpretación, 
se consiga una categorización, triangulación, contrastación y teorización que de fundamento 
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y explicación a un hecho geoeducativo. Catalán y Jarillo (2010) aseguran que en este paradigma 
se mantiene la experimentación y la manipulación de variables, anexando la criticidad propia de 
métodos cualitativos.

Un Ejemplo de Investigación sobre Didáctica de la Geografía desde el Post-Positivismo. A Manera de 
Conclusión

Para dar fundamento a la tesis del autor en referencia al uso del paradigma post-positivista en investigaciones 
sociales, se acude a un estudio inédito enmarcado en la didáctica de la Geografía titulado “Laguna de 
Mucubají. Propuesta didáctica para la enseñanza de procesos geomorfológicos desde las Ciencias de la Tierra” 
(Labarca y Chourio, 2016). Este estudio a través de la pregunta de investigación “¿Puede el paisaje de la 
Laguna de Mucubají, como recurso didáctico, favorecer la enseñanza de formas y procesos glaciales en la 
asignatura Ciencias de la Tierra del Liceo Privado San José de Calasanz?”, aplicó métodos cuantitativos para 
extraer información de los estudiantes cursantes de la asignatura mencionada, utilizando el cuestionario 
dicotómico de preguntas cerradas para tal fin. 

A través de la cuantificación de los resultados, los investigadores lograron concretar y contrastar 
teóricamente que en la realidad socio-educativa de ese momento, y en la institución particular de estudio, 
varios aspectos salieron a relucir: 1) El estudiante no conocía la geomorfología de la Laguna de Mucubají; 
un grupo minoritario la relacionó como atractivo turístico del país. 2) La temática sobre morfología glacial 
no es abordada en la asignatura de Ciencias de la Tierra. 3) El docente no utiliza recursos atractivos para 
motivar el aprendizaje de estas temáticas. 4) Tradicionalismo didáctico en la mencionada área de estudio.

A partir de estas conjeturas, derivadas en su totalidad de una estadística descriptiva, los autores lograron 
establecer teoría para dar paso a una propuesta didáctica que permite utilizar la Laguna de Mucubají como 
paisaje pedagógico en la enseñanza y aprendizaje de la morfología glacial en Ciencias de la Tierra. Por 
consiguiente, este estudio califica como post-positivista siendo una investigación más orientada a las ciencias 
sociales que a las ciencias naturales. Bajo dicho paradigma bien pueden fundamentarse estudios sociales con 
una debida coherencia paradigmática y metodológica.
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Significativa

(Socialize and outreach. Looking for the social co-creation of science, technology and socially 
significant innovation)

Giancarlo Marcone Flores1 – Universidad de Ingeniería y Tecnología

Resumen: La ciencia, la tecnología y la innovación buscan nuevos paradigmas, moviéndose de los modelos que priorizan exclusivamente la velocidad y la cantidad de 
la innovación, por uno donde la calidad y el impacto en la sociedad es la guía. Este impacto en la sociedad sólo es posible de garantizar cuando la sociedad es parte 
de la investigación científica ofreciendo retroalimentación a la comunidad científica. Es decir, lograr que la ciencia y la tecnología sean el producto de la co-creación 
entre sociedad y academia. Pero es imposible esta co-creación si es que la gente no conoce y entiende los problemas de investigación, las metodologías que se usan y 
los resultados que genera la investigación científica. Sin este entendimiento la gente no puede tomar decisiones conscientes e informadas, sobre cómo el progreso de la 
ciencia y la tecnología puede afectar su vida. En este artículo, reflexionamos sobre la importancia de socializar y divulgar la ciencia, la tecnología y la ingeniería con 
la sociedad con la finalidad de asegurar la apropiación social del conocimiento científico, que permita esta co-creación, que es la única manera de generar innovación 
socialmente significativa.
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Abstract: Science, technology and innovation seek new paradigms, moving from models that exclusively prioritized the speed and quantity of innovation, for one where 
quality and impact on society is the guide. This impact on society is only possible to guarantee when society is part of scientific research by offering feedback to the 
scientific community. In other words, making science and technology the product of the co-creation between society and academia. But this co-creation is impossible 
to achieve if people do not know and understand research problems, methodologies and the results generated by scientific research. Without this understanding, people 
cannot make conscious and informed decisions about how the progress of science and technology can affect their lives. In this article, we reflect on the importance of 
socializing and outreaching science, technology and engineering with society in order to ensure the social appropriation of scientific knowledge, which allows this co-
creation, and is the only way to generate innovation socially significant.
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Introducción 

La relación entre ciencia y sociedad es, sin lugar a duda, una relación difícil. Si bien la ciencia es parte 
integrante de la sociedad, en su práctica muchas veces termina de espaldas a la misma. Un ejemplo familiar 
para todos, para ilustrar esta idea, lo podemos ver en la polémica suscitada hace algunos meses con ocasión de 
la discusión acerca de si se mantenía o se derogaba la moratoria para el ingreso y producción de organismos 
vivos modificados, popularmente conocidos como transgénicos. La idea de modificar, por ejemplo, especies 
agrícolas para hacerlas más resistentes y ayudar a aumentar la productividad por principio es atractiva.  
Sin embargo, los partidarios por mantener la moratoria advertían sobre el peligro que estos organismos 
modificados tendrían, supuestamente, sobre nuestra biodiversidad. 

Para algunos científicos estas opiniones estaban cargadas de mitos y prejuicios, no basándose en 
conocimiento científico real sobre la naturaleza y características de los transgénicos. Aunque, como también 
fue señalado, esta posición corre el riesgo de sobre especializar y elitizar la discusión, invisibilizando la 

1 Correo electrónico: gmarcone@utec.edu.pe
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dimensión social que tiene el problema. El producto de la investigación científica, aunque bien intencionada, 
puede descomponer las relaciones sociales y económicas. Por ejemplo, aún seguimos lidiando con los 
impactos en la agricultura, la tenencia de tierras y las comunidades que nos dejó el boom de la “maca”, que 
en su momento fue promocionado como el gran descubrimiento científico peruano para el mundo.

La ciencia, la tecnología y la innovación están buscando nuevos paradigmas, moviéndose de los modelos 
que priorizaban exclusivamente la velocidad y la cantidad de la innovación, por uno donde la calidad y el 
impacto en la sociedad es la guía. Este impacto en la sociedad, también conocido como innovación social, 
solo es posible de garantizar cuando la sociedad en sus múltiples componentes es parte de la investigación 
científica ofreciendo retroalimentación a la comunidad científica. Es decir, lograr que la ciencia y la tecnología 
sean el producto de la co-creación entre sociedad y academia.

Pero esta co-creación es compleja y se enfrenta a nuestros propios prejuicios sobre la ciencia y el rol de 
los académicos. No siempre existen los canales de comunicación entre la academia y la sociedad. Este ensayo 
busca reflexionar sobre cómo es necesario que la interacción entre la sociedad y la ciencia no sea un diálogo 
de sordos. Además, discutir la necesidad de incorporar las voces de los ciudadanos, develando la necesidad 
de una verdadera co-creación de la ciencia.

Nuevas Agendas de Investigación. La innovación, un camino para mejorar la calidad de vida y no una 
carrera tecnológica

Como mencionábamos líneas arriba, la ciencia, la tecnología y la innovación están buscando nuevos 
paradigmas, moviéndose de los modelos que priorizaban exclusivamente la velocidad y la cantidad de la 
innovación, por uno donde la calidad y el impacto en la sociedad sea la guía. Esta aproximación implica 
establecer agendas de desarrollo científico enfocados a solucionar problemas o desafíos sociales, de 
preferencia los que son transversales a la gran mayoría de la humanidad, como podría ser la pobreza, salud, 
etc. Es en este contexto donde surgen planteamientos como los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de 
la ONU, orientados a establecer estos grandes problemas o desafíos que son globales y que deberían servir 
de guía, entre otros, a la investigación científica. Pensar las políticas de ciencia, tecnología e innovación 
orientadas a los desafíos globales implica mirar estos desafíos de manera contextual. En estos desafíos 
globales la cantidad de actores sociales relevantes, así como la diversidad y complejidad de los mismos 
evidencia su multidimensionalidad. Estos desafíos, y la intensidad con la que se manifiestan, no existen de 
forma aislada sino de manera interconectada con la sociedad. En esta visión contextual, el rol de las ciencias 
sociales y las humanidades es de vital importancia para entender un problema intrínsecamente complejo, 
así como para pensar sus soluciones. 

En esta misma dirección, se propone que las políticas de ciencia, tecnología e innovación no se pueden 
asumir dentro de un concepto de ciencia por la ciencia, ni ser formuladas de manera centralizada por el 
Estado, ni dejarlas libremente al mercado, ya que históricamente estas aproximaciones han fallado en buscar 
soluciones a las necesidades de las mayorías. Es especialmente claro en este momento que la tecnología o 
la innovación no debe estar necesariamente orientada a las necesidades de la empresa, o a generar valor 
económico, sino a las necesidades de la población en general. Esto significa el cambio de un modelo de 
política de ciencia, tecnología e innovación que priorizaba la velocidad y la cantidad de innovación por uno 
donde la calidad y el impacto en la sociedad es la guía (Vasen, 2016). 
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Las políticas de CTI orientadas a los desafíos globales reconocen que para que suceda innovación con 
impacto social es necesario incrementar los actores que reconocemos como relevantes al momento de 
decidir las prioridades y políticas de investigación científica e innovación (Boom y Edler, 2018). A diferencia 
de enfoques más tradicionales, no solo deben tener voz el gobierno, la academia y las empresas, sino que 
además se debe incorporar a la sociedad civil, las organizaciones de base, los sectores informales y las 
comunidades que usualmente el mercado desproveyó de voz. 

La idea de la co-creación

Los términos co-creación o co-construcción representan conceptos cada vez más populares en los 
modelos de gestión pública. Estos términos reconocen el valor de la participación ciudadana en el diseño, 
implementación y sostenibilidad de las iniciativas de organización y gobernanza, ya sean estatales o de la 
misma sociedad civil. Las propuestas de innovación social, cada vez más, reconocen la necesidad de cambiar 
las relaciones jerárquicas y posiciones entre los actores, a través de procesos participativos. Partiendo de la 
idea que el ciudadano es el usuario final, por lo que debería tener un rol más activo en marcar la agenda y las 
formas de esta innovación. Además, esta participación garantiza la aplicabilidad de la innovación, así como 
su sostenibilidad.

Si la ciencia es para la sociedad y sus agendas representan las necesidades de las mayorías, entonces 
deberíamos favorecer formas participativas en las que el ciudadano define políticas y agendas de la misma. 
Facilitar que la sociedad establezca controles éticos y morales sobre el desempeño de la ciencia, no solo en 
su ejecución sino en la concepción misma de su rol en la sociedad. Por ejemplo, es importante que sean 
temas ciudadanos la relación entre la empresa privada, sus agendas y la dirección que toma la investigación 
financiada con fondos públicos. 

En esta dimensión, consideramos que a la larga la co-creación de la ciencia contribuiría a mejorar 
la eficacia y la eficiencia de la ciencia para resolver estos grandes desafíos sociales, generando valor a la 
innovación. Pero co-crear no es simplemente la participación, muchas veces instrumentalizada, para la 
validación de políticas y agendas propuestas desde arriba. Significa darle al ciudadano la capacidad 
propositiva y creativa de las políticas y agendas de investigación científica. Esto es imposible si no se cuenta 
con canales adecuados de comunicación e intercambio entre los actores que empiezan por generar el interés 
ciudadano por la ciencia. Este interés parte por tener un entendimiento general de la misma, sus procesos 
y sus avances. Es decir, fomentar la apropiación social de la ciencia. ¿Es esto posible? ¿Realmente podemos 
tener una población con suficiente conocimiento y entendimiento de la ciencia, como para tomar decisiones 
conscientes e informadas, hablando de manera horizontal con la academia? Quizás nunca lo logremos a 
cabalidad, pero la sola búsqueda de este objetivo nos llevará a una ciencia más conectada a su sociedad, 
aumentando su impacto. 

¿Cómo evitar que este diálogo sea un diálogo de sordos? Empezando desde la academia

En mi opinión este diálogo entre ciencia y sociedad sigue siendo un diálogo de sordos. En parte por nuestras 
propias limitaciones y preconcepciones del rol de los científicos y la jerarquía de los agentes a la hora de pensar 
en la ciencia y sus políticas. Donde el investigador concibe tener una autoridad sobre la investigación y su 
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utilidad, donde la necesidad de comunicarse con la sociedad es entendida como la necesidad de “explicar” 
su investigación. No en la necesidad de escuchar a la misma. Donde se está obligado a rendir cuentas por la 
eficiencia en el gasto de los recursos en nuestras investigaciones, pero no por la eficacia o pertinencia de las 
mismas en mejorar la calidad de vida de la gente.

Seguimos centrados en una discusión sobre el rol del Estado y de las empresas privadas en el desarrollo de 
la ciencia. Esta discusión dicotómica termina creando un punto muerto, sin empresa no hay fondos para la 
ciencia, pero sin Estado estos fondos no responden a las necesidades de las mayorías. Pero el control estatal 
ha demostrado que existe menos inversión y no necesariamente se atienden estas necesidades sino agendas 
políticas; del mismo modo que las empresas, no necesariamente, se interesan por el bien común. Entonces, 
¿quién es el que vela que la ciencia trabaje hacia el bien común? Deberíamos ser todos, de ahí la importancia 
de incluir un actor más –la gente– en nuestras conceptualizaciones de los sistemas de investigación y la 
determinación de políticas y agendas. 

Como ya dijimos líneas arriba, es imposible llegar a esta co-creación si es que la gente no conoce y entiende 
los problemas de investigación, las metodologías que se usan y los resultados que genera la investigación 
científica. Sin este entendimiento la gente no puede tomar decisiones conscientes e informadas, sobre la 
afectación de los progresos de la ciencia y la tecnología en su vida. Entonces, una primera prioridad es 
sociabilizar y comunicar la ciencia, la tecnología y la ingeniería a la sociedad con la finalidad de asegurar la 
apropiación social.

A manera de reflexión final

En una sociedad como la nuestra, copada de noticias falsas y sobreinformación que llega a nosotros por 
distintos canales, la interacción entre academia y sociedad puede volverse confusa, excluyente, basada en 
prejuicios culturales, sociales e inclusive en las agendas políticas coyunturales. Ordenar y fomentar esta 
interacción no se va dar si pensamos en la divulgación de la ciencia de manera vertical, donde revivimos 
estos prejuicios y sesgos. Más bien, debemos orientarla a garantizar las competencias y conocimientos 
básicos que permitan un diálogo entre lo que la gente espera y tiene como expectativas, con las políticas y 
agendas de investigación de CTI.

Desde UTEC pensamos que este diálogo con la sociedad es trascendental, que es la manera como la 
investigación adquiere sentido e impacto en la sociedad. Esta comunicación, a la vez, nos permite entender 
la complejidad y multidimensionalidad de los problemas y la necesidad de la búsqueda de soluciones 
interdisciplinarias. Es así que dentro de los objetivos del Centro de Impacto y Responsabilidad Social (CIRSO) 
buscamos facilitar este diálogo entre los proyectos y la investigación realizada en UTEC con la sociedad, 
promoviendo la difusión y apropiación del conocimiento producido por nuestra universidad. Fomentando 
visiones integrales a nuestros estudiantes, generando canales donde podemos seguir escuchando a la 
sociedad como comunidad.
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Teoría, Hipótesis y Dato: El Desafío  
de la Evidencia Científica

(Theory, hypothesis and data: the challenge of scientific evidence)

Rafael Félix Mora Ramírez1 – Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen: Para investigar es necesario construir un proyecto en el cual se presenten un problema, los objetivos, la justificación, los antecedentes, el marco teórico, la 
hipótesis y la metodología. Luego, mediante la selección de técnicas y la elaboración de instrumentos se procede a recoger datos para probar nuestra hipótesis. Sin 
embargo, es importante recordar que elaboramos la hipótesis después de conocer lo suficiente un marco teórico previo. Esto quiere decir que la hipótesis que proponemos 
se ubica dentro de una teoría determinada, no es una conjetura al azar. Así pues, hay una notable conexión entre teoría, hipótesis y dato. Esta conexión se presenta bajo 
el nombre de evidencia científica. Los datos recogidos mediante el instrumento diseñado pueden servir como evidencia para aceptar o rechazar la hipótesis propuesta. 
No obstante, hay un problema de circularidad pues los mismos datos también pueden ser concebidos como evidencia en otro sentido diferente. Específicamente, las 
teorías pueden ser vistas como puntos de partida que nos conducen a los mismos datos. De este modo, se convierten en una evidencia. Este es el problema. La teoría 
se valida por las evidencias conseguidas externamente pero también la teoría puede albergar dicha evidencia no como parte de un proceso de contrastación sino como 
un contenido interno de las mismas teorías.

Palabras clave: investigación, teoría, hipótesis, dato, evidencia científica.

Abstract: To investigate, it is necessary to build a project in which a problem, objectives, justification, background, theoretical framework, hypothesis and methodology 
are presented. Then, through the selection of techniques and the elaboration of instruments, we proceed to collect data to test our hypothesis. However, it is important to 
remember that we elaborate the hypothesis after knowing enough about a previous theoretical framework. This means that the hypothesis we propose is located within 
a certain theory, it is not a random conjecture. So there is a remarkable connection between theory, hypothesis, and data. This connection is presented under the name 
of scientific evidence. The data collected through the designed instrument can serve as evidence to accept or reject the proposed hypothesis. However, there is a problem 
of circularity since the same data can also be conceived as evidence in a different sense. Specifically, theories can be seen as starting points that lead to the same data. 
In this way, they become evidence. This is the problem. The theory is validated by the evidence obtained externally, but the theory can also contain said evidence not as 
part of a testing process but as an internal content of the theories themselves.

Keywords: research, theory, hypothesis, data, scientific evidence.

Introducción

El científico se ocupa de investigar y probar (o refutar) hipótesis aplicando cierta metodología. El documento 
oficial mediante el cual se certifica el inicio de una determinada búsqueda de la verdad se denomina proyecto 
de investigación científica. En dicho documento aparecen registrados todos los pasos necesarios para llevar 
a cabo la comprobación de una idea. 

En primer lugar, tenemos el planteamiento del problema mediante la formulación de una o más 
preguntas. En segundo lugar, aparecen los objetivos explícitos que se perseguirá en esta búsqueda de la 
verdad. En tercer lugar, los antecedentes nos dan cuenta de los trabajos previos al nuestro y el marco teórico 
constituye todo ese cúmulo de teorías que consideramos aceptables. En cuarto lugar, se ubica la construcción 
de la hipótesis expresada en un lenguaje teórico determinado y su consiguiente operacionalización de las 
variables. Después, se decide el tipo y el nivel de la investigación, se presentan temas como la población, la 
muestra, el diseño de la investigación, las técnicas y los instrumentos de colecta de datos, dependiendo del 
tipo de ciencia en el que estemos. Posteriormente, nos ocuparemos de analizar e interpretar los datos con 
paciencia y bajo criterios muy estrictos.

1 Correo electrónico: rmorar@unmsm.edu.pe
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La actividad de la investigación trae como resultado la producción de sistemas de conocimiento. Este 
conocimiento tiene la propiedad de ser constatable como tal por vías relevantes que apoyen su estatus 
veritativo. Es decir, ante la ignorancia la ciencia propone explicaciones basadas en ciertas evidencias. Estas 
evidencias son definidas como elementos o hechos que apoyan o sustentan la aceptación de una hipótesis. 
En este sentido, de acuerdo a Thomas Kelly (2014), las evidencias científicas son aquellos hallazgos objetivos 
y de carácter público que sirven para dirimir las polémicas entre las teorías científicas. Específicamente: 

En base a la teoría –o fondo de conocimiento– T, el dato e es una evidencia relevante para la hipótesis 
h’. El concepto de evidencia tiene (…) la estructura de una relación tríadica (…). Dicho de otro modo: 
toda evidencia es relativa a alguna hipótesis en virtud de un cuerpo de conocimiento teorético: ninguna 
evidencia es absoluta y ninguna evidencia es anterior a toda teoría. (Bunge 1981) 

Esta cita formaliza el concepto de evidencia como la relación ternaria E que se da entre un dato, una 
hipótesis, y una teoría científica. E (d, h, T) se lee “El dato d está en relación E (ser la evidencia de) con la 
hipótesis h tomando en cuenta una teoría T”. Si nos basamos en las propuestas de Bunge y Kelly veremos que 
la evidencia es un concepto bañado en elementos teóricos. La evidencia no es, en sentido estricto, un dato 
suelto; está, más bien, relacionado a un marco teórico gracias al cual pudo obtenerse. 

Cuando nosotros decimos que tal x es la evidencia de y lo que estamos diciendo es que el dato ‘x’ (construido 
desde un marco teórico previamente dado) apoya cierta hipótesis ‘y’ de tal o cual teoría. Notamos, además, 
que para ver cómo es que se da la relación de evidencia científica, antes tenemos que especificar y aclarar 
los conceptos de teoría, hipótesis y dato. Haremos esto enseguida y, al final de este ensayo, elaboraremos un 
balance de los anteriores conceptos y señalaremos el desafío encontrado con respecto a la evidencia.

Desarrollo

Según Popper: “Las teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos “el mundo”: para 
racionalizarlo, explicarlo y dominarlo” (1980). Esta caracterización metafórica de las teorías nos permite 
verlas no como eternas respuestas sino como tentativas de solución sometibles a constantes revisiones. 
Una teoría es un conjunto de leyes, conceptos e hipótesis que se unen para formar una explicación y una 
predicción mucho más completa de cierto conjunto de fenómenos de naturaleza similar. La teoría es un 
cuerpo de conocimiento que posee la mayor justificación racional y está basada en las mejores evidencias 
disponibles.

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre teoría y evidencia científica? Metodológicamente considerada, la 
teoría alude indirectamente a un conjunto de hechos observados que explica (y estos hechos son vistos como 
la evidencia de que la teoría es materialmente adecuada), y, por medio de intermediarios relevantes, a una 
clase más amplia de hechos observables (referencias) que predice. Las teorías supuestas en la interpretación 
de los hechos observados como evidencia permiten establecer la cadena de pasos a seguir para vincular la 
referencia (el objeto no-observado aun) con la evidencia (producida por el indicador visible y constatable 
que señala la presencia de tal o cual variable de investigación).

Además, no hay evidencia sin teoría, es decir, no puede haber o dejar de haber evidencia más que a 
favor o en contra de alguna teoría. La teoría misma lo determina, porque los informes de observación 
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(datos) tienen que interpretarse en lenguaje teórico para poder convertirse en evidencias. Las evidencias son 
construidas por los científicos y sólo una teoría puede transformar un dato en una evidencia. Por ejemplo, se 
interpreta un fósil como resto de un organismo extinguido y, también, como evidencia de la existencia de un 
organismo extinto perteneciente con probabilidad a una especie también ya extinguida. La interpretación 
de dicho fósil se hace en base al marco teórico de la paleontología y termina apoyando al enunciado que 
constituye una hipótesis. Lo mismo ocurre si pienso que la aparición de las nuevas variantes del COVID-19 
en Inglaterra y en Japón constituyen una evidencia más que comprueba la teoría de la evolución.

Pero, ¿qué es una hipótesis? “Los científicos conciben las hipótesis como enunciados que, basados en 
conocimientos existentes o en hechos nuevos constituyen respuestas tentativas a problemas de investigación. 
Por lo que se admite que las hipótesis son juicios de posibilidad que expresan condicionalmente una 
relación entre variables y que exigen una contrastación científica.” (Tafur, 1995). Las hipótesis indican lo 
que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de 
la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a 
las preguntas de investigación. 

Es decir, las hipótesis son enunciados que expresan una relación condicional entre variables y esta relación 
es susceptible de comprobación. Es la debida operacionalización de las variables y su descomposición en 
indicadores la que permite guiar la construcción de la respectiva estrategia comprobatoria mediante la cual 
recogeremos datos. Pero no toda conjetura o suposición es una hipótesis científica. La hipótesis solo cumple 
su función si está relacionada con el conocimiento existente; si reúne lo ya conocido con lo que se busca. 

Ahora bien, para entender el concepto de hipótesis es necesario estar ante un auténtico problema científico 
para aplicar el respectivo método de investigación. Por ello, revisemos un viejo problema mediante la sencilla 
pregunta: ¿por qué la muerte por fiebre puerperal está aumentando en la sala de recién nacidos? Este es el 
primer paso del método científico: el planteamiento de un problema. Históricamente, sabemos que el Dr. 
Semmelweis, natural de Hungría, logró reducir la tasa de mortalidad por fiebre puerperal en el siglo XIX. 
Pero para lograr esto tuvo que pensar en muchas posibilidades que explicaban este problema. Por ejemplo, 
consideró que el paso de un sacerdote y su monaguillo provocaban la infección inmediata de las pacientes 
y, además, que la postura de las parturientas podría ser un factor determinante en estos casos de muerte. 
Ambas hipótesis fueron sometidas a la experimentación, pero la mortalidad continuó y ese hecho podría ser 
tomado como evidencia en contra de dicha hipótesis. 

Sin embargo, tiempo después y a causa de la muerte de su colega Kolletschka, Semmelweis pudo plantear 
la siguiente hipótesis: los agentes patógenos pueden transmitirse vía sanguínea por medio de las heridas abiertas 
(Hempel, 1988). Este es el segundo paso del método científico: la formulación de la hipótesis. Tomaremos 
lo que aparece en cursivas como la hipótesis “H”. Para comprobar esto, Semmelweis dedujo a partir de la 
hipótesis una consecuencia contrastable o implicación contrastadora “I”. 

Semmelweis supuso que, si la hipótesis H es correcta, entonces al ser más rigurosos con la higiene médica 
deberá bajar la tasa de mortalidad por fiebre puerperal. Es decir, si la materia cadavérica es la causa de la 
fiebre puerperal, entonces la eliminación de la materia cadavérica de las manos de los médicos por medio 
del lavado con un antiséptico potente, producirá una baja de mortalidad por fiebre puerperal. El anterior 
consecuente fue considerado como la implicación contrastadora “I”. Este es el tercer paso del método 
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científico: la elaboración de una deducción. De este modo, Semmelweis puso a prueba esta suposición 
destruyendo químicamente el material infeccioso adherido a las manos. Dictó una orden por la que se 
exigía a todos los estudiantes de medicina que se lavaran las manos con una solución de cal clorurada antes 
de reconocer a cualquier paciente. En efecto, la mortalidad comenzó a decrecer. Y ese hecho evidenciaba 
que la hipótesis era adecuada.

Así pues, se hizo necesario efectuar experimentos para empezar a tomar nuevos datos al respecto. Por 
este motivo, se contrastó el hecho deducido de la hipótesis por medio de la experimentación, llegando a 
los conocidos resultados que indicaron que la hipótesis era la correcta. Este fue el cuarto paso del método 
científico: la contrastación de la consecuencia. Notemos que la evidencia científica se encuentra vinculada 
a la implicación contrastadora. Así se vincula la evidencia con la hipótesis: si la tasa de mortalidad baja, 
entonces esto sirve como evidencia para aceptar la hipótesis; en cambio, si la tasa se mantiene (o sube), 
debemos rechazar la hipótesis

Como hemos podido apreciar, las hipótesis son explicaciones preliminares en forma de proposiciones 
que nos van a ayudar a ordenar, sistematizar y estructurar el conocimiento que ya poseemos para saber qué 
es lo que tenemos que buscar. Dado que las hipótesis albergan variables, sería más que relevante explicar el 
concepto de operacionalización de las variables. Dicha operacionalización es un proceso que se inicia con la 
definición de las variables en función de factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. 
El proceso obliga a realizar una definición conceptual de las variables para romper el concepto difuso que 
ella engloba y así darles sentido concreto dentro de la investigación. Luego, en función de ello se procede 
a realizar la definición operacional de la misma para identificar los indicadores que permitirán realizar su 
medición.

Pongamos un ejemplo. Partamos de la definición conceptual de las  variables, la cual constituye una 
abstracción articulada en palabras para facilitar su comprensión y su adecuación a los requerimientos 
prácticos de la investigación. Así, el tiempo en familia se puede definir conceptualmente como aquellos 
momentos en los cuales los miembros de una familia comparten experiencias con el fin de cohesionarse 
y fortalecer sus vínculos. Luego, podemos pasar a la definición operacional, la cual está constituida por el 
conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las 
impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. 
De este modo, el tiempo en familia se define operacionalmente como la realización de actividades con la 
presencia de todos los integrantes. Finalmente, llegamos a los indicadores que son las subvariables que nos 
permiten observar y medir, controlar, manipular o evaluar. Los indicadores cumplen las siguientes funciones: 
señalar con exactitud la información que se desea recoger, indicar las fuentes a las que se debe recurrir, 
ayudar a determinar y a elaborar los instrumentos de resolución de datos. Por ello, la variable del tiempo 
en familia tiene los siguientes indicadores: comer juntos, ir de compras, recrearse, reuniones sociales, etc.

Podemos afirmar que la evidencia es la variación de un indicador (un hecho observado) de cierta variable 
presente en cierta hipótesis que se refiere a un objeto inobservado puesto que está planteada bajo la forma de 
un condicional que supone la ocurrencia de tales o cuales sucesos. Y la existencia de este objeto inobservado 
es inferida a partir de observaciones hechas sobre su indicador, las mismas que se materializan en la hipótesis.
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Finalmente, tenemos que aclarar lo que entendemos por dato. El dato es una proposición singular (como 
p, q, r) o existencial (como (x) Fx, (y) Gy, (z) Hz). Ejemplos: “La flor de la papa ha sido extraída del tubérculo 
y puesta en una maceta” (proposición singular) y “Algunos indígenas participaron en la construcción de 
Machu Picchu” (proposición existencial). Es necesario observar que los datos (a pesar de la sugerencia de su 
nombre) no son para nada dados, pues a los datos hay que producirlos. Ellos se constituyen, en primer lugar, 
como información básica para la conformación de hipótesis; y, en segundo lugar, como las condiciones 
iniciales de los experimentos y como la expresión de sus resultados (en este último caso podemos asegurar 
que el dato ha pasado a ser una evidencia). 

Pongamos por caso al físico que desea estudiar el comportamiento de los electrones en un metal 
calentado, o al historiador que se propone reconstruir el comportamiento guerrero de los Incas. Ninguno 
de esos hechos es accesible a los sentidos: todo lo que hay es un conjunto de datos (información física y 
documentos históricos) que, si se sitúan sobre el trasfondo del conocimiento especializado (marco teórico), 
pueden sugerir cierta hipótesis que es necesario contrastar buscando más datos. Tal vez, la hipótesis relativa 
a la relación temperatura-electrón y la relativa a la relación Incas-guerra sean confirmadas o refutadas. 
Estos nuevos datos serán tomados como evidencia científica relevante para aceptar o rechazar la hipótesis 
en cuestión. 

A la luz de estos ejemplos podríamos decir cuál es la relación entre dato y evidencia. Toda evidencia es un 
dato, pero no todo dato es una evidencia. El carácter evidencial de un dato no es una propiedad intrínseca 
suya. Son evidencias los datos que son relevantes para el valor de verdad de alguna hipótesis. Podemos 
decir que las evidencias son datos que confirman nuestras hipótesis. Admitimos que un dato constituye una 
evidencia en favor de una teoría y atribuimos entonces credibilidad a la teoría porque ella explica o hasta 
predice esa evidencia. Por lo tanto, ningún dato es por sí mismo una evidencia, sino que puede convertirse en 
una evidencia una vez interpretado con la ayuda de alguna teoría, y de la misma forma puede ser rechazada 
como tal, si es que la teoría ha sido refutada tras la contrastación. Hay otros datos que no son evidencia, 
sino que, más bien, son puntos de partida para la elaboración de una hipótesis o que son meros informes de 
observación de la realidad no necesariamente recogidos en alguna hipótesis.

Conclusión

Haciendo un balance de lo expuesto, podemos afirmar que la evidencia científica es una relación que nace a 
raíz de un dato extraído de la realidad que proviene del proceso de comprobación de alguna hipótesis dentro 
de los límites de cierta teoría. Tomando en cuenta esta definición, el desafío que la evidencia científica 
plantea se suscita cuando nos disponemos a construir teorías. 

En esta empresa, debemos comenzar elaborando enunciados protocolarios sobre la base de observaciones. 
Recordemos que los enunciados protocolarios son aquellos que describen una experiencia o un acontecimiento 
sensorial intersubjetivo. Después, teniendo estos enunciados podemos dedicarnos a consignar datos. Luego, 
estos datos pueden sugerirnos problemas, los mismos que nos conducirán a formular hipótesis en términos 
de enunciados teóricos. Enseguida, estas hipótesis se comprobarán deduciendo de ellas hechos que deberán 
ser investigados. Inmediatamente a partir de los hechos deducidos podemos confirmar la hipótesis y elevarla 
a la categoría de ley. Por último, una vez obtenidas varias leyes sobre un sector de la realidad, estas leyes 
serán recapituladas en una teoría (Alvarado, 2005). Este es el procedimiento usual para construir una teoría. 
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Figura 1: Construcción de teorías

Fuente: Alvarado, 2005.

Pero, si definimos las teorías científicas como sistemas hipotético-deductivos, procederemos deduciendo 
leyes de las teorías envolventes. Y después de estas leyes podemos deducir consecuencias observables. Sin 
embargo, este proceso es totalmente inverso al de la construcción de una teoría. 

Figura 2: Las teorías como sistemas hipotético-deductivos

Fuente: Alvarado, 2005.

Lo que sucede es que la misma observación plantea el problema de construir teorías, así como de 
someterlas a contrastación, pero rigurosamente las teorías no se “abstraen” ni se “infieren” de informes de 
observación. Esto debido al mero hecho de que las evidencias, pueden no referirse a las mismas cosas a las 
cuales se refieren las teorías. La evidencia funciona como un elemento que refuerza nuestra confianza en 
tal o cual hipótesis. Las teorías son algo más lejano. Las teorías son complejos conjuntos de enunciados que 
buscan representar (describir, explicar y predecir) la realidad. Por lo tanto, aquí existe cierta circularidad: 
convalidamos la evidencia por la teoría, y la teoría por la evidencia. Lo primero sucede porque la teoría vista 
como sistema hipótetico-deductivo incluirá a las evidencias como parte suya. Lo segundo sucede porque las 
evidencias sirven para comprobar indirectamente la corrección de tal o cual teoría.

Utilizando una metáfora de Mario Bunge (1981), podemos afirmar que esto es como que un acusado 
escoja a su propio juez: confirmamos hipótesis mediante evidencias y luego estas mismas evidencias serán 
consideradas como hechos observables deducidos de la misma hipótesis en juego ahora bajo el rótulo de ley 
científica (pues ya ha sido confirmada). Aquí hay una circularidad: la evidencia sirve para confirmar una 
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hipótesis (dentro de cierta teoría) que luego de ser elevada a rango de ley (en tal teoría) toma como ejemplo 
suyo (o caso particular) a la misma evidencia que sirvió para confirmarla.

Frente al desafío que representa la evidencia considerada como un dato confirmado circularmente, 
propongo que se establezca una constante comunicación entre las ciencias que haga que las evidencias no 
sólo se ajusten a las observaciones de alguna de ellas (dentro de un esquema reduccionista), sino más bien a 
las de todo un equipo de profesionales de distintas disciplinas científicas tomando en cuenta que la Ciencia 
de la Complejidad es ya una realidad (Earls, 2007). 

Considerando lo anterior, pienso que el desafío de la evidencia científica consiste en hacer que las 
teorías hagan todo lo posible por ser las de mayor amplitud frente a las hipótesis que cada vez deberían 
ser menos. La idea es que debería tenderse puentes entre las distintas ciencias para lograr teorías mixtas 
o interdisciplinarias que manifiesten un enfoque con mayor amplitud. Debido a que las teorías se van a 
fusionar, esto podría ocasionar que se reduzca el número de hipótesis.

A mayores teorías mixtas de diversas ciencias que se encarguen de revisar o controlar una misma hipótesis, 
el argumento que acusa a la evidencia de circular cederá, porque si bien una teoría no puede presuponerse 
a sí misma, nada impide que otras teorías la respalden en un afán transdisciplinario, teniendo en cuenta 
que existen variadas lógicas de investigación y no sólo una (Anes et al., 1994). Se considera que la teoría no 
estará tentada a buscar justificación en evidencias que ya han sido previamente obtenidas. Lo que también 
podría hacer es tender puentes de comunicación con otras regiones del conocimiento para que pueda existir 
apoyo mutuo.
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Resumen: El objetivo de la investigación se orientó en analizar el tratamiento estadístico según el nivel de medición de la variable, bajo los postulados de Mendenhall, 
W., Beaver, R. y Beaver B. (2015), Rodríguez, J. Pierdant, A. y Rodríguez E. (2016), entre otros. Desde la perspectiva metodológica, se relaciona con la investigación 
documental, lo cual implica recolectar información, empleando fuentes secundarias para generar consideraciones. El resultado de la revisión bibliográfica permitió 
determinar, que según el nivel de medición de la variable existen cuatro (04) clasificaciones establecidas: nominal, ordinal, intervalo y razón; se consideran diversos 
coeficientes estadísticos. Las consideraciones finales, se orientan a establecer la identificación del nivel de la variable, así como el tratamiento que se le debe dar pues 
no todos los niveles aplican parámetros de igual naturaleza. En este sentido, aplicar la estadística, permite conocer la orientación en el proceso decisorio; reuniendo los 
métodos para resumir, analizar y presentar hechos; siendo la escala de razón la más alta en la medición, en ella se integran los niveles previos; posee un cero absoluto 
como una absoluta no presencia del atributo a medir. Si una medición tiene como resultado cero (0) en una escala de razón, existe la base para afirmar que el objeto 
no posee la característica medida.  

Palabras clave: Estadístico, Medición, Nivel, Tratamiento, Variable.

Abstract: The objective of the research was oriented to analyze the statistical treatment according to the level of measurement of the variable, under the postulates of  
Mendenhall, W., Beaver, R. y Beaver B. (2015), Rodríguez, J. Pierdant, A. y Rodriguez E. (2016), and among others. From the methodological perspective, it is related 
to documentary research, which implies collecting information, using secondary sources to generate considerations. The result of the bibliographic review allowed to 
determine that, according to the level of measurement of the variable, there are four (04) established classifications: nominal, ordinal, interval and reason; various 
statistical coefficients will be considered. The final considerations are aimed at establishing the identification of the level of the variable as well as the treatment that 
should be given, since not all levels apply parameters of the same nature. In this sense, applying statistics allows to know the orientation in the decision-making process; 
putting together the methods for summarizing, analyzing and presenting facts; being the ratio scale the highest in the measurement, it integrates the previous levels; it 
has an absolute zero as an absolute non-presence of the attribute to be measured. If a measurement results in zero (0) on a ratio scale, there is a basis for claiming that 
the object does not possess the measured characteristic.

Keywords: Statistical, Measurement, Level, Treatment, Variable

Introducción 

Un primer paso al desarrollar una investigación es determinar donde se ubica la variable y cuál será su 
nivel de medición; es decir, la escala de medida. En el caso de la búsqueda de relaciones o diferencias 
entre variables, pues en ella se establece el tipo de análisis estadístico a realizar; de esta manera, se utilizan 
diferentes procedimientos según su naturaleza. Se han descrito distintas técnicas para obtener información, 
pero el paso inicial es analizar los datos recabados y convertirlos en conclusiones tanto relevantes como 
significativas. Por su naturaleza, los datos se clasifican en dos grandes grupos: primarios o secundarios.

Los datos conocidos como primarios, se obtienen directamente de la realidad; sin sufrir ningún proceso 
de transformación. En otras palabras, son los que el investigador recolecta por sí mismo, en contacto con la 
realidad. Los datos secundarios son registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, 
pero que ya han sido recolectados y muchas veces procesados, por otros investigadores. 

1 Correo electrónico: luis_belloso@hotmail.com  / lebelloso@urbe.edu.ve 
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Es decir, las técnicas empleadas en el proceso de recolección de datos son disímiles, puesto que cada caso 
es único y el investigador debe abordar una situación en una compleja y cambiante situación. Ante la cual 
es preciso discernir, con criterio, las consideradas pertinentes. Sin embargo, datos primarios y secundarios 
no se oponen entre sí sino que, más bien se encuentran encadenados; pues todo dato secundario ha sido 
primario en sus orígenes y todo dato primario, a partir del momento en que el investigador concluye su 
trabajo se convierte en secundario para las futuras investigaciones relacionadas con la variable.   

Donde el origen de los datos primarios, radica en el contacto directo con la realidad empírica, las técnicas 
orientadas en su recolección tienden a reflejar toda la variada y complejidad en las situaciones en la vida real. 
Una vez que se tiene la información, es decir terminada la recolección de datos, se sucede una serie etapas 
que conducen a interpretar y discutir la información recogida mediante la aplicación de los instrumentos

En este sentido, la estadística como ciencia, se establece como un conjunto de procedimientos y técnicas 
diseñadas con el propósito de obtener, organizar, analizar, interpretar y presentar información sobre 
determinado hecho o fenómeno que puede expresarse numéricamente; es decir la medición es vital al ejecutar 
el análisis estadístico. Razón por la cual, el análisis científico implica identificar los fenómenos en estudio 
para poder describir su evolución cuantitativa, y luego, la medición de esos fenómenos, proporcionando así 
la característica de magnitud para su conocimiento y previsión; con base a la determinación en los hallazgos 
empleando los estadísticos apropiados.

El uso del diseño estadístico empleando el nivel de medición de la variable hace posible, minimizar 
la influencia del error experimental, ensayar varios factores simultáneamente proporcionando una clara 
imagen de cómo influyen sobre la respuesta tanto aislados como conjuntamente. Esta información puede 
generar una  solución empírica de problemas, pero también puede llegar a mucho más. La variabilidad de 
una respuesta no atribuible a influencias conocidas se denomina error experimental. Dado que el error 
experimental es inevitable, resulta esencial saber cómo abordarlo. Por lo general, solamente una pequeña 
parte del error experimental se debe a errores de medición. Un efectivo diseño, ayuda a evitar que los efectos 
reales queden enmascarados por el error experimental, y a la inversa evita que el investigador concluya 
erróneamente la existencia de efectos.  

Mediante el uso adecuado del análisis estadístico de un diseño, se puede reducir en gran manera la 
confusa influencia del error experimental. Su efectiva aplicación proporciona medidas de precisión, lo cual 
hace posible  juzgar si existe evidencia sólida de la existencia de efectos reales y, de esta forma, incrementar 
la probabilidad de que el investigador siga un camino correcto y no uno falso.

Con base a la exposición de elementos anteriormente expuesta, para Arias (2016), las variables son 
elementos que pueden ser clasificados en una o más categorías. Es posible medirlas según sus propiedades 
o características. Por su naturaleza, pueden adquirir valores según la siguiente clasificación: 1) cuantitativas: 
expresan valores o datos numéricos, se subdividen en: discretas (cuando no admiten valores intermedios 
y toman solamente valores enteros) y continuas (consideran cualquier valor dentro de un rango numérico 
determinado; y 2) cualitativas: también llamadas variables categóricas, son características o atributos que 
se expresan de forma verbal (no numérico), es decir, mediante palabras. Pueden ser dicotómicas: se utilizan 
para clasificar cada dato en uno de dos grupos, por ejemplo hombre/mujer, enfermo/sano, fumador/no 
fumador y policotómicas: los datos que se manejan pueden tener múltiples respuestas. 
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Señala el mencionado autor que según el grado de complejidad tanto las variables cuantitativas como las 
cualitativas pueden ser simples o complejas. Las primeras son las que se manifiestan directamente a través 
de un indicador o unidad de medida, no se descomponen en dimensiones. Mientras que las complejas, se 
pueden dividir en dos (02) dimensiones como mínimo. Luego se determinan los indicadores (como mínimo 
dos por dimensión. Por otra parte, según su relación causal se clasifican en: 1) independientes: son las 
causas que generan y explican los cambios en la variable dependiente; 2) dependientes: son aquellos que se 
modifican por acción de una variable independiente; constituyen los efectos o consecuencias que se miden 
y dan origen o los resultados de la investigación; y 3) intervinientes: son los que se interponen entre una 
variable independiente y co dependiente, pudiendo influir en la  modificación de esta última.  

En el mismo orden de ideas para Fresno (2018), es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es  
susceptible de medirse u observarse. En su desarrollo se adquiere un valor en la investigación científica si 
forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso, se les suele denominar constructos o construcciones 
hipotéticas. En las investigaciones cuantitativas con corte positivista, la estadística es el elemento medular 
para desarrollar una indagación, razón por la cual Rodríguez et al. (2016), la define como el arte y la 
ciencia de reunir datos, analizarlos, presentarlos e interpretarlos. En todos los ámbitos del conocimiento, la 
información obtenida al reunir datos, procesarlos, analizarlos, interpretarlos y presentarlos; proporciona a 
los tomadores de decisiones una mejor comprensión del negocio o entorno económico, permitiéndoles así 
tomar mejores decisiones con base en mejor información. 

En el mismo orden de ideas, plantean Mendenhall et al. (2016), la estadística como rama de las matemáticas 
que se dedica a entender los fenómenos que tienen un cierto grado de azar; la ciencia se enfrenta el problema 
de  los fenómenos multicausales con diversidad de aspectos de los que sólo se tiene un control relativo. En 
realidad la estadística es un instrumento valioso para organizar la información científica y  tomar decisiones; 
sería imposible concebir la investigación científica moderna sin la aplicación de la estadística como parte del 
método científico.

La investigación, con muy raras excepciones, se refiere a grupos de datos e incluso a grupos de objetos, 
plantas, animales o personas. La estadística se divide en dos grandes ramas, las cuales son: 1) estadística 
descriptiva: se ocupa de recolectar, ordenar, organizar, resumir y analizar un conjunto de datos con el objetivo 
de describir de manera informativa las principales características de éste. Para lograr su objetivo apoya en 
el cálculo de algunos indicadores y en el empleo de diferentes tipos de gráficos. 2) estadística inferencial: 
también llamada inferencia estadística, se ocupa de estudiar los métodos y procedimientos que permiten 
inferir el valor de un parámetro poblacional determinado.

Una vez abordada la definición de estadística, se debe establecer cuál será la técnica de análisis de datos, para 
ello plantean los autores Casas et al. (2018) al igual que Palella y Martins (2017), una vez recogidos los valores 
asociados a las variables se procede a analizarlas estadísticamente; esto permite formular interpretaciones 
sobre su naturaleza y significación en los hechos estudiados. La estadística ayuda a transformar números en 
información útil para quienes toman decisiones. 

Las variables numéricas, en las que puede haber un gran número de valores observados, se han de optar 
por un método de análisis diferente, respondiendo a los niveles de medición. Entre los niveles de medición 
se encuentran: 1) nominal: variables cualitativas que se convierten en cuantitativas asignando números a 
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las categorías; 2) ordinal: variables que recogen la idea de orden, por tener la relación de equivalencia y 
la relación más grande que. Por lo tanto, no tiene sentido realizar operaciones aritméticas con ellas pues 
carece de significado tratar de establecer el orden; 3) intervalo: variables que incluyen la relación de orden y 
admiten las operaciones de suma y resta. En este caso, la medición se ejecuta asignando números y a varias 
clases de objetos para precisar la magnitud de las distancias; 4) razón: variables que tienen una escala con 
características de intervalo y además un punto cero en su origen y medición.  

Los mencionados autores, proponen la aplicación de estadísticos según el nivel de la escala, siendo estas: 

• Nominal: distribución de frecuencias,  proporción, porcentaje, moda, coeficiente de contingencia. 

• Ordinal: mediana, cuartiles percentiles, coeficiente de, r de Spearman, Kendall r, Chi cuadrado.  

• Intervalo: media aritmética,  varianza, desviación típica; regresión lineal, t student, análisis factorial 
de varianza, coeficiente de correlación de Pearson, análisis de covarianza 

• Razón: media armónica, coeficiente de variación, coeficiente de asimetría, coeficiente de curtosis

A partir del planteamiento de Mendenhall et al. (2016), existen varios tipos de análisis relacionados con 
la orientación de las variables, siendo estos:

a. Análisis univariante: estudia la distribución individual de cada variable. Este análisis se centra en 
dos aspectos: La tendencia central de la distribución y su dispersión. En el primer caso, es un valor 
característico o medio de la distribución, en el segundo de la variabilidad interna de los datos. 
Según el tipo de variables proceden los siguientes análisis: 1) variables nominales: el análisis se 
limita a las frecuencias de cada categoría. Se suele expresar en porcentajes; 2) variables ordinales: 
la tendencia central se mide con los estadísticos mediana y moda (pero no la media, ya que ésta 
implica distancias comparables), mientras que para la dispersión se puede utilizar un diagrama de 
frecuencias (histograma); y 3) variables métricas. para el análisis de la tendencia central se utiliza 
por lo general la media, si bien es aconsejable utilizar la mediana cuando se trata de  pocos valores 
extremos cuya magnitud difiere ampliamente del resto son mucho mayores o mucho menores que 
la mayoría). para estudiar el grado de dispersión, se recurre a la desviación típica o la varianza. es 
posible estudiar además del momento de primer orden de la distribución (tendencia central) y el 
momento de segundo orden (dispersión), el momento de tercer orden (simetría) y el de cuarto orden 
(achatamiento), no es frecuente estudiar momentos de orden superior.

b. Análisis bivariante: se emplea para estudiar el efecto de una variable sobre otra, se puede clasificar 
las técnicas estadísticas en dos grandes grupos: pruebas paramétricas y no paramétricas. Algunas de 
las pruebas más comunes utilizadas para determinar la relación entre dos variables son: 1) pruebas 
paramétricas: comparación de medias (prueba t), análisis de correlación (Pearson) y análisis de 
la varianza (ANOVA I); 2) pruebas no paramétricas: comparación de medias (Mann-whitney), 
análisis de correlación (Spearman, Kendall tau), análisis de la varianza (Kruskal-Wallis) y tablas de 
contingencia (Chi-cuadrado, Fisher). Todos estos elementos pertenecen a la estadística inferencial. 

c. Análisis multivariante: es la consideración simultánea en el análisis de más de dos variables, aparece 
un amplio abanico de técnicas estadísticas y de algoritmos de cálculo. Algunas de las pruebas más 
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comunes utilizadas, son: 1) análisis de la varianza (ANOVA II); 2) análisis multivariante de la varianza 
(MANOVA); 3) análisis discriminante; 4) análisis de regresión lineal múltiple; 5) análisis de regresión 
logística, 6) análisis de la covarianza (ANCOVA); 7) modelo lineal general; 8) análisis factorial; 9) 
análisis de conglomerados. Todos estos elementos pertenecen a la estadística inferencial. 

Métodos

En relación al apartado metodológico, el estudio se concibe con base al  diseño de investigación documental, 
para Palella y Martins (2017), “es la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental; se utilizan 
documentos: recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. Utiliza los procedimientos 
lógicos y mentales propios de toda investigación: análisis, síntesis, deducción, inducción, entre otros”. 
(p.87). En la aplicación del diseño bibliográfico, el investigador efectúa un proceso de abstracción científica, 
recolectando en forma adecuada datos, lo cual permite redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia 
otras fuentes y elaborar hipótesis. Es un proceso desarrollado en forma ordenada con objetivos precisos, su 
finalidad es fundamentar la construcción de conocimientos. En el mismo orden de ideas, para Arias (2016), 
es el proceso basado en la búsqueda, análisis, crítica e interpretación en los datos secundarios obtenidos por 
otros investigadores así como en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Como en toda investigación, el propósito es el aporte de nuevos conocimientos. Los elementos integrativos 
de este tipo de investigación son: 1) dato: es lo unidad de información que se obtiene durante lo ejecución 
de una investigación, se clasifican en primarios, cuando son obtenidos directamente por el investigador 
y secundarios, si son de otro estudio; 2) fuente: es todo lo que suministra datos o información, según su 
naturaleza, pueden ser documentales (proporcionan datos secundarios), y vivos (sujetos aportantes de datos 
primarios); y 3) documento o fuente documental: es el soporte material  o formato digital en el cual se 
registra y conservo uno información.   

La característica esencial en la investigación documental, es que no se centra en el estudio directo de un 
fenómeno sino las representaciones del mismo; lo cual se conoce como documentación. Los documentos 
pueden ser: libros, periódicos, revistas, registros de centros o instituciones oficiales o particulares, archivos, 
estadísticas, estadísticas, entre otros. Tradicionalmente, los documentos se encuentran en lugares físicos 
específicos, como bibliotecas, hemerotecas o archivos especializados, pero la creciente información 
producida o almacenada en  forma digital amplía los  lugares donde pueden ser consultados, como bancos 
de datos electrónicos o en general en Internet.

La documentación puede entenderse como un proceso al tratar la información con enorme valor científico 
en cualquier campo relacionado con la actividad humana. Muchos investigadores la perciben como una 
fuente de conocimiento, siendo esto el inicio para otras investigaciones. La investigación documental se 
identifica con el análisis de datos, muestra  características específicas según los atributos en los  documentos.

El método empleado en el desarrollo del estudio, se enmarca en la revisión bibliográfica relacionada con 
textos (fuentes) contentivos de información en función al tratamiento estadístico según el nivel de medición 
de la variable; donde el cimiento o característica medular es la bilateralidad del pensamiento asociado a la 
plasticidad para ir de lo analítico a lo creativo (o viceversa). 
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Conclusiones 

La revisión bibliográfica, permitió generar una apreciación en relación a la necesidad de analizar 
estadísticamente una variable producto de la realidad objeto de estudio; donde el conocimiento de la 
situación con sus elementos intervinientes es un paso previo antes de discutir las relaciones determinadas.  

Es decir, procesar los datos bajo los estadísticos específicos para el nivel en el cual se analiza la variable se 
establece como el primer elemento dentro de un esquema jerárquico; el cual  tiene su origen en la descripción 
o exploración, culminando con la relación entre variables. Lo anteriormente descrito, supone la aplicación 
de diversas técnicas; entre estas se encuentran: 1) análisis univariable, donde predomina la distribución de 
frecuencias, regularmente se en los niveles más bajos de medición, si bien puede ser utilizada para conocer 
la distribución de valores (se considera necesario aclarar que si la variable se ha medido a nivel de intervalo 
es aconsejable la utilización de determinados estadísticos, los cuales utilizando distribuciones gráficas, 
presentan la información en un formato más reducido); 2) análisis bivariantes, los estadísticos de mayor 
grado de utilización son la correlación lineal y el cruce de tablas (o tablas de contingencia) entre dos o más 
variables; donde un específico orden de situaciones precisan el empleo de otras técnicas como: varianza, 
regresión simple y test no paramétricos. La elección entre cada una de estas técnicas requiere, en primer 
lugar, considerar la métrica bajo la cual se ha medido cada variable (nominal, ordinal, intervalo o razón), en 
segundo lugar, delimitar claramente la relación entre las variables: diferencia de porcentajes, diferencia de 
medias, relación significativa entre variables, entre otros.

Para culminar, se señala la complejidad de estudiar correctamente los fenómenos; en este sentido el 
investigador debe recolectar información con la finalidad de seleccionar el o los estadísticos con el respectivo 
orden de relación con el nivel de la variable; donde en ocasiones los análisis univariables y bivariables 
se consideran poco relevantes para generar en forma adecuada los objetivos de indagación; esto se basa 
en la baja probabilidad de proporcionar una visión integral del fenómeno de estudio. Lo anteriormente 
planteado, da origen al análisis multivariable, formado por un conjunto de técnicas que resumen y sintetizan 
grandes conjuntos de datos buscando mejorar el conocimiento de la realidad. frente al análisis bivariables, el 
multivariable consigue una mayor economía en el almacenamiento de los datos así como consistencia en la 
inferencia estadística al desarrollar elementos con la efectiva precisión y perspectiva conceptual. 
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Valorización y Validación del Conocimiento 
Innovador

(Valorization and Validation of Innovative Knowledge)

Feliberto Martins Pestana1 - Universidad Simón Bolívar - Venezuela
Ricardo Enrique Reyes Bracho2 - Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín - Venezuela 

Resumen: Todo investigador, en el marco del quehacer científico, tiene siempre que delinear acciones que hagan posible la accesibilidad del conocimiento científico 
innovador a todos los individuos interesados en entender, informarse, argumentarse y aprender. Esto, a su vez, consciente en una cosmovisión que hace posible abordar 
la necesidad de repensar los cimientos de la concepción del dinamismo científico y su propio quehacer, para deconstruir y reconstruir el conocimiento, y generar nuevos 
aportes innovadores para la sociedad en beneficio de su bienestar como responsabilidad social. En este sentido, la generación de conocimiento científico relevante 
implica cultivar un pensamiento independiente, para concebir epistemologías que no privilegien el pensamiento del individuo, que estudia a su semejante como un 
objeto; mas no como una persona distinta, que produce conocimiento. En la dinámica de la producción, el proceso de valoración, por parte de un grupo de especialistas, 
es recomendable que sea previo al proceso de validación; aunque no debe ser considerado como forzoso. Es necesario tener presente que esta valoración no es una 
validación del mismo, sino un juicio de opinión previa por especialistas del área antes de su simulación en la realidad. Muchos investigadores confunden este proceso, 
que muchos llaman «juicio de experto», con la validación de la propuesta del aporte innovador. Si este conocimiento no se simula, no se puede hablar de una validación 
del mismo. El único experto es el que genera el aporte científico innovador.

Palabras claves: Valoración, validación, conocimiento, aporte innovador.

Abstract: Every researcher, within the framework of scientific work, always has to outline actions that make possible the accessibility of innovative scientific knowledge 
to all individuals interested in understanding, informing, arguing and learning. This, in turn, allows for a worldview that makes it possible to address the need to rethink 
the foundations of the conception of scientific dynamism and its own work, to deconstruct and rebuild knowledge, and generate new innovative contributions to society 
for the benefit of its welfare as social responsibility. In this sense, the generation of relevant scientific knowledge implies cultivating an independent thought, to conceive 
epistemologies that do not privilege the thought of the individual, who studies his fellow man as an object; but not as a different person, who produces knowledge.

In the dynamics of production, the evaluation process, by a group of specialists, is recommended prior to the validation process; although it should not be considered 
as forced. It is necessary to bear in mind that this assessment is not a validation of it, but a prior opinion judgment by specialists in the area before its simulation in 
reality. Many researchers confuse this process, which many call “expert judgment”, with the validation of the innovative contribution proposal. If this knowledge is not 
simulated, one cannot speak of a validation of it. The only expert is the one who generates the innovative scientific contribution.

Keywords: Valorization, validation, knowledge, innovative contribution.

Pedestales del Proceso de Construcción y Valoración de un Aporte Científico Innovador 

La valoración de un aporte científico innovador debe ser realizado por parte de un grupo de especialistas, 
el cual es recomendable que sea previo al proceso de validación; aunque no debe ser considerado como 
obligado. En sí, el que verifica la validez del conocimiento es la validación de la misma con la técnica 
simulación en contraste con la realidad. 

Por su parte, la construcción de aportes científicos implica una serie de exigencias. Las teorías son 
una forma de organizar las supuestas leyes y facilitan la comprensión del funcionamiento de la realidad 
esperada.  Por otro lado, los modelos son destrezas intelectuales basadas en las teorías, que permiten realizar 
evaluaciones de los resultados obtenidos de los cambios en algunas realidades.

De igual forma, las proposiciones de la teoría son los formulados de la ciencia, de acuerdo a lo que se 
quiera señalar. No es un esclarecimiento de los hechos determinados; más bien permite concebir la forma 
de cómo ocurren los hechos y qué relaciones coexisten entre los aspectos que lo conforman. Por lo tanto, 

1 Correo electrónico: fmartins@usb.ve
2 Correo electrónico: ricardojosereyesbracho@gmail.com
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teorizar encierra el hecho de reflexionar sobre aspectos que se desean comprender, para descubrir la razón 
de esas conexiones. Por su parte, un modelo es una representación simplificada de la realidad. Es una síntesis 
de un fenómeno, reconstruido de forma racional en función a los hallazgos producto de la espiral de la 
investigación. 

En este orden de ideas, Martins reseña:

La realidad está formada por innumerables hechos y no hay un criterio «aséptico» sobre cuál de ellos se 
debe seleccionar. Es posible que la espiral de la investigación también sea influenciada por los juicios de 
valor preexistentes. Sin embargo, esto no implica que todas las propuestas deban ser tratadas con el mismo 
nivel de rigor científico. El investigador experto honesto partirá de un reconocimiento de sus propias 
ideas y limitaciones. Después, si se esfuerza en disminuir en lo posible la influencia de su ideología sobre 
su trabajo, podrá alcanzar resultados válidos; es decir, utilizables por sus semejantes o por la sociedad del 
conocimiento. (2020, p. 46)

En este sentido, la construcción del conocimiento se relaciona con el modo en el cual se genera. Desde 
esta representación, es ineludible tener en cuenta los factores sociales, económicos, políticos, ideológicos 
e incluso psicológicos que intervienen en el proceso de producción de las teorías y modelos científicos 
innovadores. Todo aporte a la ciencia es considerado como un conocimiento científico. En este sentido 
Palella y Martins señalan que el conocimiento científico:

…se caracteriza por ser cierto o probable, formado por una gran cantidad de conocimientos demostrados 
o por mostrar; es metódico, sigue reglas lógicas y procesos técnicos para su obtención; es sistemático, 
verificable, demostrable y homogéneo, pues sus objetos forman parte de la realidad. (2020, p. 26)

El investigador puede realizar múltiples innovaciones en sus métodos de trabajo, en el uso de los 
procedimientos técnicos para la generación de propuestas científicas, para perfeccionar su creación intelectual 
y solucionar problemas que atañen a un individuo, colectivo o a la sociedad en general. Seguidamente 
se presenta una figura, según Martins (2020) donde se delinean los esquemas por donde pasa el aporte 
innovador para aproximarse a su versión final. 
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Figura 1: Proceso de construcción de teorías y modelos innovadores  

Fuente: Martins (2020).

En relación a esta figura, se entiende que el proceso de construcción de propuestas representativas 
innovadoras es reiterado: circula en etapas una y otra vez. Se considera la propuesta como un cuerpo de 
conocimientos, que los investigadores construyen de modo acumulativo, a medida que trabajan en cada una 
de las etapas. 

Todo este producto considerado como creación intelectual, una vez concretado su esquema interludio, 
debe pasar a los procesos de valoración por parte de especialistas y posterior pasar por la técnica simulación 
en la realidad, logrando la validación del aporte innovador, sea una teoría o un modelo representativo 
científico.

En este sentido, el proceso de valoración del nuevo conocimiento propuesto, es un juicio de opinión previa 
a su simulación con la realidad. En el área de investigación se confunden este proceso, con la validación de 
la propuesta. Si no se simula, no se puede hablar de una validación del conocimiento. El único experto es 
el que genera el aporte científico innovador. Los pares no involucrados en la generación de la propuesta, y 
que pueden emitir juicios de valor sobre ella, son los especialistas en el área. Este proceso de juicio es lo que 
concretamos como valoración del aporte, previo a su simulación con la realidad. 

Estos deben ser seleccionados por su calificación científica técnica, años de experiencia y logros 
profesionales, como aspecto para evaluar los resultados del diseño del aporte científico innovador. Es donde 
el experto diseñador de la teoría o modelo, le solicita al especialista que ofrezca sus ideas y criterios sobre 
las bondades, deficiencias e insuficiencias que se presentan en la propuesta desde su punto de vista, que 
permitan potenciarlo y que pudiera exhibirse durante su aplicación. El mismo, contribuye a perfeccionar 
y hasta complementar la propuesta, tanto en su concepción teórica como para su aplicación en la práctica. 
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Entre los criterios a considerar  para la estimación del aporte científico, se puede considerar los que 
plantea Bunge (2010), entre ellos: corrección formal: los articulados de la teoría o modelo deben ser bien 
formulados, no arbitrarios; consistencia interna: los articulados del aporte científico deben ser compatibles 
unos con otros; validez: las derivaciones del aporte científico debe seguir lo más exactamente posible los 
esquemas puestos por la lógica; independencia: los conceptos y los supuestos primitivos del aporte científico 
propuesto deben ser autónomos; fuerza: los supuestos iniciales de la teoría o modelo deben ser tan fuertes 
como lo permita la verdad.

Existen diversos componentes, para concebir un instrumento, en este caso, para la valoración de un aporte 
científico innovador; sin embargo, incluyen algunas particulares que son: identificar las características que 
definen una excelente propuesta; revisar detalladamente el contenido o unidad desarrollada, que se va a 
estimar; establecer con claridad dentro de esa área los criterios en los que se va a enfocar; relatar lo más 
claramente posible, los criterios específicos que va a utilizar el especialista, para llevar a cabo la valoración 
de los tópicos desarrollados. Estos deben permitir establecer qué tanto son apreciados y estimados por los 
especialistas; y diseñar una escala de calidad, para calificarlas, esto es, establecer los niveles de estimación. 

Es importante destacar que la ventaja de usar el instrumento de valoración es enorme. La realimentación 
que le ofrece al investigador experto es significativa en cada uno de los aspectos estimados. Con estas 
opiniones, se hace posible delinear un mapa de las fortalezas y debilidades específicas del aporte científico 
propuesto con el fin de ajustarlo, perfeccionarlo o complementarlo. Es decir, este instrumento promueve una 
apreciación ilustrativa, antes de que la teoría o modelo propuesto sea validado. 

Se debe tener presente que la aplicación de estos instrumentos a los especialistas seleccionados no es un 
procedimiento admitido para validar la propuesta; solo es un proceso de opinión por parte de un grupo de 
experimentados en el área. Ya que valorar no es validar, se recomienda llevarlo a cabo antes de la propia 
validación. Asimismo, es necesario recordar que esta pasa a un nuevo planteamiento, fundado en una 
coherente aceptación de la propuesta, cuando es contrastada con la realidad; a diferencia a lo expuesto en el 
proceso de valoración.

Seguidamente se presenta un ejemplo de instrumento para ser aplicado en el proceso de valoración del 
aporte innovador, según Martins (2020), donde se refleja una columna con los aspectos desarrollados en la 
propuesta y las siguientes columnas, los criterios para que el especialista valore cada uno de ellos. Una vez que 
se obtengan los resultados de la valoración, el experto (quien propone el aporte científico) debe sistematizar 
la valoración para ajustar, eliminar o complementar elementos en el aporte.  Para posteriormente pasar a un 
proceso de simulación de la propuesta ajustada. 



548

InvestigaciónUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Figura 2: Ejemplo de un instrumento, para la valoración de un aporte científicos innovador 

Fuente: Martins (2020).

Epítomes Conexo a la Validación de Aportes Innovadores Representativos 

La validación reside en comprobar si los razonamientos son una representación ajustada de la situación que 
se simula, derivada de la espiral de la investigación científica. En este sentido, Martins hace referencia: 

Simular es reproducir convencionalmente un fenómeno o las relaciones de un todo. Esta ha sido una de 
las herramientas más importantes y útiles, para analizar el diseño y operación de complejos procesos 
o sistemas. Simular, según el Diccionario Universitario Webster del Nuevo Mundo, es: «Fingir, llegar a 
la esencia de algo, prescindiendo de la realidad». En tal sentido, cada teoría o modelo tiene una forma 
propia de llevarla a cabo. (2020, p. 99)

La técnica de la simulación es un tópico definido de modo incorrecto, que es importante para los 
responsables del diseño de aporte científicos y su operatividad. Se esgrime en la etapa de boceto, para 
el mejoramiento del mismo, para examinar la necesidad de algunas modificaciones o ajustes. Sin duda, 
que la aplicación de la simulación a los aportes científicos generados cuando se requiere llevar a cabo una 
comprobación de su comportamiento en la realidad, contrastación.
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Seguidamente se vislumbra una figura del proceso de simulación para la validación del aporte científico, 
según Martins (2020): 

Figura 3: Simulación del proceso de validación de aportes científicos 

Fuente: Martins (2020).

En este sentido, se visualiza que el aporte innovador debe ser contrastado en la realidad, mediante la 
aplicación de métodos (inductivo y/o deductivo) donde se genera un proceso cíclico de los supuestos 
hipotéticos que contiene el aporte innovador con su comportamiento una vez sean simulados. Por tanto 
la socialización de los resultados del proceso, permitirán repensar y/o reinventar la propuesta, donde el 
investigador puede deconstruir y reconstruir las aristas de la propuesta, desde el todo, de la parte o de la 
parte de la parte.  

Considerando lo anterior,  se debe cumplir lo destacado por Martins en su obra El Arte de la Investigación 
Científica, en la que concreta:

Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar. Aunque se puede 
decir que no hay un sólo método, algunos factores son comunes a todos: una idea brillante del individuo, 
el trabajo complementario de los científicos y de las ciencias, observación, la verificabilidad, la utilización 
de herramientas numéricas, entre otras. (2019, p. 74)

El aporte científico innovador es evidentemente válido cuando derriba la racionalidad técnica y compleja 
y, por el contrario, amplifica la racionalidad de la sociedad: es un nuevo conocimiento que asiste a comprender 
la transcomplejidad de la contextos donde aplica, como el de responder a las condiciones que facilitan la 
convivencia de todos los individuos, y a construir la comunidad social, natural y simbólica como condición 
formativa de la realización del individuo. 

La cultura científica requiere afirmarse y desarrollarse como un sistema de saberes a ser valorados y 
validados en la realidad, es decir, como la creación intelectual y la demostración de los conocimientos 
(comprendidos, vividos y simulados). El aporte nuevo (teoría o modelo) se componen en relevantes aportes 
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para entender y edificar nuevos conocimientos por y para la vida de los individuos y en beneficio de él y el 
de sus comunidades. La idea de generar aportes científicos válidos y representativos es en pro del bienestar 
común. 

Conclusiones 

Los esfuerzos de construcción de propuestas representativas innovadoras finalizan cuando los investigadores 
expertos así lo declaran, habiendo alcanzado solo una parte del proceso. Toda propuesta debe ser valorada 
y validada, para poder ser considerada como reconocida.

El proceso de valoración de un nuevo conocimiento, es un juicio de opinión previa a su simulación con 
la realidad. En el área de investigación se confunden este proceso, con la validación de la propuesta. Si no 
se simula, no se puede hablar de una validación del conocimiento. En este sentido, el único experto es el 
que genera el aporte científico innovador. Los pares no involucrados en la generación de la propuesta, y que 
pueden emitir juicios de valor sobre ella, son los especialistas en el área. Este proceso de juicio es lo que se 
concreta como valoración del aporte, previo a su simulación con la realidad. 

La validación del aporte innovador propuesto, debe ser realizada después del proceso de valoración, este 
proceso de validación está asociado directamente a la recopilación y evaluación de la información que nace 
del proceso de la simulación de la postura teórica o modelo innovador  con la realidad, donde nuevamente el 
aporte científico puede ser ajustado o complementado por el experto quien propone la creación intelectual.

Finalmente, se sintetiza que el conocimiento, por tanto, ha de ser aproximativo y referencial. Desde 
este enfoque, no hay separación de naturaleza entre los pensamientos y las acciones. Por tanto, la creación 
intelectual, valoración y su validación se convierten en procesos interdependientes.
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Acciones Didácticas No Convencionales  
de Educación Ambiental.  

Hacia una Escuela Ecológica
(Non-Conventional Didactic Actions of Environmental Education. Towards an Ecological School)

Pablo César Torres Cañizalez1 – Universidad César Vallejo
John Kendry Cobo Beltrán – Universidad César Vallejo 

Resumen: Desde distintos escenarios se ha denunciado la crítica situación del ambiente en la actualidad, lo cual ha hecho del conocimiento público que la supervivencia 
de las futuras generaciones de seres humanos y demás especies animales en el planeta tierra se encuentra amenazada, y las acciones para revertir los crecientes niveles 
de deterioro del entorno natural son a todas luces insuficientes. En este sentido, diversos teóricos apuntan a que la educación es un proceso potencialmente reorientador 
de todos aquellos comportamientos que alteran el equilibrio de los ecosistemas. Esto requiere que la escuela como institución que tiene responsabilidad social, asuma 
la educación ambiental con elevados niveles de compromiso y empleando una didáctica suficientemente efectiva que prepare a niños, jóvenes y adultos para establecer 
vínculos saludables con la naturaleza, y de esa manera disminuye el daño ambiental que nuestro estilo de vida genera. Es por ello que esta investigación está orientada 
a proponer un conjunto de acciones didácticas no convencionales para la formación de niños, jóvenes y adultos escolarizados. Desde el punto de vista metodológico 
la investigación se realiza desde el enfoque holístico, según el cual, el ser humano está en conexión e interdependencia con el mundo y establece vínculos con la 
naturaleza. El tipo de investigación es proyectiva, por cuanto su producto final constituye una propuesta susceptible de ser aplicada en cualquier institución educativa. 
Como resultado se generó una propuesta formativa dirigida a la educación ambiental de los estudiantes, contentiva de acciones que pueden ser empleadas por los 
docentes, con miras a sensibilizar a los estudiantes hacia el cuidado y conservación del ambiente, y que el plantel pueda tornarse en una escuela ecológica, en armonía 
y vinculación con la naturaleza.

Palabras clave: Educación Ambiental, Acciones No Convencionales, Escuela Ecológica, Responsabilidad Social.

Abstract: he critical situation of the environment today has been denounced from different scenarios, which has made it public knowledge that the survival of future 
generations of human beings and other animal species on planet earth is threatened, and actions to reverse the increasing levels of deterioration of the natural 
environment are clearly insufficient. In this sense, various theorists point out that education is a potentially reorienting process of all those behaviors that alter the 
balance of ecosystems. This requires that the school, as an institution that has social responsibility, assumes environmental education with high levels of commitment 
and using a sufficiently effective didactics that prepares children, youth and adults to establish healthy links with nature, and in this way reduces the damage. 
environmental that our lifestyle generates. That is why this research is aimed at proposing a set of non-conventional didactic actions for the training of children, youth 
and adults in school. From the methodological point of view, the research is carried out from the holistic approach, according to which, the human being is in connection 
and interdependence with the world and establishes links with nature. The type of research is projective, since its final product constitutes a proposal that can be applied 
in any educational institution. As a result, a training proposal was generated aimed at the environmental education of students, containing actions that can be used by 
teachers, with a view to sensitizing students towards the care and conservation of the environment, and that the campus can become a ecological school, in harmony 
and connection with nature.

Keywords: Environmental Education, Unconventional Actions, Ecological School, Social Responsibility.

Introducción

La explotación desmesurada de los bienes naturales en busca del beneficio material ha hecho ingresar al 
planeta en una fase decisiva de acelerada contaminación y degradación del ambiente. Es difícil negar el hecho 
de que el ser humano actual es un ser vivo antiecológico, que ha perdido el mecanismo de autocontrol y la 
conciencia de que su propia supervivencia depende de una interacción armónica con los otros seres; como 
integrante de un sistema natural, dependiente del ambiente y del ecosistema (Hamada, 2001). Hay cada vez 
mayor consenso en que la raíz de esta situación radica en el egoísmo, en el deseo y ambición de controlar la 
naturaleza, bajo la creencia de que el conocimiento permite el control, siendo que “si el conocimiento lleva a 
alguna parte, es al entendimiento, a la comprensión, y esto a una acción armónica y concertada con lo otro 
o el otro” (Maturana, 1995).

1 Correo electrónico: ptorresca17@ucvvirtual.edu.pe 
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La escuela en tanto espacio de formación humana está llamada a ejercer acciones formativas que 
conlleven a un comportamiento más sano y solidario con la naturaleza, para lo cual es necesario enseñar 
a los estudiantes lo que Jonas (1995) denomina como “principio de responsabilidad” y lo define como una 
actitud de cuidado y preocupación por la vulnerabilidad de los otros seres humanos, de los otros seres vivos 
no humanos y de los delicados equilibrios de los ecosistemas.

En este sentido Leff (2004) señala que es tarea de la educación ambiental enseñar a las personas a 
interactuar con su entorno, tanto natural como el creado por el hombre, que les permita participar 
responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas ecológicos. Para que eso sea posible, 
es necesario que el trabajo educativo sea suficientemente efectivo y que las acciones didácticas tengan el 
potencial suficiente para generar procesos de reflexión y cambio actitudinal en el estudiante, lo cual implica 
trascender los muros del aula y asumir acciones formativas no convencionales. De esa forma es posible 
impartir una educación ambiental de cara a las necesidades del momento histórico-social actual y la escuela 
cumple con su responsabilidad hacia el ambiente.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los elementos teóricos que le imparten direccionalidad a las 
acciones didácticas para impartir educación ambiental, en el marco de la necesidad emergente de consolidar 
escuelas ecológicas. Una vez consolidado el tejido teórico se procede a categorizar las acciones didácticas 
no convencionales para impartir educación ambiental, con miras a que la escuela como organización sea 
comprometida, responsable y solidaria con el ambiente. Para el logro de estas intencionalidades se realizó 
una investigación con diseño proyectivo o proyecto factible, que, según Hurtado (2007), consiste en la 
elaboración de una propuesta o modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico de un 
grupo, institución, de un área particular del conocimiento. El diseño de la investigación es documental- 
contemporáneo, puesto que la información se obtuvo a partir de la revisión y análisis de fuentes teóricas en 
el contexto actual.

Fundamentos Conceptuales de la Propuesta

En este apartado se configura un tejido teórico que integra los aportes conceptuales de diversos autores y que 
le dan soporte a la propuesta formulada. Estos aportes se categorizan en tres apartados: la responsabilidad del 
hombre actual en la crisis ambiental, el papel de la educación ante la problemática ambiental, y, finalmente, 
educación ambiental y escuelas ecológicas.

La Responsabilidad del Hombre Actual en la Crisis Ambiental

El ser humano actual desconoce imprudentemente la dimensión espiritual de la existencia, invisible a 
los ojos, regida por principios universales (Hamada, 2001). La causa de la crisis ambiental está en el interior 
del propio ser humano que considera sólo la dimensión física y material de lo existente (Figueroa, 2005). 
A la base de esta crisis civilizatoria existe lo que Odairisama (2008) denomina una “crisis mental”, ante lo 
cual promueve un modelo universal nuevo, un modelo ecológico, para lo cual es indispensable comprender 
que la degeneración mental está produciendo la crisis del medio ambiente, producto de una mentalidad 
predominantemente materialista.
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Ante la situación del mundo actual, señala Folch (1998, citado por Caride y Meira, 2001) que, en un 
contexto de ambición e insensatez crecientes, el expolio y la contaminación del medio acabarán revistiendo 
carácter de un problema con profundidad histórica y ecológica: “el androide liberado devastar la naturaleza 
de donde surgió, sin percatarse de que sigue dependiendo de ella: goza de autonomía informática, pero en 
modo alguno de independencia energética”. Es posible afirmar que la civilización actual le ha atribuido un 
valor superior al aspecto material de la existencia, buscando solamente el beneficio individual, con deseos y 
ambiciones excesivas, en ausencia de un sentimiento altruista y de búsqueda del bienestar colectivo, a la par 
que el cuidado de la naturaleza.

Por todo lo que los teóricos anteriormente referidos han señalado puede afirmarse que el ser humano 
actual es un ser que en general hoy en día vive de manera antiecológica, de manera contraria a los otros seres 
vivientes sobre el globo terrestre, y que ha perdido la conciencia de que su propia supervivencia depende 
de la interacción con los otros seres, puesto que es miembro integrante de un sistema natural y depende del 
medio ambiente y del ecosistema para perdurar en el tiempo.

El Papel de la Educación ante la Problemática Ambiental

De acuerdo con las ideas de Leff (1994), la problemática ambiental hace necesario promover la asimilación 
de saberes ambientales, con el fin de construir un conocimiento que pueda aprehender la multicausalidad 
y las relaciones de interdependencia de todos los procesos de orden natural y social. Para trascender la 
crisis ecológica actual es imprescindible la formación de personas que actúen en sintonía con principios 
universales, expresados en valores, actitudes y acciones ecológicas. (Figueroa, 2005, 2008). Para Morín 
(2000) es una finalidad educativa insoslayable estimular una conciencia ecológica, que permita habitar en 
armonía con la diversidad de especies existentes.

Caride y Meira (2000), establecen tres modos de contemplar y valorar la educación, el ambiente y sus 
respectivas interacciones:

1. Por aquellos que observan el medio ambiente como fuente o fundamento de una variada gama de 
contenidos y estímulos educativos. Enseñar la naturaleza o educar conforme a los condicionantes 
medioambientales.

2. Los que valoran el medio ambiente como recurso, contenido y/o vía metodológica. La educación en 
la naturaleza o en “ecosistemas pedagógicos”.

3. Los que insisten en juzgar el medio ambiente como un bien a preservar o mejorar, respecto de que la 
educación puede ayudar a promover valores, actitudes, comportamientos, etc. La educación para la 
naturaleza o para una sociedad sustentable.

Educación Ambiental y Escuelas Ecológicas

Para Leff (1998, 2004), la educación ambiental plantea el discurso “del ser desde el ser mismo, su entorno 
inmediato, sus interrelaciones y sus implicaciones; es una valoración de lo natural en su contexto global y 
su acción local”. En este sentido, el entorno más óptimo para realizar educación ambiental son las llamadas 
escuelas ecológicas o “ecoescuelas”, las cuáles constituyen organizaciones que promueven valores de 
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equidad, integridad ecológica, pacifismo y solidaridad; que trascienden los problemas ambientales locales 
y dan ejemplo a la sociedad con sus buenas prácticas (Murga, 2009; Conde et al., 2010; Scott, 2011; Burgos 
et al., 2012).

El momento histórico social actual demanda que el educador desarrolle y fortalezca su propia conciencia 
ambientalista, y a su vez adquiera herramientas para estimular actitudes positivas hacia el cuidado del 
ambiente. De acuerdo con Leff (2000), la incorporación efectiva de saberes vinculados a lo ambiental en 
el currículo institucional, requiere de un grupo multidisciplinario que ofrezca una visión más compleja 
del objeto de estudio, ya que “la cuestión ambiental se debe abordar desde una perspectiva integral e 
interdisciplinaria”, superando la visión lo meramente disciplinaria. La educación ambiental requiere de 
una actitud interdisciplinaria, al respecto Morin (2003) cuestiona las disociaciones entre disciplinas que 
fragmentan lo humano, debido a que la interdisciplinariedad más que yuxtaponer los conocimientos 
dispersos en las ciencias y las humanidades, los articula y apunta hacia una humanidad enriquecida por 
todas sus contradicciones.

Desde una perspectiva interdisciplinaria, Martínez (2012) afirma que la docencia debe sustentarse en la 
investigación, y los estudiantes tendrán que adecuarse a una práctica investigativa de la mano del docente, 
para que entre ambos descubran los múltiples elementos ambientales que se desprenden de la cotidianidad, 
ya no desde la visión disciplinaria, sino que desde la interdisciplinariedad. Y específicamente en relación 
al desarrollo de una conciencia ambiental, Caride y Meira (2001) proponen que cada problema ambiental 
local o global sea convertido en un eje problematizador de la práctica educativa, que obligue a examinar o 
a interpretar esos constructos y a partir de ellos generar acciones sociales responsables y comprometidas.

Propuesta Pedagógica de Acciones No Convencionales para la Educación Ambiental

Se presenta una propuesta pedagógica que consiste en una serie de acciones no convencionales para la 
educación ambiental, con miras a consolidar una escuela ecológica o “ecoescuela”, desde una visión de 
responsabilidad social. En esta propuesta las acciones didácticas son entendidas como herramientas de 
planificación para el profesor y constituyen secuencias de acciones sistemáticamente planificadas, con las 
que se pretende propiciar situaciones de enseñanza y aprendizaje que ayuden a los estudiantes a construir 
activamente significados. Se hace referencia a prácticas formativas que van desde los más tradicionales 
basados en actividades académicas como seminarios, jornadas, foros y simposios, los cuales son muy 
válidos dependiendo del enfoque desde el cual sean implementadas; utilizando también las ventajas 
de las tecnologías de información y comunicación, lo multimedia y las redes sociales, juegos de roles y 
actividades lúdicas- recreativas, hasta llegar a todas aquellas acciones que tengan como punto de partida 
el saber empírico construido por el sujeto en proceso de formación en su condición de habitante de una 
determinada comunidad.

Todas las estrategias propuestas están clasificadas en tres tipos, asociadas a una intencionalidad ambiental 
particular, a saber: A) Acciones de aprendizaje en contacto con la naturaleza. B) Acciones de aprendizaje de la 
dinámica ambiental. C) Acciones para el desarrollo de actitudes y comportamientos positivos hacia el ambiente. 
Cabe destacar que estas estrategias indistintamente de la tipología a la que pertenezcan deben orientarse al 
desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas y volitivas del futuro educador, de manera integral.
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Acciones de Aprendizaje en Contacto con la Naturaleza

Abarca todas aquellas estrategias en las cuales se utiliza el ambiente como un espacio para realizar 
actividades formativas, posibilitando un contacto e interacción que vincule al estudiante con la naturaleza y 
su problemática. Estas estrategias son las siguientes:

Experiencias didácticas en entornos naturales. Dirigidas hacia el establecimiento de vínculos de los 
estudiantes con la naturaleza, así como el conocimiento del ambiente y la valoración de las bellezas naturales.

Experiencias recreativas en contacto con la naturaleza. Con miras a generar un contacto e interacción 
directa con el ambiente natural que lleve al estudiante a valorar, cuidar y conservar la naturaleza, sus paisajes 
y sus recursos naturales.

Experiencias comunitarias. Que permitan en el estudiante una sensibilización hacia la problemática 
ambiental comunitaria y aportar soluciones.

Acciones de Aprendizaje de la Dinámica Ambiental

Incluye todas aquellas acciones tendientes a que el estudiante adquiera saberes relacionados a la dinámica 
ambiental, su problemática y a cómo emplear la educación en pro de generar conciencia ambiental. Las 
acciones didácticas que se proponen son:

Aprehensión de los saberes ambientales y de la educación ambiental. Con el fin de propiciar el desarrollo 
de sólidas estructuras conceptuales acerca de la dinámica ambiental y su problemática, con miras a asumir 
una postura crítica, comprometida y transformadora.

Investigación acerca del funcionamiento del ambiente. Que la investigación permita al estudiante 
comprender la dinámica ambiental, analizarla, y proponer soluciones a sus problemáticas.

Acciones pro ambientalistas y conservacionistas. Es decir, generación de acciones concretas que vayan en 
beneficio del ambiente, que sensibilicen y comprometan al estudiante con el cuidado y conservación de la 
naturaleza.

Acciones para el Desarrollo de Actitudes y Comportamientos Positivos hacia el Ambiente

Comprende las acciones dirigidas hacia el entrenamiento de sentimientos y comportamientos pro 
ambientalistas, las cuales se orientan a:

Estimulación del sentimiento de aprecio y valoración de la naturaleza y sus recursos. Surgimiento de un 
sentimiento auténtico de gratitud hacia la naturaleza, así como de retribución a través de acciones concretas 
de cuidado ambiental.

Disposición hacia el cuidado y conservación del ambiente. Hábitos de aprovechamiento máximo de los 
productos e insumos, evitando el desperdicio y cuidando la naturaleza.

Entrenamiento de una actitud biofílica. Conciencia de la interconexión de todo lo existente y un profundo 
amor y respeto hacia todos los seres vivos.



558

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

A continuación, se presenta una tabla en la cual se muestran en detalle las acciones no convencionales 
categorizadas, mostrando sus especificidades en la práctica pedagógica.

Tabla 1: Acciones No Convencionales para la Educación Ambiental

Categoría Acciones didácticas Actividades de aprendizaje Resultados deseables

Acciones de 
aprendizaje en 
contacto con la 
naturaleza 

Experiencias 
didácticas en entornos 
naturales

Clases en espacios no convencionales: 
parques, jardines, espacios al aire 
libre

Establecimiento de vínculos de los 
estudiantes con la naturaleza, así 
como la valoración de las bellezas 
naturales

Visitas guiadas a monumentos 
naturales o espacios naturales de 
singular belleza

Experiencias 
recreativas en contacto 
con la naturaleza

Paseos Contacto e interacción directa 
con el ambiente natural que lleve 
al estudiante a valorar, cuidar 
y conservar la naturaleza, sus 
paisajes y sus recursos naturales

Campamentos
Excursiones
Prácticas deportivas y actividades 
físicas en espacios naturales

Experiencias 
comunitarias

Diagnósticos integrales a 
comunidades Sensibilización hacia la 

problemática ambiental 
comunitaria y aportar solucionesAcciones de concienciación en 

entornos comunitarios

Acciones para 
el aprendizaje 
de la dinámica 
ambiental

Aprehensión de los 
saberes ambientales 
y de la educación 
ambiental.

Lecturas 

Desarrollo de sólidas estructuras 
conceptuales acerca de la dinámica 
ambiental y su problemática, con 
miras a asumir una postura crítica, 
comprometida y transformadora 
desde la acción educativa

Socializaciones
Elaboración de mapas conceptuales y 
mentales 
Exposiciones y conferencias
Lluvias de ideas
Foros, paneles, jornadas, simposios 
y otras

Investigación acerca 
del funcionamiento del 
ambiente

Proyectos de investigación 
ambiental de tipo documental, pre- 
experimental, cuasi experimental o 
experimental

Utilización de la investigación 
como mecanismo para 
comprender la dinámica 
ambiental, analizarla, y proponer 
soluciones a sus problemáticasProyectos de investigación-acción 

ambientalista

Acciones pro 
ambientalistas y 
conservacionistas 

Campañas ambientalistas

Generación de acciones concretas 
que vayan en beneficio del 
ambiente, que sensibilicen y 
comprometan al estudiante con 
el cuidado y conservación de la 
naturaleza

Jornadas de saneamiento ambiental
Prácticas de cultivos agroecológicos
Jornadas de arborización
Elaboración de blogs y/o sitios web 
con contenidos proambientalistas
Sensibilización ambiental a través de 
las redes sociales
Concienciación a través de espacios 
radiales, televisión y/o prensa
Elaboración de material didáctico 
para despertar la conciencia 
ambiental
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Acciones para 
el desarrollo 
de actitudes y 
comportamientos 
positivos hacia el 
ambiente

Estimulación del 
sentimiento de 
aprecio y valoración 
de la naturaleza y sus 
recursos

Conversatorios

Surgimiento de un sentimiento 
auténtico de gratitud hacia la 
naturaleza, así como de retribución 
a través de acciones concretas de 
cuidado ambiental

Video documentales y películas
Práctica del OLA: orden, la limpieza 
y el ahorro
Juego de roles o simulaciones
Expresiones de gratitud hacia la 
naturaleza a través de ensayos, poesía, 
canciones o dibujo

Disposición hacia 
el cuidado y 
conservación del 
ambiente

Práctica de las 5 R: Reparar, 
Reutilizar, Reciclar, Reducir, Rechazar Hábitos de aprovechamiento 

máximo de los productos e 
insumos, evitando el desperdicio y 
cuidando la naturaleza

Socialización de experiencias 
cotidianas de cuidado y conservación 
ambiental

Entrenamiento de 
una actitud biofílica 
(sentido de conexión 
con la naturaleza)

Diálogos socráticos
Conciencia de la interconexión de 
todo lo existente y un profundo 
amor y respeto hacia todos los 
seres vivos 

Reflexión individual y colectiva en 
relación a material audiovisual
Actividades lúdicas en interacción 
con la naturaleza

Fuente: Torres y Cobo (2021).

La diáspora de acciones didácticas propuestas para la educación ambiental, categorizadas en 
intencionalidades particulares, incluyen un conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje que 
constituyen insumos para que el profesor, sea cual sea el área de conocimiento que imparta, genere espacios 
creativos y que trasciendan el aula de clases, para que el estudiante construya significados y asimile valores, 
actitudes y comportamientos ecológicos. Cada acción puede combinarse sinérgicamente en función de 
potenciar la formación; dependerá de los fines establecidos por el docente. En ningún caso esta propuesta 
constituye una “receta” o camisa de fuerza para la innovación didáctica del profesor, por el contrario, ofrece 
posibilidades y alternativas para enriquecer la educación ambiental.

Conclusiones

La educación ambiental en tanto práctica social, crítica y política debe ser eficaz en la transformación del 
sujeto desde su interior, para que viva en armonía con el ambiente. Esto implica una renovación de las 
estrategias didácticas que aplican los educadores, y trascender las acciones de aprendizaje tradicionales, que 
aún tienen mucha vigencia en el aula, para asumir el desafío de la interdisciplinariedad, de una educación 
ambiental dialógica, e intersubjetiva. Esta concepción lleva a la escuela como organización a construir una 
teoría y una praxis social en la cual el sujeto se reconozca a sí mismo como parte de la naturaleza; que sea capaz 
de accionar pedagógicamente mediante la formación de principios, valores, actitudes y comportamientos 
pro ambientalistas, en función de subvertir la escalada de alteración del equilibrio de la naturaleza.

La Educación Ambiental que reciben los estudiantes de educación debe construirse a partir de la acción 
de los sujetos y de la reflexión en la acción, acompañada de acciones didácticas “en la naturaleza” y “acerca 
de la naturaleza”, que favorezcan el entrenando actitudes y comportamientos positivos hacia la naturaleza. 
Para hacer esto posible, es necesario activar los procesos reflexivos intrínsecos de cada estudiante, para que 
pueda emerger un cambio real en la manera de ser y de estar en el mundo.



560

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Referencias

Burgos, Ó., Gutiérrez, J. y Perales, F (2012). La evaluación de la calidad en las ecoescuelas: un estudio 
comparado entre Chile y España, Interciencia, 37(5), 340-348. https://www.interciencia.net/wp-content/
uploads/2018/01/340-PERALES-9.pdf 

Caride, J. y Meira, P. (2001). La educación ambiental como estrategia y prácticas: Señas de identidad y perfiles 
históricos. Ariel.

Caride, J. y Meira, P. (2001). Educación ambiental y desarrollo humano. Ariel.

Conde, M., Moreira, S. y Mellado, V. (2010). Una aportación para las escuelas sostenibles en la década de 
la educación para el desarrollo sostenible. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias.  
http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/article/viewFile/52/50 

Figueroa, M. (2005). Moral ecológica e inteligencia emocional: Bases para un modelo psicoeducativo del 
carácter. Educere. 9(28), 67-76 https://www.redalyc.org/pdf/356/35602815.pdf 

Figueroa, M. (2008). Reflexiones sobre una posible educación bolivariana. Educere. 12(41), 1316-4910. 
http://epublica.saber.ula.ve/index.php/educere/article/view/13196/21921924286 

Hamada, T. (2001). Pensando en la ecología humana y el globo terrestre del siglo XXI. Revista Sukyo 
Mahikari, 13, 22-26.

Hurtado, J. (2007). El proyecto de investigación. Sypal.

Jonas, H. (1995). El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Herder.

Leff, E. (Comp.). (1994). Ciencias sociales y formación ambiental, Gedisa.

Leff, E. (1998). Educación ambiental y desarrollo sustentable: Formación ambiental. PNUMA, 9-10 (20-21), 
18-23.

Leff, E. (2004). Educación ambiental: Perspectivas desde el conocimiento, la ciencia, la ética, la cultura, la 
sociedad y la sustentabilidad. Memorias del I Congreso Nacional de Educación Ambiental para el desarrollo 
Sustentable de la Argentina. Córdoba, Argentina.

Martínez, M. (2012). El paradigma emergente: Hacia una nueva racionalidad científica. Trillas. 

Maturana, H. (1995). Desde la biología a la psicología. Universitaria.

Morín, E. (2000). Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Central de Venezuela.

Murga, M. (2009). La Carta de la Tierra: un referente de la década por la educación para el desarrollo 
sostenible. Revista de Educación Número extraordinario, 239-262. 

OdairiSama, (2008). La naturaleza es Bondad Suprema. Revista Sukyo Mahikari, (103), 35-43.

Scott, W. (2011). Sustainable schools and the exercising of responsible citizenship: A review essay. 
Environmental Education Research, 17(3), 409-423. https://doi.org/10.1080/13504622.2010.535724 

Yasaka, T. (2002). Esperanza para una era convulsionada. Sede de Orientación del Sector de América Latina 
de Sukyo Mahikari.



561

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

SOBRE LOS AUTORES

Pablo César Torres Cañizalez: Profesor a tiempo parcial, Universidad César Vallejo, Escuela de Postgrado. 
Locador de Servicios de Investigación Educativa Lima para la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
Gerencia de Educación y Deportes. Lima, Perú. https://orcid.org/0000-0001-9570-4526

John Kendry Cobo Beltrán: Profesor a tiempo parcial, Universidad César Vallejo, Programa de Investigación 
Formativa. Locador de Servicios de Investigación Educativa Lima para la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, Gerencia de Educación y Deportes. Lima, Perú. https://orcid.org/0000-0003-0997-3821 



https://doi.org/10.5281/zenodo.5108855Una mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

562

Adjudicación Directa en Estado  
de Emergencia - COVID-19 en la Región 

Callao
(The Direct Adjudication in a State of Emergency- COVID-19 in the Callao Region)

María de los Ángeles Trujillo La Torre1 – Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: En el marco de la coyuntura mundial y el estado emergencia que a la fecha nuestro país atraviesa; el estado en lo que respecta al sector salud se ha visto 
desbordado por la falta de insumos y herramientas médicas para la atención a los pacientes; situación que ha demandado ejecutar adjudicaciones directas inmediatas 
para su posterior regularización. Siendo que a razón de la aplicación de políticas públicas regionales innovadoras dentro de la Región Callao enfocadas a mitigar 
la propagación del COVID-19 y atender la demanda social de la ciudadanía, resulta necesario observar el procedimiento en las adjudicaciones directas. Es así que, 
planteada la idea central, debemos partir con enmarcar conceptos básicos, tanto doctrinal como normativos.

Palabras clave: Responsabilidad Social, Gestión Pública, Compras del Estado.

Abstract: In the framework of the world situation and the state of emergency that our country is going through to date; the state in regards to the health sector has 
been overwhelmed by the lack of supplies and medical tools for patient care; a situation that has demanded immediate direct awards for subsequent regularization. 
Being that due to the application of innovative regional public policies within the Callao Region focused on mitigating the spread of COVID-19 and meeting the social 
demand of the citizen, it is necessary to observe the procedure in direct awards. Thus, with the central idea raised, we must start with framing basic concepts, both 
doctrinal and normative.

Keywords: Social Responsibility, Public Management, State Purchases.

Desarrollo

En el marco de la coyuntura mundial y el estado emergencia que a la fecha nuestro país atraviesa; el estado 
en lo que respecta al sector salud se ha visto desbordado por la falta de insumos y herramientas médicas para 
la atención a los pacientes; situación que ha demandado ejecutar adjudicaciones directas inmediatas para su 
posterior regularización. Siendo que a razón de la aplicación de políticas públicas regionales innovadoras 
dentro de la Región Callao enfocadas a mitigar la propagación del COVID-19 y atender la demanda social 
de la ciudadanía, resulta necesario observar el procedimiento en las adjudicaciones directas. Es así que, 
planteada la idea central, debemos partir con enmarcar conceptos básicos, tanto doctrinal como normativos.

Así pues, que la Ley N° 30225, reglamento y modificatorias, establece diversos métodos de contratación 
(licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, 
comparación de precios, contratación directa, compras corporativas, encargo, subasta inversa electrónica 
catálogos electrónicos de acuerdo marco), los mismos que por regla establece tres fases para contrataciones: 
actos preparatorios, etapa de selección y ejecución contractual. Siendo el proceso de selección a abordar 
las contrataciones directas, las mismas que únicamente cuentan con la etapa de actos preparatorios y 
ejecución contractual. Pero ello no debe significar por ningún motivo el incumplimiento a la norma. Así 
pues, el artículo 27 literal b) del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado prevé a la 
situación de emergencia como una causal de contratación directa. Por su parte, el literal b) del artículo 100 
de su Reglamento desarrolla las causales que para efectos del presente ensayo nos enmarcaremos en los 

1 Correo electrónico: katherine.neciosup@usil.pe   
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acontecimientos catastróficos como aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por 
la acción u omisión del obrar humano que generan daños afectando a una determinada comunidad; asimismo 
debemos remitirnos a lo dispuesto por la autoridad técnica en materia de formulación e implementación de 
la Política Nacional y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como es el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI). Así, en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANAGERD 
2014-2021 y el Glosario de Términos del Compendio Estadístico 2018 de INDECI, se señala que desastres 
naturales son los de origen hidrológico, meteorológico, geofísico y biológico, incluyéndose en esta última 
categoría a las pestes, epidemias e infecciones.

Ahora bien, en una situación distinta al COVID-19, se establecen requisitos exigibles a un proveedor, siendo 
que ante la causal materia de análisis debemos advertir lo siguiente: Respecto al requisito de inscripción en 
el Registro Nacional de Proveedores; el proveedor seleccionado durante la indagación de mercado debería 
contar con la inscripción en el RNP (requisito regular antes de analizar la oferta y contratar); no obstante, 
en caso el proveedor seleccionado no cuente con RNP, esto no podría ser óbice para no contratar con él, 
debido a que la prioridad se encuentra orientada a la atención inmediata de la necesidad por emergencia 
y además porque la contratación ya se realizó no resulta necesaria su regularización. Siempre cuidando el 
cumplimiento de los principios de contratación pública. Respecto a la procedencia del pago por adelantado; 
de acuerdo con el numeral 39.1 del artículo 39 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación; sin embargo, excepcionalmente, 
el pago puede realizarse en su integridad por adelantado, cuando éste sea condición de mercado para la 
entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de una garantía. Sin perjuicio de 
lo antes referido, considerando la gran variedad de requerimientos que las necesidades, debe entenderse que 
basta que parte del mercado exija el pago por adelantado para que se cumpla la condición establecida por 
el citado numeral 39.1 del Reglamento. Sobre la garantía, el numeral 171.4 del artículo 171 del Reglamento 
establece que ésta debe constituirse por el mismo monto del pago. En ese sentido, a fin de salvaguardar la 
ejecución de las prestaciones pactadas, las cuales en este caso ya han sido pagadas, la garantía debe cumplir 
las características y condiciones que la normativa ya ha contemplado de manera general, de modo que las 
entidades pueden ejecutarlas en caso de incumplimiento del proveedor.

Entonces el brote de Coronavirus (COVID-19), calificado como pandemia por la OMS, ha justificado 
que el ente rector en salud declare el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, constituyendo ello 
un acontecimiento catastrófico a los efectos de la normativa de contrataciones del Estado, que habilita la 
aplicación de la causal de contratación directa por situación de emergencia, facultando a las Entidades a 
contratar de manera inmediata, en el marco de sus competencias, los bienes, servicios y obras necesarios 
para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido. En este 
contexto, analizaremos algunas de las contrataciones directas realizadas en la región callao, en el marco de 
sus políticas públicas: a) adquisición de pruebas rápidas, siendo el área usuaria la Dirección Regional de 
Salud; b) adquisición de kits de bioseguridad, área usuaria Gerencia de Desarrollo Social; y c) adquisición 
de kits alimenticios (canastas regionales), área usuaria Gerencia de Defensa Nacional, Defensa Civil y 
Seguridad Ciudadana.
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Adquisición de Pruebas Rápidas. Área Usuaria Dirección Regional de Salud

En el momento más álgido del estado de emergencia decretado por el ejecutivo; el gobierno regional del 
Callao, observó que se debía para contrarrestar la cadena de contagio la toma de pruebas rápidas, es así que 
en el mes de abril genera su necesidad requiriendo el presupuesto para la adquisición de 37,500 pruebas 
rápidas para vigilancia de coronavirus COVID-19; siendo que ello significó una nota modificatoria. Siendo 
que la modalidad contractual debía ser la contratación directa, por un monto ascendente a S/ 1´725,000.00.

Es así que en junio se realiza el internamiento de los bienes requeridos, otorgándoles la conformidad 
respectiva y tras ello la modificación en el plan anual de las contrataciones del ejercicio presupuestal 2020. 
Tras el levantamiento de observaciones advertidas en julio se requiere informe legal de la viabilidad, pero 
es recién en agosto que ante consejo se aprueba la contratación directa; es decir, la regularización de la 
contratación se realizó fuera del plazo. Ahora bien, a la fecha el acuerdo de consejo aprobó esta contratación 
directa por mayoría; siendo que aquellos que votaron en contra se basaron en el incumplimiento del plazo 
de regularización establecido. Los votantes a favor manifestaron que ante la salvedad referida en el dictamen 
de comisión ello estaría superado. Cabe denotar que la actuación del GORE Callao tomando como política 
pública la toma de prueba gratis en los lugares considerados como focos infecciosos no solo permitieron 
controlar y mitigar la cadena de contagio; sino que esta política pública regional permitió que el ciudadano 
chalaco adecuara sus mercados a los protocolos COVID-19 de sanidad pero a su vez permitió el ordenamiento 
pues al cierre de los mismos las autoridades locales iniciaron un proceso de fiscalización pues en tiempos 
normales no se habría podido por ejemplo cerrar el mercado central chalaco. Entonces la autoridad regional 
contribuyó así con un reordenamiento necesario en los centros de abastos del primer puerto.

Adquisición de Kits de Bioseguridad. Área Usuaria Gerencia de Desarrollo Social

Estando el estado de emergencia decretado por el ejecutivo en la región Callao, tanto la instancia regional 
como provincial y distritales en el mes de marzo se reúnen y amparados en el artículo 2 del Decreto de 
Urgencia N°026-2020, “crean la necesidad” de proveer implementos de seguridad sanitaria para los 
trabajadores y población en general, con la finalidad de combatir el COVID-19, para lo cual se dispuso en 
la instancia regional su pronta atención; sin embargo la instancia regional no tenía claro cuál sería la norma 
aplicable, pues en principio basaron la viabilidad de la adquisición en el artículo 5° y 7° del Decreto Supremo 
N°005-2020-MIDIS, luego en el artículo 5° y 7° del Decreto de Urgencia 025-2020; y finalmente en el artículo 
5° del Decreto Supremo N°044-2020-PCM. Pues dicha área usuaria refería en sus múltiples documentos que 
no tenían claro cuál sería la normatividad amparable y por ello antes de su atención se requería informe legal 
que determine la norma aplicable, así como que refiera quien sería el área usuaria encargada de requerir la 
adquisición. Entonces, nótese que, si bien desde un inicio fuere la gerencia de desarrollo social del gobierno 
regional quien efectúa los actos preparatorios para la adquisición de los kits de bioseguridad, lo cierto es 
que ante la falta de certeza es que no efectuaron el requerimiento formalmente ante el órgano encargado 
de las contrataciones hasta sino después del pronunciamiento del área de asesoría jurídica. Ahora bien, lo 
observado es que en cuanto el área jurídica señala que tanto la gerencia de defensa civil y la gerencia de 
desarrollo social pueden requerir la adquisición; el órgano encargado de las contrataciones le refiere que 
debe ser la Dirección Regional de Salud quien debe definir las especificaciones técnicas de los bienes a 
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comprar. Entonces, en esta contratación el área usuaria no es la misma. que el área técnica. Siendo el monto 
de contratación ascendiente a S/ 6´129,500.00. Es necesario resaltar que la adquisición de los bienes se 
realizó tras el amparo de una actividad operativa pues el Gobierno Regional no pudo realizar acciones ya 
que en el año 2018 la Contraloría observó dichos procedimientos.

Es así que la contratación se realizó en el mes de marzo y es hasta recién en agosto que se realizó el proceso 
de regularización de la contratación directa, contraviniendo el plazo de los 30 días establecido en norma. 
Ahora bien, al igual que el procedimiento de pruebas rápidas los miembros del consejo regional tuvieron 
la misma posición. Sin perjuicio, de lo señalado resulta oportuno destacar que los kits de bioseguridad 
fueron distribuidos principalmente en organizaciones que en dichos meses se encontraban considerados en 
la fase de reactivación económica, como son comedores populares, vasos de leche, comercio ambulatorio 
autorizado, mercados; organizaciones que a esa fecha no solo reiniciaron sus labores, sino que adolecían de 
capital para obtener los insumos necesarios para el cumplimiento de protocolos instaurados por los órganos 
locales.

Adquisición de Kits Alimenticios (Canastas Regionales). Área Usuaria Gerencia de Defensa Nacional, 
Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

Siendo que el ejecutivo transfirió una partida presupuestaria a los Gobiernos Locales para la adquisición 
de canastas y su posterior distribución, al ver que era insuficiente las cantidades con las que contaban los 
municipios chalacos de canastas es que en el marco de la asistencia humanitaria en situaciones de emergencia 
establecido en la Ley N°29664, en GORE Callao decide efectuar gasto en el producto 3000734, y como tal se 
adquieren 40,000 kits de alimentos no perecibles como Bienes de Ayuda Humanitaria, para ser distribuidos 
a la población chalaca, como complemento de lo propio que entregan los Gobiernos Locales; siendo que la 
adquisición es por S/ 1´798,000.00. Las adquisiciones de estos Kits alimenticios adquiridos en contratación 
directa a la fecha no han sido regularizadas por el consejo regional, siendo que estando a la norma que 
faculta a los titulares de pliego aprobar sin necesidad de acuerdo de consejo las contrataciones directas 
asumimos que aquello será finalmente la forma en la que se dará su regularización.  Ahora bien, necesario 
puntualizar que la distribución de estos Kits han sido responsabilidad absoluta de los Gobiernos Locales y 
de allí hemos de denotar la poca capacidad que los municipios chalacos han tenido para la distribución de 
forma oportuna, así como la desactualización de información de las familias, personas consideradas pobres 
dentro de su jurisdicción, pues si bien el MIDIS adolecía de dicha información si tan siquiera los municipios 
hubiesen realizado su trabajo de forma oportuna, hubiese sido mucho más rápido y efectivo la distribución. 
Los párrafos segundos y subsiguientes están sangrados 0,63 cm (0.25 pulgadas). Todos los párrafos en el 
artículo deben consistir en tres frases o más. Este párrafo es un ejemplo de esa regla.
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Algas Marinas como Fuente de Alimento 
Sostenible de Alto Potencial Nutritivo
(Seaweed as a Source of Sustainable Food with High Nutritional Potential)

María Fernanda Sánchez1 – Sustainable Club

Resumen: En la actualidad, la búsqueda de nuevas fuentes de alimentación se ha vuelto vital a medida que la población crece de manera exponencial, y las industrias 
agrícolas y ganaderas no se dan abasto para atender la demanda mundial. La preocupación por prácticas más sostenibles en la industria también ha aumentado 
debido a las nuevas necesidades de los consumidores, quienes exigen productos alternativos de mayor valor nutritivo, con un menor impacto ambiental y que provengan 
de una empresa socialmente y ambientalmente responsable. El Perú posee una biodiversidad amplia de especies marinas, entre ellas una variedad de algas marinas 
comestibles que podrían ser propuestas como una solución rentable y efectiva de nutrientes para la actual problemática a nivel nacional relacionada a la desnutrición.

Palabras clave: Responsabilidad Social, Seguridad Alimentaria, Alimentos Sostenibles, Valor Nutritivo, Alimentos.

Abstract: Today, the search for new sources of food has become vital as the population grows exponentially, and the agricultural and livestock industries cannot keep 
up with the global demand. Concern for more sustainable practices in the industry has also increased due to the new needs of consumers, who demand alternative 
products with higher nutritional value, with less environmental impact and that come from a socially and environmentally responsible company. Peru has a wide 
biodiversity of marine species, including a variety of edible marine algae that could be proposed as a profitable and effective nutrient solution for the current national 
problem related to malnutrition.

Keywords: Social Responsibility, Food Safety, Sustainable Food, Nutritional Value, Food.

Algas Marinas Comestibles

De  acuerdo a Cardó (2016), entre las especies de algas consumidas y comercializadas a nivel nacional se 
encuentran:

• Cochayuyo (Porphyra columbina).
• “Wakame” (Rhodoglossum y Grateloupia).
• Kombu (Laminaria japonica).
• Agar agar (Gelidium sesquipedale).
• Nori (Porphyra umbilicalis). 
• Yuyo (Chondracanthus chamissoi, Gigartina paitensis y Gigartina glomerata).

Las últimas tres especies mencionadas, comúnmente llamadas Yuyo, son algas rojas de la familia 
Gigartinaceae, de consumo extendido debido a que forma parte del acompañamiento de platos como el 
cebiche, chicharrón de pescado, jaleas, guisos marinos, parihuelas, sopas y picantes (Cardó, 2016).   

El alga Agar agar puede ser preparado como gelatina saludable debido a su alta absorción de agua; 
también puede ser utilizado en la cocina e industria alimentaria como espesante, estabilizante, texturizante 
y gelificante para la elaboración de bebidas y postres (Lirola, 2019). 

Aquellas especies importadas como el alga Kombu o Nori son comercializadas de forma deshidratada y 
empaquetadas (Cardó, 2016); algunas de las presentaciones son snacks, hojuelas y láminas. De modo que no 
solo se podrían utilizar en la preparación de makis, rolls o temakis, sino también se podrían espolvorear las 
hojuelas sobre ensaladas y una variedad de platos de fondo.

1 Correo electrónico: sanchezmariafernanda654@gmail.com
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Valor Nutricional

Como fuente de nutrientes, las algas ofrecen prometedoras perspectivas en la alimentación humana y dieta 
diaria debido a que ofrecen un aporte específico de componentes como hidratos de carbono, minerales y 
proteínas.

Las algas pardas y rojas como las especies Chondracanthus chamissoi, Gigartina paitensis y Gigartina 
glomerata, poseen una ventaja frente a las verdes en cuanto al porcentaje de minerales que contienen en 
masa seca, el cual puede llegar a un 36% (Bourgougnon, Bedoux, Sangiardi, & Stiger-Pouvreau, 2011). 

Entre la diversidad de elementos se encuentra los macroelementos: sodio (Na), calcio (Ca), magnesio 
(Mg), potasio (K), cloro (Cl), azufre (S), fósforo (P); además de una gran cantidad de oligoelementos 
esenciales: yodo (I), hierro (Fe), zinc (Zn), cobre (Cu), selenio (Se), molibdeno (Mo), flúor (F), manganeso 
(Mn), boro (B), níquel (Ni) y cobalto (Co) .

En general contienen niveles significativos de vitamina B12, en comparación con las plantas terrestres. 
Las algas rojas poseen niveles de interés principal de provitamina A; las verdes y pardas, vitamina C; y las 
algas pardas, vitamina E (Bourgougnon, Bedoux, Sangiardi, & Stiger-Pouvreau, 2011).  

Determinadas especies presentan una fuente potencial de proteínas como el Nori con un contenido de 
34 gramos por cada 100 gramos de peso seco (Mazariego, 2018). Usualmente, las proteínas en las algas 
se encuentran equilibradas en aminoácidos, encontrados en cantidades importantes. Algunas contienen 
valores comparables a los de plantas leguminosas como la soja. En cuanto al contenido de fibra que poseen 
las algas, estás se encuentran conformadas por una fase cristalina fibrilar (glicanos neutros) y fase amorfa 
o matriz (glicanos sulfatados), esta última fase puede contener entre 30 a 70% de polisacáridos en peso 
seco. El alga Agar agar posee polisacáridos solubles que pueden ser considerados como fibras alimentarias 
(Bourgougnon, Bedoux, Sangiardi, & Stiger-Pouvreau, 2011). 

Las algas poseen un bajo nivel de lípidos, además poseen una mayor proporción de ácidos grasos 
insaturados en comparación con las plantas terrestres. Las algas rojas contienen altos niveles de ácidos 
grasos poliinsaturados, y las algas pardas, poseen en especial, un elevado contenido de ácido α-linoleico 
(ω3 - C18: 3) (Bourgougnon, Bedoux, Sangiardi, & Stiger-Pouvreau, 2011). 

En el siguiente gráfico se resume en promedio los porcentajes de lípidos, proteínas, minerales y fibras que 
contienen las algas en peso seco.
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Gráfico 1. Promedio de porcentajes de lípidos, proteínas, minerales y fibras que contienen las algas en peso seco. Adaptado en 

Bourgougnon, Bedoux, Sangiardi, & Stiger-Pouvreau (2011).

Sostenibilidad en el Cultivo y Producción

El rendimiento del cultivo de algas puede llegar a superar las 200 toneladas de peso fresco por hectárea, 
teniendo en cuenta que el 10% del total es materia seca, se ha determinado que en términos de proteína se 
puede obtener el equivalente de dos a tres cultivos de grano anuales sin la necesidad de usar fertilizantes 
o agua dulce (Radulovich, Umanzor, & Cabrera, 2013).Es así que la contratación se realizó en el mes de 
marzo y es hasta recién en agosto que se realizó el proceso de regularización de la contratación directa, 
contraviniendo el plazo de los 30 días establecido en norma. Ahora bien, al igual que el procedimiento de 
pruebas rápidas los miembros del consejo regional tuvieron la misma posición. Sin perjuicio, de lo señalado 
resulta oportuno destacar que los kits de bioseguridad fueron distribuidos principalmente en organizaciones 
que en dichos meses se encontraban considerados en la fase de reactivación económica, como son comedores 
populares, vasos de leche, comercio ambulatorio autorizado, mercados; organizaciones que a esa fecha no 
solo reiniciaron sus labores, sino que adolecieron de capital para obtener los insumos necesarios para el 
cumplimiento de protocolos instaurados por los órganos locales.

La producción de algas es considerada una práctica ecoamigable, no solo por la ausencia de fertilizantes o 
pesticidas, y el nulo consumo de agua dulce; sino también porque ayuda a la purificación del agua del exceso 
de nutrientes y promueve la biodiversidad. Esto último puede beneficiar otras actividades en la acuicultura 
(Radulovich, Umanzor & Cabrera, 2013).

Contribuye a corto plazo al ingreso y alimentación de comunidades costeras, es por ello que el avance 
en el conocimiento y la introducción al mercado de productos alimenticios es clave para la lucha contra el 
cambio climático.
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Análisis Costo-Beneficio: “Ley que Promueve 
la Reactivación de la Economía”

(Cost-Benefit Analysis: “Law Promoting the Reactivation of the Economy)

Katherine Neciosup Terry1 - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: Se presenta aquí un análisis costo-beneficio del proyecto de Ley N° 4007 que Promueve la Reactivación de la Economía, propuesto el 21 de noviembre del 
2014. Debido a que este proyecto está compuesto por cinco capítulos, se estudiará solamente el primero ya que cada sección abarca una gran cantidad de cambios 
que alteraría la extensión de este documento. Luego del análisis se concluye que la ejecución de la Ley que promueve la reactivación de la economía podría generar 
incertidumbre en el sector empresarial de un nuevo cambio inesperado en la tasa de impuestos de la renta de tercera categoría como en los dividendos. Por esta razón, 
es conveniente que el Estado establezca correctamente las condiciones para que tanto los trabajadores como los empresarios puedan invertir sin temor a cambios 
repentinos en las condiciones que ya han sido establecidas.

Palabras clave: Responsabilidad Social, Gestión Pública, Administración Pública, Legislación Económica.

Abstract: A cost-benefit analysis of the bill No. 4007 that Promotes the Reactivation of the Economy, proposed on November 21, 2014 is presented here. Because this 
project is made up of five chapters, only the first one will be studied since each section covers a large number of changes that would alter the length of this document. 
After the analysis, it is concluded that the execution of the Law that promotes the reactivation of the economy could generate uncertainty in the business sector of a new 
unexpected change in the third category income tax rate, such as dividends. For this reason, it is convenient for the State to correctly establish the conditions so that 
both workers and employers can invest without fear of sudden changes in the conditions that have already been established.

Keywords: Social Responsibility, Public Management, Public Administration, Economic Legislation.

En la actualidad la situación económica internacional no es favorable, lo que se ha visto reflejado en la 
desaceleración de la tasa de crecimiento mundial en el  año 2014 respecto a años previos. Las dos economías 
más grandes del mundo, China y Estados Unidos, están enfrentando situaciones complejas. Las proyecciones 
del Banco Mundial han previsto que China no mantendrá su mismo nivel de crecimiento, sino que caerá 
por debajo de 7 %. Esto afecta directamente a la demanda mundial de commodities: diversos países en 
desarrollo tienen una fuerte dependencia sobre estas exportaciones. De otro lado, la recuperación financiera 
de Estados Unidos ha generado una serie de expectativas en relación al aumento de la tasa de interés que se 
ha mantenido hasta el momento cercana a cero. Esta tensión mundial ha creado un ambiente poco favorable 
para el desempeño económico de nuestro país: el lento crecimiento de Perú se ha visto afectado por estos 
factores externos. Dado el contexto mencionado, los cinco paquetes de reactivación se han lanzado con el 
fin de dinamizar la economía, de los cuales, este estudio se fundará en el cuarto.  Por tanto, el objetivo del 
presente es analizar parte del proyecto de ley N° 4007 propuesto el 21 de noviembre del 2014, en su capítulo I.

A continuación, se procederá a explicar con mayor detalle cada uno de estos puntos mencionados para, 
de este modo, lograr un análisis más exhaustivo de los artículos modificados. El análisis de este proyecto de 
ley se dividirá, por tanto, en concordancia con los pasos ya detallados. Los resultados a los que se lleguen 
estarán en línea con diversas teorías propuestas y mencionadas a lo largo de este análisis. Del mismo modo, 
se propondrá una posible metodología a usar mas se advierte que no habrá regresión econométrica. Este 
documento resaltará los grupos beneficiados y afectados, así como las posibles consecuencias de los cambios 
propuestos en la economía en general.  Esto último se basará en diversa literatura que valorice los efectos de 
políticas similares en otros países.

1 Correo electrónico: katherine.neciosup@usil.pe
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El Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta suponía, en términos generales, tres puntos: 
primero, un impuesto de 30 % a la renta de tercera categoría; segundo, una tasa de 4.1 % a gravar de los 
dividendos u otra forma de redistribución de utilidades; y, finalmente, la división en tres categorías de la 
renta neta de trabajo y fuente extranjera. Cada una de las normas establecidas conlleva una especificación 
más detallada respecto a los afectados de cada tipo de impuesto; no obstante, esta simplificación es suficiente 
para entender los principales cambios que se proponen en el proyecto de ley N° 4007.

Este primer punto propone la modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley del Impuesto a la Renta en el 
anexo I se encuentran las modificaciones realizadas según cada artículo. Los catorce artículos que buscan 
ser alterados afectan directamente a la proporción de impuesto de los dos primeros puntos señalados en el 
párrafo anterior –impuesto a renta y dividendos– y amplía el número de categorías de la renta de trabajo. El 
cuadro 1 muestra los tres cambios que se llevarán a cabo en los años que van desde el 2015 hasta el 2019 en 
adelante en la tasa impositiva del impuesto a la renta: este se reducirá de 30 % a 26 %.

De manera análoga, la reducción de este impuesto será compensada con un aumento en la carga tributaria 
a los dividendos u otra forma de redistribución de utilidades. El cuadro N°2 específica el aumento gradual 
de cada año en torno al nivel inicial de 4.1 %. A partir del año 2019 en adelante, la nueva tasa impositiva será 
de 9.3 %, en relación con el impuesto a las rentas de trabajo, se propone una diversificación mayor entre las 
categorías a gravar. De este modo, y como lo muestra el cuadro N°3, habrá un tipo impositivo de acuerdo a 
cada categoría; es decir, existirán cinco tipos de tasas de acuerdo al monto ganado y ya no tres.

Uno de los costos que también se puede tomar en cuenta, contrario a los incentivos al consumo  e  inversión,  
es que  se puede fomentar en cierta medida la adquisición de activos los cuales generarían mayores rentas 
y, además, no contribuirían a la actividad económica productiva  como lo señalan (Gale & Samwick, 2014).

El objetivo general del proyecto se enmarca dentro de una serie de paquetes lanzados para reactivar la 
economía. Esto debido al contexto externo poco favorable que impera en la actualidad. A continuación, 
se presentan los problemas específicos por los que se propuso el proyecto de la modificación de la tasa de 
impuesto a la renta de la tercera categoría y dividendos, y de la reestructuración del sistema tributario sobre 
las rentas del trabajo. Con respecto a los impuestos a la renta de tercera categoría tenemos que:

Dado que las empresas tienen mayor carga tributaria, tienen a su vez dificultades para obtener mayores 
recursos para reinvertir y crecer. Tener tasas efectivas del impuesto corporativo elevadas genera un efecto 
adverso en la inversión en el sector empresarial.

Entre las medidas que el Poder Ejecutivo presentó para reactivar la economía se encuentra la capitalización 
de intereses de las deudas tributarias contraídas por personas naturales y jurídicas entre 1998-2005. Esta 
alternativa, presentada en el Proyecto de Ley N° 3627: “Paquete de Medidas para Reactivar la Economía”, se 
formula a raíz del elevado pago que los deudores deben realizar por la capitalización de intereses. Debido 
al elevado monto adeudado, dichos deudores no llegaban a cancelar su deuda. El Poder Ejecutivo propone, 
entonces, uniformizar los intereses para, de esa forma, al reducir la cantidad que se debe, también, reactivar 
la economía (Congreso de la República, 2013).

Otra alternativa de Ley para la reactivación de la economía es la reducción del IGV, que en la actualidad 
es de 18 %. Con una reducción de este impuesto se buscaría estimular el consumo de bienes y servicios, 
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así como también atraer mayor inversión privada y, por tanto, contribuir al crecimiento de la producción. 
Asimismo, se lograría una mayor formalización de la economía. Según el documento de Stiglitz (2010, 
págs. 11-36), el IGV es un impuesto distorsionante para los países en vías de desarrollo como el Perú: puede 
impedir el desarrollo y el crecimiento económico del país. Asimismo, conlleva a una asignación ineficiente 
de los recursos, tras el incentivo de las empresas a permanecer en el sector informal. Por otro lado, de 
acuerdo a la publicación N° 156 de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), lo pernicioso 
del IGV es que constituye una real traba a la transacción y probablemente sea la principal razón que explica 
el 74 % de informalidad que sufre la economía peruana. Como lo indica Comex Perú, la reducción de la 
tasa de IGV proporcionaría mayor disponibilidad de efectivo, impulsando así el consumo interno (2010).  
De modo que, en línea con lo propuesto por Stiglitz y por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú una 
reducción o, incluso, la eliminación, del IGV pueden impulsar a la economía.

Si se toma en cuenta los aspectos generales de las repercusiones de este proyecto se puede decir que el 
sector ganador abarca aquellas personas jurídicas que pertenezcan a la tercera categoría que verán reducido 
su impuesto a la renta de 30 % a 26 % en el 2019 hacia adelante. Del lado contrario, el grupo que se vería 
perjudicado por la aplicación de este proyecto lo conforman los accionistas o perceptores de dividendos u 
otro tipo de redistribución de ganancias, ya que la tasa gravable pasará de ser 4.1 % a 9 % para el 2019 en 
adelante. La modificación de las categorías de renta de trabajo genera tanto ganadores como perdedores ya 
que algunos se beneficiarán de la reducción de impuestos, pero también habrá quienes pierdan con la nueva 
categorización que incluye tasas impositivas mayores.

La teoría económica nos dice que la economía es eficiente en el sentido de Pareto bajo ciertas condiciones 
que hacen que exista equilibrio competitivo en el mercado, donde los precios de los bienes y servicios son 
iguales al costo de oportunidad (precio sombra). Sin embargo, en la realidad el mercado sufre distorsiones 
bajo condiciones que hacen que el mercado no sea eficiente en el sentido de Pareto, a esto se le conoce como 
fallos de mercado, de modo que los precios de mercado difieren del precio sombra (costo de oportunidad 
o beneficios y costos sociales).

De acuerdo con lo propuesto por Ortiz de Zevallos y Guerra García (1998) una manera de estimar este 
precio sombra es recurrir a la función de producción de las empresas en el país o bien de las empresas 
semejantes en los países vecinos. Otra manera de estimar este precio es recurriendo a las curvas de demanda. 
De modo que se pueda establecer rangos aceptables donde se pueda encontrar el precio sombra. Asimismo, 
estos autores subrayan que el ajuste respectivo de los precios sombra se debe realizar en el caso de que las 
distorsiones sean significativas y cuando se posea una apropiada metodología, la cual nos permita obtenerlos. 
En ese caso, será complejo disponer de un método adecuado para la medición de los precios sombra, dada 
la dificultad en el acceso a la información tanto de costos y producción de todas las empresas del país. No 
obstante, identificaremos los posibles fallos que causan distorsiones en la ejecución de la ley.

Por otro lado, (McBride, 2006), argumenta que la relación entre impuestos y crecimiento económico es 
negativa. Esto se basa en que tanto el impuesto a la renta y el trabajo son distorsionadores para la creación 
de riqueza, y con ello afectan los incentivos a la inversión y la construcción de capital, que a  la vez implica 
menor mano de obra productiva contratada (más aun si es especializada).
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El Estado en nuestro país se caracteriza por brindar escasa información a los ciudadanos sobre los 
proyectos que lleva a cabo. El alto costo de transmitir la información a todos los ciudadanos es una posible 
explicación, como también el poco interés de la población sobre las acciones ejecutadas por el Estado. Por 
otro lado, la presencia de asimetría de información da origen al riesgo moral en las empresas. Es decir, 
al obtener toda la información sobre sus cuentas financieras y a la cual el Estado no puede acceder con 
facilidad, las empresas tienen el incentivo de no declarar la totalidad de sus utilidades y de esta manera pagar 
menos impuestos. Ante este problema, se espera que la reducción de los impuestos a la renta de la tercera 
categoría, reduzca la evasión.

A esto también se le suma la incertidumbre. Generalmente, en los países en desarrollo, los empresarios 
adoptan un estado de incertidumbre ante la propuesta y ejecución de una nueva ley. Esto puede resultar 
desventajoso, debido a que los empresarios preferirán invertir en países donde se garantice la seguridad y 
estabilidad a sus inversiones. Asimismo, la ejecución de la Ley que promueve la reactivación de la economía 
podría generar incertidumbre en el sector empresarial de un nuevo cambio inesperado en la tasa de impuestos 
de la renta de tercera categoría como en los dividendos. Ante ello, es importante que el Estado establezca 
correctamente las condiciones para que tanto los trabajadores como los empresarios puedan invertir sin 
temor a cambios repentinos en las condiciones que ya han sido establecidas.   
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Resumen: El presente trabajo fue elaborado con la finalidad de analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en el nivel secundario de una institución 
educativa de la región de Aguaytía en el marco del programa “Aprendo en casa”. Para ello, se realizó una investigación de carácter cualitativo y estudio de caso sobre 
la interacción de los agentes educativos involucrados. La población fueron los estudiantes del aula “Asertividad” de segundo año de secundaria, el docente a cargo 
de la misma y la psicóloga educativa de la Institución. El estudio fue remoto, pues las investigadoras se encontraban en la ciudad de Lima, mientras que la escuela 
investigada estaba en Ucayali. La duración del estudio fue desde el 30 de abril de 2020 hasta el 23 de junio de 2020. La categorización se dividió en: Orientación y 
acción tutorial, actividades posteriores a la visualización del programa “Aprendo en Casa”, monitoreo de la accesibilidad del alumnado al programa “Aprendo en 
casa”, entrega de trabajos virtuales y relación alumno-docente. Las técnicas que se utilizaron para la investigación fueron la entrevista y el análisis documental. Los 
instrumentos empleados fueron la guía de entrevista y la guía de análisis documental. Los resultados encontrados fueron que el rol tutorial abarca el trabajo de la 
psicóloga como orientadora de los docentes, y estos a su vez, de los estudiantes. Además, no se dejan trabajos adicionales a los que propone el programa “Aprendo en 
casa”, ni evaluaciones. Las actividades propuestas se entregan por grupos de WhatsApp. Asimismo, el monitoreo de la accesibilidad de los alumnos al programa se da 
a través de llamadas y mensajes. Por último, la relación entre docentes y alumnos se da a través de medios de comunicación y es fluida. Se concluye que la educación 
virtual se lleva a cabo teniendo en cuenta la estrategia basada en el programa “Aprendo en casa”, que involucra actividades propuestas y explicaciones adicionales por 
parte del docente.

Palabras clave: Programa, Educativo, Virtual, Aprendo en Casa.

Abstract: The present work was prepared in order to analyze the teaching-learning process developed at the secondary level of an educational institution in the Aguaytía 
region within the framework of the “Aprendo en casa” program. For this, a qualitative research and case study was carried out on the interaction of the educational agents 
involved. The population was the “Asertividad” classroom of the second year of high school, the teacher in charge of it and the Institution’s educational psychologist. The 
criteria for the selection of participants was given by the ease of access to information. The study was remote, the researchers were located in the city of Lima, while the 
school under investigation was in Ucayali. The duration of the study was from April 30th, 2020 to June 23th, 2020. The categorization was divided into: Orientation 
and tutorial action, activities after viewing the “Aprendo en casa” program, monitoring of the accessibility of students to the “Aprendo en casa” program, delivery of 
virtual works and student-teacher relationship. The techniques that were used for the investigation were the interview and the documentary analysis. The instruments 
used were the interview guide and the document analysis guide. The results found were that the tutorial role encompasses the work of the psychologist as a counselor 
for teachers, and these, in turn, for students. In addition, no additional work is left to those proposed by the “Aprendo en casa” program, nor evaluations. The proposed 
activities are delivered by WhatsApp groups. Likewise, the monitoring of the accessibility of the students to the program is done through calls and messages. Finally, the 
relationship between teachers and students occurs through the media and is fluid. It is concluded that virtual education is carried out taking into account the strategy 
based on the “Aprendo en casa” program, which involves proposed activities and additional explanations by the teacher.

Keywords: Program, Educational, Virtual, Learn at Home.

Introducción

El presente artículo de investigación tiene por nombre “Aprendo en casa” como programa educativo para 
estudiantes de segundo grado de una escuela secundaria en Aguaytía y busca responder la pregunta: ¿Cómo 
se aplica el programa “Aprendo en casa” en los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de la 
región de Aguaytía?, la cual se planteó en el marco del curso de Investigación y Práctica Educativa 6 por un 
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grupo de estudiantes de la carrera de Educación Primaria y Educación Inicial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. A fin de lograr una mejor comprensión del estudio, explicitamos la estructura del presente 
artículo a continuación: metodología, resultados, conclusiones y referencias.

Objetivos

El objetivo general que persigue la presente investigación es analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en el segundo grado “Asertividad” de secundaria de una institución educativa de la región de 
Aguaytía en el marco del programa “Aprendo en casa”. A fin de alcanzar este objetivo, nos planteamos dos 
objetivos específicos. El primero de ellos es Identificar las intervenciones pedagógicas del tutor para asegurar 
el aprendizaje a través de “Aprendo en casa” y el segundo es Identificar las acciones académicas que realizan 
los estudiantes para responder a la política implementada. 

Marco Contextual

La presente investigación se desarrolla en una institución educativa de gestión pública, ubicada en la 
región de Aguaytía, capital de la Provincia de Padre Abad en el departamento de Ucayali, la cual decidió 
apoyarse por la estrategia educativa “Aprendo en casa”, implementada en el contexto de una educación 
remota tras decretado el aislamiento social a causa del COVID-19. La IE cuenta con 61 personas a cargo 
de las diversas áreas académicas como docentes, personal administrativo y personal de mantenimiento. 
Asimismo, la institución pertenece a la UGEL Padre Abad, que a su vez pertenece a la Gerencia regional de 
educación DRE UCAYALI. Cabe mencionar que, la institución atiende el nivel de educación secundaria, de 
la cual resaltamos el aula de segundo grado de secundaria de nombre “Asertividad”, en la cual centramos el 
estudio en cuestión. Esta aula está constituida por 29 estudiantes, provenientes de hogares de clase media 
baja que, en su mayoría, se dedican al trabajo agrícola.

Marco Conceptual

La presente investigación se sostiene sobre la base de una exhaustiva búsqueda bibliográfica, de la cual 
se seleccionaron reconocidos autores que desarrollan ciertos conceptos en torno a la investigación. En 
principio, resaltamos el concepto intervenciones pedagógicas, el cual se define como un conjunto de procesos 
reflexivos llevados a cabo por el docente a fin de encontrar alternativas a su acción con la intención de 
analizar, comprender, revisar y mejorar sus prácticas, lo cual involucra significativamente un desarrollo 
de la investigación-acción (Harfuch y Foures, 2003). Asimismo, se contempla el concepto orientación 
tutorial, el cual se define como un proceso orientador que se adapta a las necesidades y demandas de las 
instituciones educativas, específicamente en las suscitadas de información y orientación del grupo de 
alumnos (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2004). De la mano con ello, se destaca el concepto 
rol del tutor, vinculado al acompañamiento socio-afectivo a los estudiantes de manera permanente en todo 
el proceso educativo para el logro de sus aprendizajes, la toma de decisiones responsables y el ejercicio de sus 
derechos ciudadanos (Ministerio de Educación del Perú, 2017). Finalmente, otro concepto que se destaca es 
el aprendizaje autónomo, el cual es definido como un factor indispensable, pues muestra la motivación y la 
predisposición del aprendiz por descubrir nuevas rutas de aprendizaje (Sierra, 2011).
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Metodología

El trabajo presentado muestra una investigación de carácter cualitativo puesto que se realizó un estudio 
de caso sobre la interacción de agentes educativos en la sección de 2° “Asertividad” de una IE en Aguaytía 
en el marco del programa “Aprendo en casa”. En esta misma línea, el autor Iñiguez (1999) afirma que la 
investigación cualitativa se centra más en el contexto, el comportamiento y valores de los seres humanos. 
Asimismo, Denzin y Lincoln (2012) aseguran que los investigadores cualitativos procuran ver el fenómeno 
a estudiar en su estado natural, para luego, poder interpretar y entender lo observado. En este sentido, se 
debe señalar que la elaboración de esta investigación se realizó con la finalidad de conocer e interpretar las 
interacciones que se llevan a cabo entre el tutor y los estudiantes de la sección mencionada en el presente 
contexto de educación a distancia.

Concerniente a las técnicas que se utilizaron para la investigación fueron la entrevista y el análisis 
documental. Asimismo, los instrumentos empleados fueron la guía de entrevista y la guía de análisis 
documental. Respecto de la entrevista, Troncoso y Amaya (2017) mencionan que es una herramienta útil 
para realizar una investigación cualitativa, porque permite la recolección de información. En esta línea, 
se elaboraron dos guías de entrevista semiestructurada las cuales fueron aplicadas al tutor del aula y a la 
psicóloga del colegio con el objetivo de Identificar las intervenciones pedagógicas del docente para asegurar 
el aprendizaje a través de “Aprendo en casa” al igual que las acciones académicas que realizan los alumnos 
para responder a esta estrategia. 

En relación con el análisis documental, este se define como el conjunto de operaciones encaminadas 
a representar el contenido de un documento de una manera distinta, con el objetivo de posibilitar su 
recuperación posterior e identificarlo (Castillo, 2005). Con la finalidad de realizar este procedimiento y 
poder identificar la forma en que se lleva a cabo el monitoreo del acceso de los estudiantes al programa 
“Aprendo en casa”, se elaboró una guía de análisis documental. Esta, como lo indica Ipeba (2014), tiene por 
propósito registrar información recabada sobre documentos. De esta manera, para la presente investigación, 
se recogió información relevante de la ficha para docentes de seguimiento de sesiones programadas. 

En función a procesar la información obtenida, a partir de la aplicación de la entrevista y la guía de 
análisis documental, se elaboró una matriz de organización de la información. Esta presentó las categorías 
consideradas en filas horizontales y a los instrumentos de recojo de información, en tres columnas verticales. 
De esta manera, se pudo organizar la información encontrada, según la categoría y el instrumento. Asimismo, 
esta matriz de la organización se apoyó de un libro de códigos, a fin de hacer más sencillo el proceso de 
análisis de la información.

Resultados

Tras la aplicación de las entrevistas diseñadas al tutor a cargo del aula y a la psicóloga de la institución 
educativa y luego de haber recogido información relevante de la ficha para docentes de seguimiento de 
sesiones programadas, se ha realizado el análisis de la información. Esta fue obtenida en base a las cinco 
categorías planteadas al inicio de la investigación. De esta manera, se ha considerado pertinente titular cada 
grupo de párrafos con el nombre de la categoría a la cual hacen referencia.
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Orientación y acción tutorial

En relación con esta categoría, se halló en las entrevistas que el rol tutorial se distribuye en dos, la 
psicóloga siendo la coordinadora de tutoría y los docentes siendo tutores de los estudiantes. Por parte de la 
psicóloga, se encontró que ella hace reuniones semanales con los tutores para plantearles los objetivos que se 
trabajarán. Por parte del rol del docente como tutor, en las entrevistas, se encontró que su función principal 
es el acompañamiento de los estudiantes en la modalidad virtual. Para ello, llaman a las familias mínimo una 
vez a la semana para indagar cómo se encuentra el estudiante. En caso no encuentren al estudiante, emiten 
un comunicado por la radio para ubicarlo. Otra manera en la que el tutor cumple su rol, es haciendo el 
seguimiento y repaso al programa “Aprendo en casa”. Esto se evidencia con el comentario del docente en la 
entrevista cuando afirma” (...) yo lo que hago es una pequeña recapitulación a través de una idea fuerza y lo 
explico en un lenguaje de repente mucho más sencillo (...)”. Así mismo, si se presentara algún inconveniente 
con el acceso a dicho programa, el docente plantea la alternativa de utilizar los cuadernos de trabajo que 
posteriormente serían revisados a través de fotos enviadas al docente a cargo del curso correspondiente.

Actividades posteriores a la visualización del programa Aprendo en Casa

Concerniente a la categoría de “Actividades posteriores a la visualización del programa Aprendo en 
casa”, se menciona a través de la entrevista al tutor que no se dejan tareas y actividades extra sobre la clase 
transmitida en el programa “Aprendo en casa”. De igual manera, en la ficha para docentes de seguimiento de 
sesiones programadas, se muestra que el 100% de los docentes no dejan ninguna actividad extra y que los 
estudiantes solo realizan las actividades que les brinda el programa. Asimismo, en la entrevista realizada a 
la psicóloga, se asevera que el docente envía nuevamente las sesiones al WhatsApp, medio por el cual tienen 
mayor comunicación. 

Monitoreo de la accesibilidad del alumnado al programa “Aprendo en casa”

Referente a la categoría “Monitoreo de la accesibilidad del alumnado al programa “Aprendo en casa”, se 
identificó, mediante el análisis de la ficha para docentes de seguimiento de sesiones programadas, que en el 
aula se encuentran matriculados 29 estudiantes, de los cuales 21 acceden al programa mediante su TV, 6, al 
programa por la página web y, a la fecha del 15 de mayo, dos estudiantes se encuentran incomunicados con 
el docente. En esta línea, se pudo dar cuenta de que el registro del acceso del alumnado se realiza en base 
a llamadas o mensajes de WhatsApp que el tutor mantiene con los padres de familia, además del envío de 
fotos como evidencia de que los estudiantes acceden al programa. Esta idea se fundamenta en palabras de 
la psicóloga quien afirmó que “(...) se está trabajando mucho con las llamadas de teléfono y con WhatsApp. 
Entonces, los que tienen acceso a esto, les reportan a sus profesores por WhatsApp de quien ha asistido y 
le presentan las fotos o solamente ponen presente.”. En adición, se reconoció que existe un estudiante que 
solicita permisos al docente para poder ir a trabajar en la chacra y una alumna que, en un inicio no estaba 
matriculada en la sección y, habiendo comenzado ya las clases virtuales se incorporó al aula.
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Entrega de trabajos virtuales 

Respecto de la categoría de “Entrega de trabajos virtuales”, en la entrevista, el tutor menciona que, si 
bien es cierto que para saber la eficacia sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes se requiere una 
evidencia de trabajo; el Ministerio de Educación aún no ha informado sobre un criterio de evaluación para 
los trabajos de los estudiantes. Sin embargo, lo que sí se ha mencionado es que los estudiantes archiven sus 
trabajos en un portafolio. Dichos trabajos son enviados en fotografía al tutor mediante el WhatsApp, de los 
cuales cada docente de área maneja un reporte sobre el número de estudiantes que cumplen sus actividades 
como también asisten a la clase transmitida. 

Relación alumno-docente

En relación a la categoría “Relación alumno-docente”, se halló, mediante la entrevista realizada a la 
psicóloga, que estudiantes y docentes están adaptándose a la nueva modalidad virtual, la cual los ha llevado 
a establecer una relación a distancia a través de los medios de comunicación. Esto se puede evidenciar en 
palabras de la psicóloga de la Institución Educativa, quien menciona que “No hay contacto físico. Se da a 
través de llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp o mensajes por el mismo medio”. Además, se encontró 
que, a pesar de lo difícil que ha sido la adaptación, los docentes mantienen comunicación constante con sus 
estudiantes, lo que permite que estos [los docentes] conozcan lo que opinan sus estudiantes sobre cómo se 
vienen dando las clases. Siguiendo esa línea, se identificó que existe una atención más individualizada de 
parte del docente al alumno, la cual se da a través de llamadas telefónicas y con la supervisión del padre. Esto 
último se corroboró en la entrevista realizada al tutor, quien afirma que “(...) se indica el día y la hora en la 
que los docentes de las áreas focalizadas van a brindar retroalimentación a los estudiantes que han tenido 
alguna dificultad, de repente no hayan entendido un tema o les parece algo complicado, entonces ese es el 
espacio que aprovechan los demás docentes del área para hacer su trabajo”. 

Conclusiones

A través de la presente investigación y respecto del objetivo general: Analizar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje desarrollado en el segundo grado “Asertividad” de secundaria de una institución educativa 
de la región de Aguaytía en el marco del programa “Aprendo en casa”, se concluye que este proceso se 
lleva a cabo teniendo como estrategia principal el mismo programa. Esto debido a que, con base en las 
sesiones transmitidas, los alumnos resuelven las actividades propuestas y el tutor realiza las explicaciones 
complementarias. Además, estas actividades son recopiladas por los estudiantes en su portafolio personal 
como evidencia de su proceso de aprendizaje.

En adición, en relación con el objetivo específico 1: Identificar las intervenciones pedagógicas del tutor 
para asegurar el aprendizaje a través de “Aprendo en casa”, se concluye que el tutor realiza dos acciones 
específicas. En primer lugar, llama semanalmente a los alumnos para saber cómo se encuentran y poder 
brindarles algún tipo de apoyo según lo requieran. En segundo lugar, refuerza el contenido de las clases 
proyectadas en el programa “Aprendo en Casa”. Estas acciones son fundamentales, puesto que la tutoría es 
necesaria para regular el aspecto emocional y académico de los estudiantes (Ariza y Ocampo, 2005). En 
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esta línea, se debe recalcar que la función principal que realiza el tutor es el monitoreo del acceso de los 
alumnos al programa “Aprendo en casa”, teniendo en cuenta la evidencia recibida de que estos han accedido 
al contenido de la sesión y han realizado la actividad propuesta en el programa. 

Por otro lado, en relación con el objetivo específico 2: Identificar las acciones académicas que realizan los 
estudiantes para responder a la política implementada, se concluye que los estudiantes toman fotografías a 
sus trabajos para enviarlas a través de WhatsApp al tutor a cargo. Además, dichos trabajos son archivados 
por los mismos estudiantes en su portafolio como evidencia de su proceso de aprendizaje. En esta línea, se 
debe mencionar que los estudiantes asisten a la clase transmitida y cumplen con sus actividades, las cuales 
son registradas por el docente de cada área mediante un reporte. En adición, los alumnos mantienen una 
constante comunicación con su tutor a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp. Asimismo, 
bajo la supervisión de un familiar, estos informan sobre las dificultades que se les suscitan, a fin de que su 
tutor les brinde alternativas de solución. En este sentido, Rodríguez, Hernández y Albarracín (como se 
citó en Sierra, 2011) refieren que, entre los múltiples beneficios de la educación virtual, el principal es que 
esta hace más accesible la comunicación entre docentes y estudiantes. Por último, gracias a este tipo de 
educación, los alumnos establecen una comunicación personalizada con su respectivo docente de área para 
recibir alguna retroalimentación o apoyo académico a partir de lo presentado en el programa.
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Resumen: La región Ica experimenta un proceso de desarrollo socioeconómico con una clara tendencia creciente existiendo nuevas inversiones públicas y privadas que 
aumentan la infraestructura productiva, urbana y de servicios sociales, lo que permiten un crecimiento de la producción, un mejoramiento de la calidad de los servicios 
sociales, lo que ha venido acompañado de un mejoramiento de la calidad de vida de la población en general; sin embargo, las condiciones de vulnerabilidad vienen 
generando de manera recurrente daños por inundaciones. Las zonas vulnerables, están expuestas a sufrir los daños por desbordes e inundaciones de los ríos Matagente 
y río Chico, en el valle de Chincha, donde se desarrolla la actividad agrícola en el área rural y en la urbana, existiendo servicios como provisión de electricidad, gas y 
agua potable y actividades industriales y manufactureras, comerciales, restaurantes y hoteles, así como servicios públicos y privados de atención de la salud y educación 
entre otros. En un contexto de la creciente recurrencia de fenómenos naturales como las inundaciones, la gestión de riesgos podría generar costos evitados, para lo cual 
la presente propuesta propone escenarios de prevención de inundaciones en el valle de Chincha, que podrían contribuir a garantizar las inversiones, mejorando el nivel 
de bienestar de poblaciones vulnerables del valle.

Palabras clave: Beneficio económico, Costos evitados, Inundación, valle de Chincha.

Introducción

La Gestión del Riesgo de Desastre, definida en forma genérica, se refiere a un proceso social cuyo fin último 
es la previsión, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, 
integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles. En este 
sentido, la gestión del riesgo abarca formas de intervención muy variadas, que van desde la formulación e 
implementación de políticas y estrategias, hasta la implementación de acciones e instrumentos concretos de 
reducción y control (Narváez et al., 2009).

La investigación analizó la implementación de las medidas de prevención que brindará la protección ante 
posibles inundaciones de los ríos Chico y Matagente, en el valle de Chincha, que puedan afectar a las áreas o terrenos 
agrícolas bajo riego, infraestructura hidráulica (bocatomas y canales), infraestructura de protección (diques y 
defensas ribereñas), instalaciones públicas (carreteras, puentes, redes eléctricas, infraestructura de abastecimiento 
de agua potable, infraestructura de alcantarillado, parques y establecimientos públicos) y viviendas. 

Las medidas evitan o mitigan los daños directos e indirectos (a consecuencia de los directos) que pueden 
ser ocasionados por una descarga igual o menor a la centenaria; entonces el valor de los costos o daños 

1 Correo electrónico: aarmasb@unmsm.edu.pe
2 Correo electrónico: ericrendonschneir@hotmail.com
3 Correo electrónico: gvilchez@untels.edu.pe 
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evitados constituyen los beneficios atribuibles a la ejecución de las medidas, respecto a la situación sin 
proyecto. En otras palabras, se estaría obteniendo beneficios por costos evitados en la situación “sin” proyecto 
y costos evitados en la situación “con” proyecto en el que no se incurre por realizar el Proyecto (situación 
con proyecto) en las zonas o áreas que se encuentran en riesgo de ser inundadas por la descarga o avenidas 
extraordinarias de los ríos Chico y Mantagente. 

El artículo investigó, con la metodología análisis costo beneficio, la influencia de los beneficios generados 
por las medidas estructurales de prevención que se implementarán en el valle de Chincha para prevenir los 
riesgos por inundaciones.

Métodos

El método de costos evitados se aplicó usando dos tipos de aproximaciones. Un primer enfoque consistió 
en utilizar la información sobre la pérdida potencial de bienes que generaría en la sociedad la pérdida de 
los servicios ambientales que prestan los recursos naturales, con el fin de estimar los costos que tendría que 
afrontar la sociedad. En este caso, el investigador estimaría, en pesos, los daños probables a los bienes si los 
recursos no se restauran o se conservan. Un segundo acercamiento es determinar si la sociedad o los dueños 
de los recursos han gastado dinero para proteger las características de estos. De esta manera, los gastos para 
evitar la pérdida de los servicios del ecosistema proporcionan una estimación del valor de tales servicios 
(Osorio Múnera and Correa Restrepo, 2004).

Resultados

De acuerdo la metodología utilizada se determinó los daños o costos evitados para el valle de Chincha para 
analizar las medidas de prevención y/o mitigación frente a las posibles inundaciones lo que se presenta a 
precios privados en la situación “sin” y “con” proyecto.

Precios Privados

En la Tabla 1 se presenta el resumen de los daños en el valle de Chincha por sectores y tipos de daños, 
los cuales serán afectados por las máximas avenidas extraordinarias del río San Juan, según el periodo 
de retorno y el nivel de inundación. El monto de los daños o costos evitados a precios privados para los 
diferentes periodos de retorno de 10 años a S/.38.14 millones, para 25 años S/. 53.59 millones y para 50 años 
S/. 71.60 millones respectivamente.

Se observa para un periodo de retorno de 50 años, los daños a la agricultura representan un 50.9 %, 
infraestructura hidráulica (22.7 %), infraestructura vial un 15.7 %, seguido a las viviendas e infraestructura 
pública (9.6 %) y daños a los servicios públicos (1.1 %), cuya composición se presenta en la Tabla 1.
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Tabla 1: Resumen de los Daños a los Sectores Afectados en el Valle de Chincha sin Proyecto

(Expresados en miles de soles a precios privados de agosto del 2020) 

Clasificación Valor del Daño (Miles S/.)

Tipo Sector Descripción T=10 
años

T=25 
años

T=50 
años

Tipo -1

Agricultura Producción No realizada 8268 8268 12402
Infraestructura 
Hidráulica Bocatomas 208 208 2477

 Sub Total 8477 8477 14879

Tipo-3

Agricultura

Producción Perdida Inundación 3305 5359 6239
Erosión de Áreas Agrícolas 2613 4789 4808
Producción no realizada 3305 5359 6239
Reposición de Cultivos 3109 4426 5281
Producción No realizada (Inf. 
Hidráulica) 1866 2239 2612

Infraestructura 
Hidráulica

Bocatomas 0.00 0.00 0.00
Canales 443 909 2163
Defensas Ribereñas 2884 5577 10782
Pozos 374 437 450

Infraestructura Vial
Carreteras 2519 3624 4876
Puentes 2177 2177 2177
Valor del Tiempo 3755 3755 3755

Viviendas
Albañilería 428 894 1010
Adobe 1043 2188 2471
Quincha 734 1559 1752

Infraestructura 
Pública

Centros Sociales 446 932 1055
Áreas Comunes (pistas, veredas y 
parques) 133 274 312

Servicios Públicos
Agua Potable y Alcantarillado 456 526 647
Instalaciones Eléctricas 65 77 81
 Sub Total 29663 45109 56720

TOTAL 38140 53587 71599

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla 2 se presenta el resumen de los daños en el valle de Chincha por sectores y tipos de daños, 
los cuales serán afectados por las máximas avenidas extraordinarias del río San Juan, según el periodo de 
retorno y el nivel de inundación.
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Tabla 2: Composición de los Daños a los Sectores Afectados en el Valle de Chincha sin Proyecto

(Expresados en Unidades Monetarias a precios privados de agosto del 2020) 

Tipo de Daño
Valor del Daño (Miles S/.)

T=10 años T=25 años T=50 años
Agricultura 22467 30443 37583
Infraestructura Hidráulica 3911 7132 15874
Infraestructura Vial 8453 9558 10810
Viviendas 2207 4641 5234
Infraestructura Pública 580 1207 1368
Servicios Públicos 521 604 728

Total (Miles S/.) 38140 53587 71599

Fuente: Elaboración Propia

En la situación “con” proyecto se observa que existen daños en el sector agricultura, infraestructura hidráulica 
(bocatoma, canales) y en menor proporción infraestructura vial, viviendas, infraestructura y servicios públicos 
(ver Tabla 3). Se puede concluir que con la ejecución de las obras de protección y/o medidas estructurales 
propuestas no se logra mitigar en un 100 % los daños calculados en la situación “sin” proyecto.

Tabla 3: Resumen de los Daños a los Sectores Afectados en el Valle de Chincha con Proyecto

(Expresados en Unidades Monetarias a precios privados de agosto del 2020)

Clasificación Valor del Daño (Miles S/.)

Tipo Sector Descripción T=10 
años

T=25 
años

T=50 
años

TIPO 3

Agricultura

Producción Perdida Inundación 151 1443 2343
Erosión de Áreas Agrícolas 504 775 1278
Producción no realizada 151 1443 2343
Reposición de Cultivos 0 717 1542
Producción No realizada (Inf. Hidráulica) 1661 1993 2326

Infraestructura 
Hidráulica

Bocatomas 0 0 0
Canales 95 455 911
Defensas Ribereñas 0 815 1359
Pozos 10 137 301

Infraestructura Vial
Carreteras 62 614 1520
Puentes 0 0 0
Valor del Tiempo 0 210 3755

Viviendas
Albañilería 40 173 424
Adobe 100 429 1061
Quincha 74 315 792

Infraestructura Pública
Centros Sociales 42 182 450
Áreas Comunes (pistas, veredas y parques) 12 52 125

Servicios Públicos
Agua Potable y Alcantarillado 44 56 61
Instalaciones Eléctricas 13 21 27

TOTAL 2968 9837 20626

Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 4 se presenta la composición de daños en la situación “con” proyecto, el beneficio neto (costos 
evitados) y porcentaje de daños mitigados respecto a la situación “sin” proyecto. Este porcentaje varía entre 
el 64 % para un periodo de retorno de 10 años y 49 % para un periodo de retorno de 50 años.

Tabla 4: Composición de los Daños a los Sectores Afectados en el Valle de Chincha con Proyecto

(Expresados en Unidades Monetarias a precios privados de agosto del 2020)

Tipo de Daño
Valor del Daño (Miles S/.)

T=10 años T=25 años T=50 años
Agricultura 2470 6373 9835
Infraestructura Hidráulica 106 1408 2572
Infraestructura Vial 62 824 5275
Viviendas 215 918 2278
Infraestructura Pública 55 234 575
Servicios Públicos 58 77 88

Total (Miles de S/.) 2968 9837 20626
Beneficio Neto (Diferencia sin y con Proyecto 35172 43749 50973

Porcentaje de daños mitigados con Proyecto (%) 64 56 49

Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones

El beneficio neto (diferencia sin y con proyecto) evidencia los beneficios por la ejecución del proyecto de 
defensa ribereña, considerando que se mitigara de manera significativa los daños en un entre 64 % para un 
tiempo de retorno de 10 años y de 49 % para un tiempo de retorno de 50 años.

En función a los resultados, al comparar la situación con proyecto y sin proyecto se evidencia los beneficios 
económicos importantes para la situación con proyecto. Los beneficios que se lograrán se relacionan con los 
sectores de agricultura, infraestructura hidráulica, infraestructura vial, vivienda y servicios públicos.

La sustentabilidad ambiental está garantizada por las medidas que previenen los efectos de Cambio 
Climático que puede alterar las condiciones de disponibilidad de los recursos hídricos e incrementar la 
recurrencia de fenómenos extremos que agravarían los problemas de atención de las necesidades de agua 
para la población, efectos sobre las actividades económico-productivas y efectos relacionados con la 
degradación ambiental.

La sustentabilidad económica, se sustenta por la protección de las áreas agrícolas para satisfacer los 
requerimientos de la política de agroexportación y un óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos 
tanto superficiales como subterráneos. 

Entorno a la protección y conservación ambiental, en el valle de Chincha es vulnerable a los eventos 
extremos y otros eventos por geodinámica externa. El proyecto cubrirá las brechas en esta área temática 
con la implementación de mecanismos estructurales y no estructurales que permitan prevenir los riesgos y 
mitigar los impactos de los eventos extremos. 
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En un contexto de la creciente recurrencia de fenómenos naturales como las inundaciones, la gestión de 
riesgos podría generar costos evitados, para lo cual la presente propuesta propone escenarios de prevención 
de inundaciones en el valle de Chincha, que podrían contribuir a garantizar las inversiones, mejorando el 
nivel de bienestar de poblaciones vulnerables del valle.
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Bienestar Psicológico: Un Estudio 
Comparativo en Internos Mujeres y Varones 
de un Establecimiento Penitenciario de Lima 

(Psychological Wellbeing: A Comparative Study in Female and Male Inmates  
of a Prison in Lima)

Omar Arturo Lizárraga Carrasco1

Resumen: El estudio tuvo como principal objetivo identificar las diferencias que existen en el Bienestar Psicológico en mujeres y varones. Su diseño de investigación 
fue no experimental de tipo descriptivo comparativo, para ello se trabajó con 400 internos de ambos sexos. Para la recolección de datos se administró la Escala de 
Bienestar Psicológico. Dentro el análisis de datos se utilizó la prueba de normalidad de Kolgomorov Smirnov además para constatar la comparación en grupos se utilizó 
el coeficiente U de Mann-Whitney y para la parte descriptiva se utilizó la tabla de frecuencia. Se encontraron como resultados que existen diferencias del bienestar 
psicológico en mujeres y varones. A nivel descriptivo el nivel más frecuente en las mujeres es el nivel alto mientras que los varones el nivel más frecuente es el nivel medio. 

Palabras claves: Bienestar psicológico, comparativo, internos, varones, mujeres.

Abstract: The main objective of the study was to identify the differences that exist in Psychological Well-being in women and men. His research design was non-
experimental of a descriptive comparative type, for which he worked with 400 inmates of both sexes. For data collection, the Psychological Well-being Scale was 
administered. Within the data analysis, the Kolgomorov Smirnov normality test was used, in addition to verifying the comparison in groups, the Mann-Whitney U 
coefficient was used and the frequency table was used for the descriptive part. Results were found that there are differences in psychological well-being in women and 
men. At a descriptive level, the most frequent level in women is the high level, while in men the most frequent level is the medium level.

Keywords: Psychological well-being, comparative, internal, men, women.

Introducción 

La Comisión Episcopal de Acción Social más conocido como CEAS (2005) refiere que el contexto 
penitenciario peruano, actualmente se encuentra en crisis, mostrando pocas situaciones o acciones que 
puedan ayudar a tener una mejor relación entre internos, como son los valores, actividades recreativas, 
expresiones artísticas, educación, entre otras y mejorar o tener un ambiente saludable. 

En dichos establecimientos se observa una sobre población, que presentan ciertas características como: 
personas de pocos recursos, faltos de valores en los que la violencia física es considerada como una forma 
de poder e imperar entre los demás y una manera de relacionarse con otros internos al igual que la violencia 
psicológica, los actos de corrupción están presentes tanto entre las autoridades encargadas del penal como 
entre los internos ocasionando un bienestar psicológico desfavorable (Del Solar, 2018).

Esta realidad está presente en las cárceles limeñas, en los que los internos e internas se encuentran 
expuestas, siendo parte de un ambiente hostil y violento, considerando además que al encontrarse privados 
de su libertad y de los hábitos o costumbres con las cuales convivían antes de su encierro, provoca situaciones 
de estrés y comportamientos violentos, que impactan en su bienestar psicológico, además de adoptar 
conductas que le permitan  adaptarse al ambiente en el que ahora se encuentra, ocasionando un bienestar 
psicológico desfavorable. Es por ello que se considera que se les enseña y brinda a los internos un estilo 
diferente de vida pueda ayudar a mejorar las condiciones y relaciones de convivencia dentro del penal.

1 Correo electrónico: abendezu@inlearning.edu.pe
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Bienestar Psicológico 

Ryff (1989) realizó una revisión de investigaciones y definiciones de diferentes autores con el objetivo de 
tener una definición de Salud Mental Positiva, intentado construir un modelo que pueda abarcar aspectos 
diferentes del ser humano y su funcionamiento. Ante ello surge el modelo multidimensional, también 
conocido como modelo integrado del desarrollo personal, en el que se consideran seis dimensiones. En 
este modelo el bienestar es considerado en el proceso y obtención de los valores que puedan dar un sentido 
de autenticidad y de satisfacción que apoyen en su crecimiento, además que puede ir desarrollando e 
identificando fortalezas aun en situaciones adversas.

Ryff & Singer (2008) consideran al bienestar como virtud, en la que se encuentra la búsqueda de la 
excelencia, utilizando los ajustes psicosociales y teniendo cada etapa evolutiva finalizada, en este modelo el 
bienestar se va desarrollando en el ciclo de vida, cuya meta es lograr el desarrollo potencial verdadero de 
cada persona, e ir perfeccionándolo, es así que para cada individuo la vida tiene un sentido diferente, con 
ciertos esfuerzos de superación y conseguir metas valiosas. Para Rodríguez y Quiñones (2012) el bienestar 
psicológico es como una construcción personal y se encuentra en el desarrollo psicológico, y tiene la 
capacidad de poder adaptarse y estar en su entorno de manera equilibrada y armoniosa.

Es así que este constructo presenta seis dimensiones las cuales son: La dimensión de autoaceptación, 
consiste en estar satisfecho por el aspecto físico. La siguiente dimensión es relación con Otros, se encuentra la 
relación de confianza con otras personas, en la que se encuentra la capacidad de amar, siendo esta capacidad 
la que ayuda a que el estrés disminuya y aumente el bienestar psicológico. Asimismo, está la dimensión 
autonomía, refiere a la autodeterminación, la independencia y capacidad de regulación de la conducta 
de la persona, si no tiene autonomía, ocasionará insatisfacción y bajos niveles de bienestar subjetivo. Por 
otro lado, está la dimensión manejo del ambiente, en esta dimensión se encuentra la habilidad para poder 
identificar y hacer uso de los talentos e intereses, así como discernir entre las diferentes opciones que se 
vayan presentando, permite que la persona pueda interactuar en su contexto y tener funciones psicológicas 
positivas. También se encuentra la dimensión crecimiento personal, refiera a cuanta apertura tenga la 
persona para tener nuevas experiencias, lograr objetivos, proponerse y enfrentar desafíos que puedan 
presentarse en la vida y finalmente se tiene la dimensión sentida de vida, es la última dimensión en la que se 
establece objetivos concretos, con dirección e intención, lo cual contribuirá al sentimiento de pertenencia y 
orientación (Rubio, 2019).

Método 

Diseño 

El diseño del estudio fue no experimental de tipo descriptivo en la cual se trabajó la comparación del 
bienestar psicológico (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Población 

Para la presente investigación se trabajó con 400 internos de ambos sexos, con edades comprendidas 
desde los 18 años a más. Los internos e internas se encontraban en el pabellón 1 y 2 de un establecimiento 
penitenciario de Lima. 
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Instrumento

Se utilizó el instrumento la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (validado por Cubas, 2003), la cual 
presenta 84 ítems, que se encuentran distribuidos en 6 dimensiones: autonomía, relación con otros, manejo 
de ambiente, autoaceptación, sentido de vida., crecimiento personal, las cuales son respondidas con seis 
diferentes opciones y que se puntúa con valores que van desde el 1 hasta el 6 expresando el grado de acuerdo 
y desacuerdo; las opciones van desde totalmente en desacuerdo, desacuerdo, ligeramente desacuerdo, 
ligeramente de acuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. En cuanto a la confiabilidad, se obtuvo un 
índice Alpha de Cronbach de 0.89. Se desarrolló también un análisis de confiabilidad y validez para cada 
subescala, obteniéndose un índice de confiabilidad de Alpha de Cronbach por encima de 0.78 (Autonomía: 
0.79; Relación con Otros: 0.80; Manejo del ambiente: 0.80; Crecimiento personal: 0.78; Sentido de Vida: 0.82 
y Autoaceptación: 0.87) (Chávez, 2008).

Resultados

Para los resultados se utilizó la prueba de normalidad de Kolgomorov Smirnov además se utilizó el coeficiente 
U de Mann-Whitney para la comparación del bienestar psicológico entre internas e internos, seguido de la 
comparación de media de las dimensiones y finalmente los niveles del bienestar psicológico en ambos sexos 
a través de tablas de frecuencia. 

Para el análisis comparativo del Bienestar Psicológico en ambos sexos se utilizó el coeficiente U de Mann-
Whitney obteniéndose el valor de (p,000), lo que nos indica que existen diferencias del bienestar psicológico 
entre los internos varones y mujeres como se aprecia en la Tabla 1.

Tabla 1: Comparación del Bienestar Psicológico en internos varones y mujeres

Bienestar Psicológico
U de Mann-Whitney 16286,000

W de Wilcoxon 36386,000
Z -3,563

Sig. asintót. (bilateral) ,000

Elaboración propia

A continuación, en la Tabla 2, se muestran los resultados descriptivos en la cual se realizó la comparación 
de medias de las dimensiones en los internos varones. Obteniendo que la dimensión que presenta mayor 
proporción es crecimiento personal (58.44), seguida de manejo del ambiente (57.64), relación con otros 
(55.52), sentido de vida (55.12), autoaceptación (51.41) y por último autonomía (49.55).

Tabla 2: Diferencias de las dimensiones del Bienestar Psicológico en varones

Dimensión 
Autonomía

Dimensión 
Manejo del 
Ambiente

Dimensión 
Crecimiento 

Personal

Dimensión 
Relación 

con Otros

Dimensión 
Sentido de Vida

Dimensión 
Autoaceptación

N Válidos 200 200 200 200 200 200
Perdidos 0 0 0 0 0 0

Media 49,55 57,64 58,44 55,52 55,12 51,41

Elaboración propia 
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Asimismo, en la Tabla 3 se muestran los resultados descriptivos en la cual se realizó la comparación 
de medias de las dimensiones en las internas mujeres. Obteniendo que la dimensión que presenta mayor 
proporción es crecimiento personal (58.44), seguida de manejo del ambiente (57.64), relación con otros 
(55.52), sentido de vida (55.12), sentido de vida (56.35), autonomía (53.32) y por último autoaceptación 
(53.20).

Tabla 3: Diferencias de las dimensiones del Bienestar Psicológico en mujeres

Dimensión 
Autonomía

Dimensión 
Manejo del 
Ambiente

Dimensión 
Crecimiento 

Personal

Dimensión 
Relación 

con Otros

Dimensión 
Sentido de 

Vida

Dimensión 
Autoaceptación

N Válidos 200 200 200 200 200 200
Perdidos 0 0 0 0 0 0

Media 53,32 58,46 59,33 56,57 56,35 53,20

   Elaboración propia 

Para ver el nivel de bienestar psicológico que se presenta en internos varones con mayor frecuencia es el 
nivel medio (45.5%), seguido por nivel alto (41.5%) y el nivel bajo (13%), ver Tabla 4.

Tabla 4: Nivel del Bienestar psicológico en internos varones

Frecuencia Porcentaje

Válidos
Nivel Bajo 26 13,0

Nivel Medio 91 45,5
Nivel Alto 83 41,5

Total 200 100,0

Elaboración propia 

Finalmente, en la Tabla 5 el nivel de bienestar psicológico que se presenta en internas mujeres con mayor 
frecuencia es el nivel alto (61.5%), seguido por nivel medio (27.5%) y el nivel bajo (11%).

Tabla 5: Nivel del Bienestar psicológico en internas mujeres

Frecuencia Porcentaje
Válidos Nivel Bajo 22 11,0

Nivel Medio 55 27,5
Nivel Alto 123 61,5

Total 200 100,0

Elaboración propia
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Conclusiones 

A continuación, se presenta las conclusiones siendo estos los resultados de la investigación que tiene relación 
con los objetivos, análisis e interpretación: 

En la presente investigación con los resultados obtenidos muestra que existen diferencias del bienestar 
psicológico en los internos varones y mujeres de un establecimiento penitenciario de Lima. Asimismo, 
los resultados sobre la comparación de dimensiones existen diferencias en las dimensiones del bienestar 
psicológico tanto en los internos varones y mujeres. 

Finalmente, el nivel de bienestar psicológico en los internos varones es el nivel medio y el nivel de 
bienestar psicológico en las internas mujeres es el nivel alto. 
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Resumen: Se propuso evaluar información hidrobiológica (fitoplancton, zooplancton, perifiton, macroinvertebrados bentónicos y necton) en dos puntos de muestreo 
en el río Lurín a la altura del distrito de Antioquía, provincia de Huarochirí, Lima. Se siguió el Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas 
(MINAM & UNMSM, 2014). Se cuantificaron organismos acuáticos (APHA, AWWA & WEF, 2015). La identificación taxonómica se realizó según Samanez (2014). 
Se analizaron los resultados con índices de diversidad biológica mediante el programa estadístico PAST (Hammer et al. 2001). Las especies abundantes de fitoplancton 
en la estación EP- 01 y EP-02 fueron “Cocconeis placentula” y “Gomphonema subclavatum”, pertenecientes a la familia Bacillariophyta. Respecto al zooplancton, en las 
estación EP-01 y EP-02 en ambas estacionalidades presentó poca diversidad biológica. En el Perifiton en ambas estaciones y épocas, se evidenció abundancia equitativa 
entre especies. Macroinvertebrados: (EP-01 y EP-02) durante la temporada seca y húmeda presentaron buena calidad ecológica de agua, pero regular calidad de agua. 
En conclusión, se evidenció composición biológica en el cuerpo de agua y la actividad socioeconómica de algunas ciudades de Antioquia. Recomendando: Reformular 
planes estratégicos de desarrollo sostenible en participación ciudadana para la ciudad. 

Palabras claves: indicadores ambientales, calidad del agua, diversidad biológica, contaminación del agua.

Abstract: It was proposed to evaluate hydrobiological information (phytoplankton, zooplankton, periphyton, benthic macroinvertebrates and nekton) in two sampling 
points in the Lurín River at the height of the Antioquia district, Huarochirí province, Lima. The methods of collection, identification and analysis of biological 
communities were followed (MINAM & UNMSM, 2014). Aquatic organisms were quantified (APHA, AWWA & WEF, 2015). Taxonomic identification was carried 
out according to Prescott (1975). The results were analyzed with biological diversity indices using the PAST statistical program (Hammer et al. 2001). The abundant 
species of phytoplankton in stations EP-01 and EP-02 were “Cocconeis placentula” and “Gomphonema subclavatum”, belonging to the Bacillariophyta family. 
Regarding zooplankton, in stations EP-01 and EP-02 in both seasonality it presented little biological diversity. In the Periphyton in both seasons and times, equitable 
abundance between species was evident. Macroinvertebrates: (EP-01 and EP-02) during the dry and wet season presents good ecological quality of water, but regulates 
water quality. In conclusion, the biological composition of the water body and the socioeconomic activity of some cities in Antioquia wereevidenced. Recommending: 
Reformulate strategic plans for sustainable development in citizen participation for the city.

Keywords: environmental indicators, water quality, biological diversity, water pollution.

Introducción 

La cuenca del río Lurín pertenece a la vertiente del Pacífico, tiene un área de drenaje de 1,658.19 Km2, es una 
cuenca mediana ubicado geográficamente entre los meridianos 76°17’11” y 76°54’33” de longitud oeste y los 
paralelos 11°50’31” y 12°16’34” de latitud sur; políticamente comprende las provincias de Lima y Huarochirí 
del Departamento de Lima. Las aguas del río Lurín recorren cerca de la ciudad de Antioquía en la provincia 
de Huarochirí, situado a 70 km de la ciudad de Lima, a una altitud entre 1,234 y 1,272 msnm (INRENA, 
2004).

1 Correo electrónico: cruizh@untels.edu.pe
2 Correo electrónico: jvertiz@untels.edu.pe
3 Correo electrónico: 20132000020@untels.edu.pe
4 Correo electrónico: 2014100425@untels.edu.pe
5 Correo electrónico: jsanchez@untels.edu.pe
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Por otro lado, el ecosistema acuático continental lóticas y lénticas, de acuerdo a sus características 
físico-químicas, acogen una serie de organismos agrupados en comunidades, cumplen roles sustanciales 
como productores consumidores primarios, secundarios, terciarios y los descomponedores (MINAM 
& UNMSM, 2014). Estas comunidades cumplen una dinámica del medio y su variación en el tiempo, 
constituyendo pilares para la evaluación del estado de la calidad del agua y a la capacidad de adaptarse a los 
distintos factores ambientales, en esta comunidad tenemos: Plancton: Comunidad de organismos vegetales 
fotosintéticos como el fitoplancton representado por microalgas que forman grupos como las algas verdes, 
rojas, diatomeas, fitoflagelados y cianobacterias. La otra comunidad que lo constituye es el zooplancton 
representado por animales invertebrados microscópicos, con movimientos limitados dependientes de 
los movimientos verticales y horizontales del agua. Perifiton: son productores primarios, muy sensibles 
al cambio ambiental se utilizan como bioindicadores debido a que miden y cuantifican la magnitud del 
estrés, así como las características del hábitat y la respuesta ecológica al daño de un ecosistema (Montoya 
et al.,2013,28). Macroinvertebrados bentónicos: representados por animales invertebrados que tienen un 
tamaño superior a 500 µ. Constituyen el grupo dominante en los ríos, aunque también se encuentran en 
la zona litoral y el fondo de lagos y lagunas (MINAM & UNMSM, 2014). La acuicultura es una actividad 
considerada como alternativa a la pesquería, se centra en la crianza de peces y especies acuáticas, en una 
forma de producir alimento, materia prima para uso industrial, entre otros (Ortega et al., 2012). Las cuencas 
integran diversidad de ecosistemas, donde los territorios y poblaciones alejadas se relacionan entre sí. 
Otorgando bienes y servicios ambientales necesarios para la vida humana (Gaspari et al., 2015).

Asimismo, existen varios estudios donde se reportaron estudios de variaciones espaciales y temporales de 
organismos bentónicos y también de indicadores de calidad del agua en ríos (Medupin, 2020), priorizando 
al fitoplancton (Liu et al., 2020) y al zooplancton vinculándolo también con concentraciones de metales 
(Isibor et al., 2020). Asimismo, la literatura reporta vinculaciones de los indicadores químicos de la calidad 
del agua como determinantes de la composición biológica (Aboim et al., 2020; Farrow et al., 2020). En 
ambos casos de análisis, se indica que estos patrones de distribución –de especies y de indicadores físico–
químicos proporcionan información relevante para la conservación y la gestión de los ecosistemas acuáticos 
continentales (Medeiros et al., 2020). Se han reportado estudios de macroinvertebrados bentónicos como 
indicador ecológico en los cuerpos de agua, siendo principales componentes de legislación del agua a nivel 
mundial (Pond et al., 2013; Acosta et al., 2009). Estos organismos han demostrado ser excelentes indicadores 
de calidad de agua (Vásquez et al., 2014). 

El objetivo fue realizar el estudio hidrobiológico para el evaluar la calidad del medio acuático en el 
río Lurín, tomando como referencia la abundancia, riqueza y diversidad de las comunidades biológicas 
presentes en el agua, para ver su calidad ecológica con la finalidad de tener de una alternativa de desarrollo 
socio económico acuícola en la ciudad.

Metodología

Área de estudio: se tomaron 02 puntos de monitoreo EP-01 y Ep-02 en el río Lurín en época húmeda y seca 
(febrero y noviembre del año 2019).
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Figura 1: Mapa con los puntos de monitoreo

(Fuente: Ruiz et al., 2020).

Los protocolos de muestreo se realizaron de acuerdo a los mencionados por el MINAM & UNMSM 
(2014). Posteriormente, los organismos analizados en el laboratorio fueron: Fitoplancton: método SMEWW-
10200-F (APHA, AWWA & WEF, 2015). Zooplancton: método SMEWW-10200-G (APHA, AWWA & WEF, 
2015). Perifiton: método SMEWW-10300-C (APHA, AWWA &WEF). Macrobentos: método SMEWW-
10500-C (APHA, AWWA &WEF, 2015). Necton de acuerdo a las claves taxonómicas (Ortega et al., 2012). 
Análisis de datos de acuerdo a los índices biológicos: Diversidad de Shannon & Wiener, Simpson, Similitud 
Bray-Curtis. Bioindicadores de calidad de agua: índice BMWP, IBF, EPT, ABI macroinvertebrados como 
indicadores de calidad de agua. Se empleó la estadística descriptiva para los parámetros fisicoquímicos del 
agua. Para la información socioeconómica se empleó la misma herramienta estadística.

Resultados

Fitoplancton

Los puntos EP-01 y EP-02 en época seca y húmeda presentó el Índice de Shannon y Wiener con valores >2 
por lo tanto son bastante diversos. Durante la temporada seca, en las 02 estaciones el Índice de Dominancia 
de Simpson fue de 0.94 lo que evidencia una abundancia equitativa entre especies. En los Puntos EP-01 y EP-
02 el Índice de Margalef en época húmeda presentó ecosistemas con diversidad media, mientras el Índice de 
Pielou en las dos estaciones nos indica que las especies son diversas, pero no dominantes.

Zooplancton

El Índice de Dominancia de Simpson en las estaciones EP-01 y EP-02 en época húmeda y seca nos indicó 
que todas las especies tenían igual dominancia, el Índice de Shannon & Wiener presentó poca diversidad 
biológica. Asimismo, el Índice de Margalef indicó valores < 2 por lo tanto presentó poca diversidad específica. 
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El Índice de Pielou en la estación EP-01 en época seca presentó dominancia con respecto a los otros puntos 
de monitoreo. Según el índice de Bray-Curtis, se formó un agrupamiento con similitud de especie mayor a 
30% entre las estaciones de muestreo ubicada en el río Lurín (EP-01 y EP-02) en temporada seca y un 80 % 
de similitud en época húmeda.

Macroinvertebrados bentónicos

La especie más abundante en la estación HB-01 (río Lurín) fue Americabaetis sp. (familia Baetidae) y 
Limonicola sp. (familia Blepharoceridae), ambas del orden Diptera. Asimismo, estas especies fueron la más 
abundante en la estación de muestreo HB-02 (río Lurín). En el Dendograma de Bray Curtis (Figura 1), se 
observa una similitud del 62% en EP-01- y EP-02 en época seca y 64% de similitud en las estaciones EP-01 
y EP-02 en época húmeda. Por lo tanto, son similares en especie y abundancia. En la Figura 2 se observan 
que los Índices de Shannon & Wiener tiene valores >2 por lo tanto son bastantes diversos en época húmeda 
y seca, mientras el Índice de Simpson indicó que la dominancia de especies en ambas épocas es igual. El 
Índice ABI de las estaciones de monitoreo en el río Lurín (EP-01 y EP-02) durante la temporada seca y 
húmeda presentaron buena calidad ecológica de acuerdo a Acosta et al., 2009. El Índice ETP en la estación 
MP-01 y MP- 02 durante el análisis en temporada seca y húmeda presentó regular calidad del agua debido a 
la presencia de individuos de las órdenes Ephemeroptera y Trichoptera. 

Figura 1: Dendograma de Bray Curtis de Macroinvertebrados bentónicos en el programa Past 

(Fuente: Ruiz, et al., 2020)
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Figura 2: Índice de Shannon & Wiener y Simpson en Macroinvertebrados bentónicos

(Fuente: Ruiz et al., 2020)

Perifiton

Los puntos EP-01 y EP-02 en época seca y húmeda presentó el Índice de Shannon y Wiener con valores >2 
por lo tanto son bastante diversos. Durante la temporada seca, en las 02 estaciones el Índice de Dominancia 
de Simpson fue de 0.88 lo que evidencia una abundancia equitativa entre especies. En el punto EP-02 época 
húmeda el Índice de Margalef presentó ecosistemas con alta diversidad, mientras el Índice de Pielou en las 
estaciones de las dos épocas nos indica que todas las especies son diversas, pero no dominante.

Necton

Durante la temporada seca no se registraron especies y durante la temporada húmeda en la estación MP-
01 (río Lurín) se observaron alevinos de especies de la comunidad de peces, que no lograron ser colectados 
dado el sustrato rocoso del cauce del río Lurín.

Habiéndose encuestado a una muestra de pobladores de la comunidad de Antioquía, de las 11 preguntas 
formuladas solamente tres tuvieron distinciones entre las opciones de respuesta (Tabla 1). En estos tres 
cuestionamientos, los resultados mostraron significancia a la pregunta ¿Se dedica a la agricultura? en donde 
la mayor cantidad de personas señalaron que no lo hacían, mostrando una asociación significativa (kappa = 
0.124). Este resultado se vincula con la pregunta ¿Realiza Usted alguna otra actividad adicional a las labores 
del campo?, que, a pesar de no mostrar significancia de independencia a los rangos etarios, si mostró una 
asociación, aunque de nivel débil (kappa = 0.089). Otro aspecto importante fue que todos los encuestados 
afirmaron tomar agua directamente del río, así como también consumir tanto peces como camarones de ese 
lugar.
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Tabla 1: Frecuencias de respuestas de los pobladores de la jurisdicción de Antioquía al componente socioeconómico.

Consultas a la población 30 - 45 
años

46 - 60 
años

Mayor de 
60 años

Chi-
cuadrado Kappa

¿Conoce actividad de su 
distrito?

No 3.3% 0.0% 0.0% X2 = 1.787; 
p = 0.409

k = -0.033; 
p = 0.181Si 33.3% 50.0% 13.3%

¿Se dedica a la agricultura?
No 13.3% 0.0% 0.0% X2 = 7.972; 

p = 0.019*
k = -0.124; 
p = 0.005Si 23.3% 50.0% 13.3%

¿Realiza Usted alguna otra 
actividad adicional a las 

labores del campo?

No 20.0% 43.3% 13.3% X2 = 5.065; 
p = 0.079

k = 0.089; 
p = 0.029*

Si 16.7% 6.7% 0.0%

(Fuente: Ruiz, et al., 2020)

Otro de los resultados de esta encuesta, fue visualizar que las generaciones de 30 a 45 años ya no 
desempeñan las labores tradicionales de esas comunidades, en contraste con los mayores a 45 años. Lo que 
significa que, para los futuros planes estratégicos de desarrollo sostenible de ese territorio, las autoridades 
deberían reformular las opciones propuestas a esos ciudadanos.

Conclusiones

La composición y abundancia de fitoplancton muestran alta diversidad según el estudio realizado, la mayor 
riqueza se visualizó para el fitoplancton, seguido perifiton, macroinvertebrados bentónicos y zooplancton. 
El grupo dominante del fitoplancton y el perifiton fue el Phylum Bacillariophyta.

De acuerdo a la puntuación obtenida para el índice ABI en la estación MP-01 y MP-02 (río Lurín) durante 
la temporada seca y húmeda presentó buena calidad ecológica. Por otro lado, el Índice ETP en la estación 
MP-01 y MP- 02 durante la temporada seca y húmeda presentó regular calidad del agua debido a la presencia 
de individuos de las órdenes Ephemeroptera y Trichoptera.

No se registraron especies de peces en época húmeda y seca, pero sí avistamientos de alevines en la 
estación EP-01 en época húmeda.

De acuerdo a los parámetros fisicoquímicos obtenidos comparados con el ECA del agua D.S. N°004-2017- 
MINAM, se encuentra en la Categoría 4. Este trabajo ha servido para ver cómo se encuentra la composición 
biológica en el cuerpo de agua, se requiere realizar más estudios en metales pesados en agua.

De acuerdo al estudio socioeconómico de la ciudad de Antioquía, las autoridades deberían reformular 
las opciones propuestas para las generaciones de 30 a 45, para los futuros planes estratégicos de desarrollo 
sostenible de ese territorio. 
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Resumen: El presente estudio trata de la aplicación de la primera y segunda leyes de la termodinámica al dominio social, donde la sociedad humana utiliza la energía 
para generar trabajo social útil y descarta la energía no utilizada en forma de entropía social, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. De hecho, no es difícil 
darse cuenta de que la sociedad humana se comporta de una manera muy similar a un sistema termodinámico convencional, donde incluso el ascenso y la caída de 
los imperios pueden explicarse por la tasa de generación de entropía social anormal. En este artículo presentamos un modelo general para explicar el aumento normal 
y anormal de entropía en un sistema social. Además, se agrega una discusión sobre el actual caso emblemático de corrupción revelado por la transmisión de audio a 
los medios, como es el caso del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Palabras clave: termodinámica social, ,entropía, corrupción, escenario social, peruano.

Abstract: The present study deals with the application of the first and second law of thermodynamics to the social domain, where human society uses energy to 
generate useful social work and discards unused energy in the form of social entropy in accord with the second law of thermodynamics. In fact, it is not difficult to 
realize that human society behaves in a very similar way to a conventional thermodynamic system, where even the rise and fall of empires can be explained by the 
rate of generation of abnormal social entropy. In this paper we present a general model to explain the normal and abnormal increase in entropy in a social system. In 
addition, a discussion is added about the current emblematic case of corruption revealed by the broadcast of audio to the media, as in the case of the National Council 
of Magistrates (CNM).

Keywords: social thermodynamics,entropy,corruption,peruvian,social scenery.

La Socio Termodinámica y el Análisis de la Corrupción 

La socio termodinámica es un campo de conocimiento emergente que explica la aplicación de las leyes de la 
termodinámica a un dominio social, donde los actores son seres humanos mas no las moléculas de un gas, un 
líquido o un sólido. Sin embargo, ante la observación más profunda, no dejamos de ser la suma de moléculas, de 
hecho, además de nuestra propia voluntad y grado de libertad, no podemos eludir las leyes de la termodinámica. 
A continuación vamos a abordar el tema de la corrupción frente a las leyes de esta ciencia universal. 

Entrando directamente a aproximar la definición de la corrupción, esta puede definirse como el robo 
de energía social por parte de una persona o grupo de personas que afirman servir a la sociedad y por 
el cual reciben su pago. Por tanto, la corrupción está estrechamente relacionada con el aumento anormal 
de la entropía social. Si bien la corrupción ha existido y existirá siempre, la evolución de la sociedad ha 
sabido controlarla estableciendo leyes y aplicándolas a través de las instituciones competentes, esto equivale 
a aplicar energía externa para mantener bajo control la entropía social.

Nombrando las Cosas por su Nombre

1 rpalominoi@unmsm.edu.pe
2 jwoolcotth@unmsm.edu.pe
3 hgomezr@unmsm.edu.pe
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Tanto en el sistema social como en la ciencia es necesario utilizar definiciones y términos apropiados 
para nombrar cosas y eventos con el fin de construir relaciones coherentes entre los actores. Veamos el 
caso peruano donde muchas palabras tienen un significado distorsionado que juega un papel negativo a 
la hora de castigar el mal comportamiento de las personas. Por ejemplo, en Perú, la palabra “pendejada” 
significa habilidad o atributo de inteligencia, lo cual es totalmente opuesto al significado de dicha palabra en 
toda América Latina, donde esta palabra tiene una connotación negativa. Aquí se puede recordar un caso 
emblemático, donde un viejo y respetado político, Luis Bedoya Reyes, apareció en público para declarar 
que su hijo no había cometido un delito sino un pecado, refiriéndose al caso de un soborno recibido por 
su propio hijo, como alcalde de un distrito en ejercicio. Recordemos también el caso de “las pirañas” para 
abordar la delincuencia juvenil hace unas dos décadas, donde en lugar de llamarlos delincuentes juveniles, 
reprimirlos y educarlos para ser buenos ciudadanos, las autoridades dejaron que las cosas se intensificaran 
y estos niños crecieron en la escuela del crimen para convertirse hoy en día en raqueteros experimentados. 
Echemos un vistazo al sistema educativo peruano en los niveles primario y secundario en las escuelas 
nacionales, donde los docentes han perdido su autoridad frente a los propios alumnos, luego de una reforma 
educativa mal conceptualizada y peor aplicada, donde funcionarios encaramados en la administración de 
la educación aplican la mentalidad contable en lugar de administradores del conocimiento. La falta de 
respeto a los profesores es patética y se puede medir por los resultados, egresados de la escuela con mínima 
empatía social. Un caso patético y elocuente fue el del ex presidente Fernando Belaunde Terry, quien en 
lugar de llamar las cosas por su nombre y actuar en consecuencia, cerró los ojos a la realidad, llamando a 
los terroristas ladrones de ganado y abigeos. Si Belaúnde hubiese controlado y eliminado el terrorismo a 
tiempo, es decir, en su etapa inicial, es difícil pensar que un político corrupto como Fujimori hubiese llegado 
a la presidencia del Perú, para luego dar el autogolpe y pervertir el manejo del estado para enriquecerse de 
la noche a la mañana. 

En consecuencia, llamar las cosas por su nombre y tomar medidas oportunas es clave para disminuir la 
entropía social. Lamentablemente, tenemos que reconocer que la corrupción en el Perú ha sido sistematizada 
y ha alcanzado su “estado del arte”, ya que ninguna institución ha escapado a su sombra.

Como quiera que nada es gratis de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, si una persona tiene 
más de los que ha recibido legalmente, solo se puede explicar de la manera siguiente, o bien le han regalado 
o ha robado. Por cierto, si no ha acontecido lo del regalo, estamos hablando de robo al sistema. Ese es el caso 
de los cinco últimos presidentes del Perú y la hija de Fujimori.

Por otra parte, un corolario de la segunda ley de la termodinámica, es que hagas lo que hagas, nunca 
podrás transformar toda la energía disponible en trabajo, ya que debes descartar parte de la energía como 
energía no utilizada. Es decir, el costo de hacer que algo suceda es la entropía normal del sistema.

Políticos, congresistas, funcionarios estatales, alcaldes de ayuntamientos, entre otros, logran 
repentinamente hacerse ricos, sin justificar sus ingresos, son solo algunos ejemplos de cómo esta ley puede 
ser eludida fácilmente en la sociedad durante algún tiempo, pero la carga entrópica es ineludible.

Algunos ejemplos peruanos son la hija de un ex presidente que es dueño de minas de oro, un ex presidente 
que se fue a Europa sin trabajar durante 10 años, etc. En pocas palabras, cinco de los últimos ex presidentes 
de Perú involucrados en casos de corrupción, hablan por sí mismo sobre la corrupción.
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El caso peruano del Consejo Nacional de la Magistratura

El caso peruano del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es un caso ejemplo que se ha escogido 
aquí para facilitar la apreciación de los lectores, ya que se trata de un sistema social semicerrado, donde sus 
integrantes se vieron envueltos en un escándalo de corrupción. Claramente, ellos tenían todas las libertades, 
esto es, demasiados grados de libertad, de manera que la usaron a su libre albedrío y en detrimento de la 
administración adecuada de justicia. Ellos literalmente se coludieron con malos políticos y empezaron a hacer 
de las suyas como en el tiempo de la dictadura de Alberto Fujimori. El descubrimiento de la confabulación 
de los malos elementos de la CNM fue casual, mientras se investigaba al crimen organizado. El escándalo 
arrastró a políticos, empresarios, jueces, a fiscales supremos y a la señora K, a todas luces Keiko Fujimori, 
pero las fuerzas del mal están en todas partes, desde la prensa corrupta hasta los fiscales. Luego, tras ocho 
meses de estar en la cárcel, los inefables jueces nos devolvieron a la señora K, para que participara en las 
elecciones y ahora estamos en la antesala de tenerla como presidenta de los peruanos. Hace casi doscientos 
años, Bolívar había dicho que el Perú era difícil de gobernar. Pues claro que lo es, de lo contrario en plena 
pandemia no se hubiera cesado a un presidente. 

Modelamiento matemático de la corrupción

Cualquier sistema termodinámico social debe tener una frontera ideal para poder aplicar la primera y 
segunda leyes de la termodinámica. De hecho, un sistema social consume energía, realiza trabajo y descarta 
energía como entropía social. Sin embargo, siempre que se trate de un sistema social, la mayoría de las veces 
también se genera entropía anormal, lo cual debería identificarse correctamente como corrupción.

En general, la corrupción es una forma de deshonestidad o actividad delictiva llevada a cabo por una persona 
u organización a la que se ha confiado un puesto de autoridad, a menudo para obtener un beneficio ilícito. 
(1) La corrupción puede incluir muchas actividades, como el soborno y la malversación, aunque también 
puede implicar prácticas que son legales en muchos países. (2) La corrupción política ocurre cuando un 
funcionario u otro empleado gubernamental actúa a título oficial para beneficio personal. La corrupción es 
más común en cleptocracias, oligarquías, narcoestados y estados mafiosos.

Entrada de energía al sistema

La energía que ingresaba a un sistema social como el CNM provenía del gobierno, mediante el sueldo de los 
magistrados, funcionarios, personal auxiliar y el mantenimiento de las instalaciones.

Trabajo producido por el sistema

El trabajo que produce el sistema de justicia puede medirse por la cantidad y calidad de los problemas sociales 
que resuelve aplicando ética y correctamente las leyes, es decir, la cantidad de casos que resuelve. La suma de 
todos estos casos contribuye a disminuir la entropía social. En consecuencia, una correcta administración 
de justicia debe entenderse como la forma de reducir la entropía social. Es decir, los magistrados deben 
actuar siempre éticamente para contribuir a mantener la entropía social en su nivel más bajo posible, porque 
para eso se les paga.
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El costo de producir trabajo

No toda la energía que ingresa a un sistema social se transforma en trabajo, sino solo una parte, ya que alguna 
cantidad se debe gastar en mantenimiento y pago de servicios (digamos teléfono, agua, luz, alcantarillado, 
etcétera). Llamemos a este ingrediente entropía normal.

Si intuitivamente queremos hacer un balance energético social para una condición donde no se acumula 
nada, es decir, todos los operadores actúan con normalidad, podemos escribir la siguiente relación de 
acuerdo con la primera ley de la termodinámica.

Ahora observamos que para que la ecuación (1) sea positiva, el último término de la ecuación (1) siempre 
debe ser menor que el primer término del lado derecho, es decir :

Lo que acabamos de enunciar aquí está lejos de ser una afirmación trivial, ya que describe una 
interpretación social relevante de la entropía, es decir, la entropía social.

Volviendo al caso del CNM, estos delincuentes mal llamados magistrados, utilizaron la energía social que 
les dio el estado en forma de sus sueldos y poder, para tomar decisiones y administrarla a su libre albedrío, 
haciendo crecer la entropía social en lugar de disminuirla. Mientras la entropía del sistema siga aumentando 
con el tiempo, veremos que la energía que ingresa al sistema se verá sobrepasada y subsecuentemente 
colapsará o generará un explosión de información negativa, vale decir un escándalo. 

Intuitivamente esto conduce a entender que la entropía social, si bien es el costo a pagar, puede servir 
para camuflar, por así decirlo, una energía anómala, que la llamaremos entropía social degenerada, ya que es 
producida afectando la estabilidad del sistema. En otros términos, hablamos de que la corrupción es la que 
genera esta entropía degenerada. Luego, podemos escribir la entropía social considerando un caso general 
de corrupción. Veamos:
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Donde     es la entropía necesaria para que un sistema desarrolle el trabajo solicitado y       la  
entropía anormal o degenerada producida por la corrupción.

Ahora recordando la célebre ecuación de Boltzmann

que representa el crecimiento de la entropía con el tiempo,   es la constante de Boltzmann, , es la 
probabilidad de estado, el cual fue previamente declarado en un trabajo previo del autor como el grado de 
satisfacción o insatisfacción de una persona o un grupo social con el sistema social.

Tomando la ecuación de Stirling podemos obtener la solución aproximada de la Ec. (3) la cual es descrita 
en un trabajo previo por Palomino (2).

Sustituyendo (4) en (3)

Considerando que en un sistema social el primer sumando es despreciable y para  igual a 1, se 
tiene.  

Sorprendentemente hemos encontrado una relación similar a la desarrollada por Shannon (3) para 
explicar la teoría de la información.

Ciertamente, cuando la información devela la corrupción, la entropía del sistema crece abruptamente. 
De hecho, el secreto esconde la entropía social. El caso curioso es cuando se rompe ese secreto y los medios 
de comunicación dan a conocer la noticia a la sociedad la entropía crece exponencialmente, dando lugar a la 
toma de medidas que vayan en procura de su disminución. Eso es lo que se espera cuando la sociedad aún 
cultiva valores y cultura de honestidad. 
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Hasta este punto debemos ser conscientes de que la segunda ley de la termodinámica es más flexible que 
la primera y permite tomar prestada la energía durante un tiempo determinado o incluso el robo de energía, 
pero a costa del incremento de la entropía anómala. Como resultado, la corrupción termodinámicamente 
hablando, se puede afirmar que es el incremento anormal de la entropía del sistema donde se genera.

Discusión de Resultados

Recordemos el aumento de la entropía social en el Perú durante el período de Alberto Fujimori, quien 
controlaba todas las instituciones y los poderes del Estado, cuyo abyecto gobierno destruyó la conciencia 
social. El comentario concluyente es el hecho de que la entropía anormal superó la energía entrante y la 
información sobre la compra de votos llegó a los medios, posteriormente tuvo que escapar a Japón, donde 
de hecho nació.

El caso del Consejo Nacional de la Magistratura del Perú CNM puede caracterizarse como un sistema 
semicerrado en términos de socio-termodinámica. De hecho, sus integrantes eran conscientes de que 
formaban parte de un sistema autónomo, tenían el poder y todos compartían un pacto secreto para hacer 
cosas donde la entropía social aumentaba de forma anormal. En consecuencia, después de algunos años los 
CNM-audios llegaron a los medios públicos develando casos sórdidos de la administración de justicia en 
Perú.

Ahora mirando a la gente del CNM, utilizaron su poder en su propio beneficio olvidándose de la misión 
tutelar encomendada por el gobierno sobre una correcta administración de justicia. Así, lograron que tanto 
los malos políticos como los criminales se deshicieran de los brazos de la justicia. Ahora podemos explicar 
por qué muchos malos políticos y criminales no se enfrentaron seriamente al brazo de la justicia.

Conclusiones

1. Todo sistema social que carece de transparencia y no da cuenta de sus actos a los órganos de control 
o de fiscalización, genera incremento de entropía anormal, que más tarde o más temprano termina 
mostrando un caso de corrupción, una vez que la serie de acciones perpetradas son conocidas por la 
sociedad merced a los canales de información correspondientes. 

2. La entropía social de cualquier sistema social semicerrado aumentará con el tiempo, porque ningún 
sistema social semicerrado puede autorregularse. Eso es como esperar que un juez corrupto se auto 
juzgue.

3. Queda demostrado que las leyes de la termodinámica son aplicables a la sociedad y se cumplen de 
manera ineludible. En consecuencia, su debida aplicación al análisis social puede permitir una mejor 
gobernabilidad de los pueblos.
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Cero Papel en la Gestión Pública
(Zero Role in Public Management)

Angie Ramos – Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: El presente ensayo tiene como objetivo principal concientizar a los organismos públicos y la sociedad en relación al uso excesivo del papel en los procesos 
administrativos y de gestión que se desarrollan dentro de sus instalaciones, además de identificar las consecuencias negativas que genera en la destrucción del medio 
ambiente. 

Palabras clave: Responsabilidad social, gestión pública, medio ambiente, papel. 

Abstract: The main objective of this essay is to raise awareness among public bodies and society in relation to the excessive use of paper in the administrative and 
management processes that take place within its facilities, in addition to identifying the negative consequences that it generates in the destruction enviroment.

Keywords: Social responsibility, public management, environment, paper.

Desarrollo 

Aquellos que trabajan para el Estado, podrán constatar que existen un sinfín de problemas y contratiempos 
relacionados a la gestión, organización, presupuesto, entre otros; sin embargo, hay uno en particular, que 
a pesar de que pueda entenderse como de fácil solución, en la práctica no lo es tanto, me refiero, al uso 
indiscriminado de papel en el desarrollo de las actividades de la administración pública. En ese sentido, ¿por 
qué sería tan importante generar impacto en los funcionarios y servidores públicos respecto a este tema?; la 
respuesta es sencilla, porque mediante la implementación de un sistema que incentive el uso de cero papel 
en los quehaceres de las instituciones, se generaría una reducción en los presupuestos de las entidades, 
simplificaría el acceso de los administrados a los trámites y/o respuestas; y, sobre todo se reduciría los altos 
índices de impacto al medioambiente.

La solución de este problema involucra a todos los que conformamos parte de una Entidad; es decir, 
todos podemos contribuir desde el lugar en el que nos encontremos, sin importar el cargo o las funciones 
que tengamos bajo nuestra responsabilidad. Considero que con empatía, sensibilización e identificación 
con esta realidad podremos lograr un punto de partida; y de esa manera, coadyuvar a la consecución de un 
Estado ecoamigable y con responsabilidad ambiental.

Al respecto; en primer lugar, habrá que establecer si nuestro país cuenta con alguna legislación que 
ampare el cero papel en la Gestión Pública. En el marco de la modernización del Estado, se implementaron 
diversas normativas, siendo una de ellas, las siguientes: Decreto Supremo N° 004-2013-PCM-Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, Decreto Legislativo N° 1246-D.L. que aprueba 
diversas medidas de Simplificación Administrativa, Decreto Legislativo N° 1310-D.L. que aprueba medidas 
adicionales de Simplificación Administrativa, Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-
PCM/SEGDI-Aprueban Modelo de Gestión Documental en el marco del D.L. N° 1310 y Decreto Legislativo 
N° 1412-D.L. que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

Como podemos observar; no todos estos dispositivos legales, se encuentran estrictamente ligados al 
tema del Cero Papel en la Gestión Pública; a través de estos mecanismos se pretende conseguir celeridad, 
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reducir la burocracia en los trámites impulsados en la administración y/o de los servicios ofrecidos por el 
Estado. Sin embargo, podemos resaltar aquella norma que hace referencia a la gestión documentaria a través 
de un sistema digital que permita la interconexión de los sistemas de trámite entre las entidades públicas del 
Poder Ejecutivo; sin perjuicio de ello, todas aquellas entidades que no se encuentren dentro de ese sector, 
podrán adoptar las medidas respectivas para incorporar tal sistema a sus actividades.

Con la implementación de este sistema documentario digital, se busca lograr una mejor atención a la 
ciudadanía, priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos. Sobre este último punto, se enmarca el 
desarrollo del presente documento; debido a que, mediante el uso mínimo de papel en las actividades que 
se desarrollan en la Gestión Pública, podremos obtener como resultado un eficiente uso de los recursos del 
Estado; ya que la compra de papel implica la generación de un alto impacto tanto económico como ambiental.

Sin perjuicio de ello, pese a que la implementación de este sistema ha mitigado en alguna medida el uso 
excesivo de papel, éste no ha logrado las consecuencias que se esperaban tras su creación; toda vez que, a la 
fecha no todas las entidades lo aplican y no todos los funcionarios y servidores públicos hemos internalizado 
su uso como parte de nuestras funciones. Entonces, teniendo en cuenta el desarrollo de este nuevo sistema 
¿por qué es que hasta la fecha no se ha generado el impacto necesario para la disminución del uso del papel 
en la administración pública?

Esto se debe (principalmente) a que no nos desprendemos de las viejas costumbres o al mal uso de 
la burocracia, un clásico ejemplo es, cuando en nuestros centros de trabajo, emitimos algún informe o 
respondemos algún requerimiento del administrado, este proyecto de respuesta impreso ha de ser 
supervisado por diversas instancias; es decir, por el jefe inmediato, el jefe del departamento, el director de la 
unidad, etcétera, en ese ínterin, cada uno de ellos hará sus observaciones y acotaciones, lo que evidentemente, 
hará que esta primera versión se multiplique por otras tantas generando un uso innecesario de papel. Al 
respecto, para conseguir ese gran cambio, el Estado debería de considerar la posibilidad de implementar 
una política pública que materialice el concepto de cero papel en la gestión pública, ya que, es evidente que 
pese a las buenas intenciones de campañas de reciclaje y sensibilización en las oficinas del Estado, no se han 
conseguido los efectos esperados.

En relación a lo indicado previamente, el excongresista Carlos Domínguez Herrera del partido político 
“Fuerza Popular” presentó el proyecto de ley N°4029/2018-CR, el mismo que busca reducir y sustituir de 
manera progresiva el uso de papel en las instituciones públicas, a través del empleo de servicios digitales que 
forman parte del modelo de Gobierno Digital, con la finalidad de generar beneficios económicos y reducir 
los impactos ambientales. En el referido proyecto de ley, se pone de manifiesto estadísticas que reflejan la 
realidad del uso excesivo de papel, impresoras y accesorios, lo cual se ve reflejado en el presupuesto nacional; 
asimismo, habrá que tener en cuenta que no solo se trata del papel como tal, sino también, de todos aquellos 
materiales que se relacionan con su uso, lo que evidentemente, genera un gasto adicional y por supuesto un 
mayor índice de contaminación. De acuerdo a lo indicado por Domínguez (2019), el monto que se asignó 
para el ejercicio del 2017, para la compra de papel, impresoras consumibles, repuestos, accesorios de oficina 
y de impresión, ascendió a la suma de 386,700.00 soles, cantidad que seguramente, no ha de variar mucho 
año tras año, poniendo sobre la mesa, el fuerte presupuesto que el Estado otorga de manera constante para 
la adquisición de estos bienes.
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Así también, según lo señalado por Cortés (2012), si redujéramos el consumo de papel en 40% al año, 
esto representaría un ahorro de entre 15% y 20% en costos operativos, principalmente en el uso de equipos 
de impresoras. Actualmente, la práctica más común para controlar el gasto de papel es la impresión dúplex, 
pero el promedio de este hábito en las empresas bordea el 8%, cuando debería ser un 30% del consumo total 
de este recurso.

De igual forma, Cortés (2012) explicó que una manera más eficiente de convertir una oficina en un 
entorno más amigable para la conservación del medioambiente es planificar la digitalización de documentos 
físicos. También señaló que, aunque es fácil anunciar la adaptación de prácticas ecológicas, “tiene que haber 
un despliegue que involucre a todos los trabajadores” a tomar conciencia sobre los beneficios globales de 
estas políticas. Siguiendo esa orden de ideas, desde mi perspectiva, lograr que los trabajadores internalicen 
la política de cero papel, sigue siendo bastante complicado de conseguir; toda vez que, no todos desarrollan 
el mismo nivel de identificación con la problemática y no todos tienen la misma apertura al cambio. Para 
lograr el resultado esperado, será necesario aplicar una campaña más agresiva, la cual permita que los 
trabajadores, administrados, se familiaricen con los grandes beneficios que esta política podría ocasionar 
siempre y cuando sea aplicada de la manera más eficiente.

Para lograr ello, ¿qué es lo que se viene gestionando en las instituciones públicas en relación a este tema? 
De acuerdo a lo que fuera señalado en el artículo de (Línea Verde, 2018), el uso de papel y cartón constituye 
hasta el 90% de los residuos generados en las oficinas; siendo esto así, será indispensable fijar algunas 
condiciones que coadyuven a obtener grandes mejoras en la intención de aplicar esta nueva política. 

Para lograr ello, sería bueno, que las instituciones manifiesten su compromiso; en ese sentido, una 
propuesta que se podría establecer, sería que los trabajadores firmen declaraciones juradas, mediante las 
cuales se comprometan a ejecutar aquellas actividades que permitan la reducción del uso de papel; o en 
su defecto, que se formulen directivas que establezcan las condiciones y ciertas metas, que deberán de ser 
cumplidas por las diversas oficinas.

Otra opción sería, utilizar papel 100% reciclado preferentemente o que contenga la mayor fracción 
posible de fibras recicladas; que esté fabricado con fibras procedentes de papel postconsumo (papel que ha 
sido usado) y si esto no es posible, entonces con fibras procedentes de papel pre consumo (papel compuesto 
de restos de recortes de imprentas que no ha sido usado); y que el papel reciclado no haya sido blanqueado 
con cloro, esto es, papel totalmente libre de cloro (Línea Verde, 2018). Esto se puede asegurar adquiriendo 
papel con el certificado Ángel Azul que garantiza estas cualidades, la cual viene siendo una certificación 
alemana que se brinda a aquellos productos o servicios respetuosos con el medio ambiente. Ahora bien, será 
importante que las jefaturas midan el uso de papel, mediante este mecanismo se podrá identificar de manera 
fehaciente la cantidad de papel que se consume en una oficina lo que permitirá obtener información útil para 
promover la adopción de medidas de ahorro de papel, como la cantidad consumida en cada departamento, 
el costo y dónde es más fácil o prioritario intervenir. Para ello, se deberá contabilizar todo el flujo de papel; 
es decir, hacer un inventario de aquel que ingresa a una oficina, el que se almacena en los archivos y el que 
sale de las mismas, lo que se materializa en las respuestas hacia las solicitudes de los administrados, entre 
otros. Teniendo clara estas cantidades, se logrará determinar qué mejoras se pueden realizar, explicar estas 
al resto de miembros de la entidad y comprobar si se están consiguiendo los objetivos de ahorro y reciclaje 
de papel que se hayan propuesto las instituciones en sus compromisos o directivas.
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También, será pertinente establecer los costos que acarrea el consumo de papel, el cual incluye costos 
de compra, de almacenamiento en la oficina y de su utilización; como por ejemplo, los costos producto 
de las fotocopias y las impresiones. Conociendo esta suma se podrá tener una estimación de los costos 
mínimos del uso de papel; para ello, la colaboración del departamento de administración o logística de la 
entidad será fundamental para realizar este diagnóstico. Además, los jefes de área podrían designar a un 
responsable de llevar la cuenta y que controle las cantidades de hojas que se utilicen en la oficina, mediante 
un registro o inventario. Sería bueno que el encargado cuente con ciertas condiciones de líder, para que de 
esa forma pueda motivar a sus demás compañeros a ser parte de la política de cero papel. Esta persona puede 
recoger datos mensuales, con lo que se puede medir y mostrar al resto de la oficina el progreso del ahorro 
o caso contrario el consumo excesivo; y de esa manera aplicar las medidas correctivas oportunamente que 
permitan cumplir con el objetivo trazado. 

Otro punto interesante que las entidades deberán de considerar, estará relacionado al tipo de papel 
adquirido, que será destinado para el uso de fotocopias, el cual en el mejor de los casos, deberá de ser reciclado 
y de buena calidad, para de esa manera evitar problemas de atasco, que generará problemas de averías 
con la propia máquina fotocopiadora y por supuesto, propiciaría a seguir consumiendo papel de manera 
innecesaria. A propósito de las máquinas fotocopiadoras, estas deberán de ser sometidas periódicamente 
a mantenimiento, a fin de corregir algún inconveniente en su correcto funcionamiento, a través de este 
mecanismo, también se contribuiría a la reducción efectiva del consumo de papel en las oficinas.

En otro extremo, las instituciones deberán de impulsar el desarrollo o la implementación de soportes 
digitales, que les permita viabilizar su comunicación interna y/o externa  mediante el uso de la intranet, de 
los correos institucionales. A la fecha, existen numerosas oficinas que no capacitan a su personal en el uso 
de estas nuevas formas de interacción con las demás áreas. Sería muy productivo, que estas nuevas formas 
de interrelación sean aprovechadas por todos los trabajadores, de esa manera indudablemente, se lograría 
un gran avance en la reducción progresiva del uso de papel en la gestión pública. 

La tecnología deberá ser nuestra principal aliada, según lo indicó Bonilla, Almanza y Cruz (2011), otra 
buena práctica para el éxito de esta política, será que las entidades promuevan el uso de la firma digital, 
lograr a través de su aplicación que muchos más documentos sean atendidos bajo esta modalidad, lo que 
evidentemente reduciría el uso del papel. Para ello, también será indispensable que se capacite a los usuarios 
de este sistema y conseguir con ello que repliquen esto a sus áreas o centros de labores. Otro aporte, es 
incentivar la utilización del scanner, a través de este medio se disminuiría el uso de las fotocopias, otra vez, 
el correcto uso de la tecnología puede ayudar en gran medida a lograr el compromiso de la política de cero 
papel en las oficinas.

Sin duda, más allá de las buenas intenciones que se considere a bien poner en práctica a nivel institucional 
para alcanzar los resultados esperados, la primera medida que se ha de cultivar, es aquella relacionada a 
generar un compromiso genuino por parte de los trabajadores y funcionarios; es decir, que sea claro para 
ellos que con la aplicación progresiva de las medidas relacionadas a la optimización de uso de papel, estarían 
contribuyendo de gran manera al cuidado del medioambiente.

Según lo establecido por Velandia (2014), las políticas de cero papel puestas de manifiesto en las oficinas 
representa una fuente de buenas costumbres a todo nivel; toda vez que, el aporte ambiental sería favorable, 



621

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

en razón a que se disminuiría la tala indiscriminada de árboles, los mismos que son denominados como los 
pulmones de la tierra, he ahí su gran importancia para la humanidad.

No podemos ignorar que nuestro planeta se encuentra en una etapa de alto riesgo ambiental que, 
desafortunadamente, nosotros mismos hemos ocasionado. Hemos conducido nuestras actividades 
rutinarias, sin pensar en que los recursos naturales tienen un límite y su explotación constante está 
produciendo terribles consecuencias para la sociedad. No cabe duda que estos problemas son producidos 
por la acción humana especialmente en las últimas décadas donde la tala de bosques y la deforestación se 
están haciendo sin ningún control en algunas zonas del mundo. En el mundo cada año se talan 15 millones de 
árboles y la devolución al planeta no llega a los 3 millones. Estas cifras permiten reflexionar claramente que 
estamos acabando nuestro planeta, que estamos deteriorando nuestra casa, la casa de nuestros hijos, nietos 
y todas las generaciones que vienen delante. Es triste saber cómo de manera indiscriminada terminamos 
obteniendo ganancias económicas personales y empresariales y no nos damos cuenta que a futuro estos 
recursos limitados nos van a cobrar con los diferentes efectos naturales que no perdonan (Velandia, 2014).

Es de suma importancia que tanto las instituciones públicas como privadas, tengan claro que es posible 
construir una forma diferente de trabajar, que la gente tome conciencia de las buenas prácticas que debemos 
de adoptar, para reducir el consumo de papel y consecuentemente preservar nuestro hogar. Esto lo podemos 
conseguir a través de campañas de sensibilización en las que participen todos los actores. Si efectivamente 
todos nos involucramos con el tema, si lo hacemos parte de nuestro estilo de vida, se podrán conseguir 
grandes cambios. Está en nuestras manos ayudar a que esta política de cero papel en la gestión pública 
cumpla su cometido y de esa manera aportar a la grandes causas de responsabilidad social, las mismas a 
las que deberíamos de poner en práctica de manera constante, para de cierta forma, retribuir de manera 
positiva lo que nos proporciona la vida y este planeta.
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Resumen: Mediante la metodología de estimación con modelos input-output para el Perú se evidencia la exportación de 6 121hm3/año de agua virtual e 
importación de 11 700 hm3/año de agua virtual. La disponibilidad hídrica natural de Perú es de 2 026 215 hm3/anual en las vertientes del Pacifico, Atlántico y 
Lago Titicaca. Por otro lado, existen 40 países de un total de 180 países con “stress hídrico” menor que 1700 m3/hab/año con los que se puede comercializar 
el agua virtual. De acuerdo con las evidencias de la etapa de estimaciones del agua virtual, se propone el “Trueque Internacional del Agua Virtual” como 
intercambio de alimentos de parte de Perú y países con Stress Hídrico y alto PBI que pudieran aportar con tecnología, investigación, capacitación de 
profesionales y otras necesidades. Se plantea ampliar los mercados de venta de productos agropecuarios peruanos bajo el concepto del “Comercio de Agua 
Virtual”. Se sustenta el “agua virtual” involucrado en torno a las políticas agrícolas y políticas públicas, en la “seguridad alimentaria” del país exportador y 
del país importador. Se desarrolla la “Negociación del Agua Virtual” involucrando a los importadores y exportadores de productos agrarios, junta de usuarios, 
autoridades locales de agua, sectores gubernamentales relacionados al recurso hídrico y medio ambiente, se sustenta y concluye la investigación con el agua 
virtual aporte sostenible del Perú.

Palabras clave: Comercio internacional, Agua virtual, Sostenible.

Abstract: Through the estimation methodology with input-output models for Peru, the export of 6,121hm3 / year of virtual water and import of 11,700 hm3 / 
year of virtual water is evidenced. The natural water availability of Peru is 2 026 215 hm3 / year on the slopes of the Pacific, Atlantic and Lake Titicaca. On the 
other hand, there are 40 countries out of a total of 180 countries with “water stress” less than 1700 m3 / inhab / year with which virtual water can be marketed. 
According to the evidence from the virtual water estimation stage, the “International Virtual Water Barter” is proposed as an exchange of food from Peru and 
countries with Water Stress and high GDP that could contribute with technology, research, training of professionals and other needs. It is proposed to expand 
the markets for the sale of Peruvian agricultural products under the concept of “Virtual Water Trade.” The “virtual water” involved in agricultural policies and 
public policies is sustained, in the “food security” of the exporting country and the importing country. The “Virtual Water Negotiation” is developed, involving 
importers and exporters of agricultural products, the board of users, local water authorities, government sectors related to water resources and the environment, 
the investigation is sustained and concluded with virtual water, sustainable contribution From Peru.

Keywords: International trade, Virtual water, Sustainable.

Introducción

Actualmente los problemas de “escasez de agua” conlleva analizar y estudiar sus repercusiones a nivel 
local y global en un momento en el cual la mayoría de los ecosistemas de los países desarrollados sufren 
un grave deterioro, los países buscan una mejor gestión de los recursos hídricos, gestión que en muchas 
ocasiones es conflictiva, ya que no se trata únicamente de la transferencia de agua de un país a otro, sino 
de la externalización de impactos ambientales, económicos y sociales, motivados de forma especial por 
intereses políticos y económicos.  La escasez de agua afecta ya a todos los continentes, cerca de 1.200 
millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial vive en áreas de escasez física de agua, 
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mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de un cuarto de la 
población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de la 
infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos (WWAP, 2019).

El Perú se encuentra entre los diez países con mayores reservas de agua en el mundo, si se considera su 
potencial de agua superficial y subterránea. Sin embargo, es un país de diferencias hidrológicas extremas. La 
vertiente del Atlántico, que representa más del 70 % del territorio peruano, recibe altos niveles anuales de 
precipitación y abundantes recursos hídricos disponibles para su uso, cerca del 98 % del agua disponible en el 
Perú), sin embargo, cuenta con una baja densidad poblacional y un escaso desarrollo industrial (ANA,2015). 

En el Perú especialmente en las regiones de costa y sierra viene siendo cada vez más crítico la disponibilidad 
y el tratamiento del agua, y es importante conocer cómo se da el balance de agua virtual en los productos de 
importación y exportación agrarios, a fin de poder incorporar estrategias y políticas de estado coherentes. 
La transferencia de agua virtual en forma de comercio de productos agrarios se puede utilizar como un 
instrumento estratégico para aumentar la disponibilidad de agua en regiones con escasez de este recurso o 
para reorientar los tipos de cultivo a priorizar en dichas regiones.

De acuerdo con lo expuesto, es necesario tomar acciones estratégicas relacionadas con políticas públicas, 
para implementar los mercados de venta de productos agropecuarios peruanos bajo el concepto del 
“Comercio de Agua Virtual”. Asimismo, la evaluación de la huella hídrica del país contribuye a mejorar la 
planificación de la gestión de los recursos hídricos; presenta al Estado, al sector privado y a la sociedad en 
general una nueva visión sobre cómo están utilizando el agua dulce disponible para atender las necesidades 
de las poblaciones (ANA, 2015).

Métodos

Chapagain y Hoekstra (2004), plantea la determinación de la huella hídrica, iniciándose con la obtención 
de los registros climáticos para determinar la evapotranspiración de referencia (potencial), asimismo, se 
deberá de considerar los parámetros de los cultivos considerados como el coeficiente de cultivo esto se 
puede obtener del manual de la FAO, para luego determinar la evapotranspiración del cultivo (real) por el 
método seleccionado, se sugiere el uso de CropWat, para la determinación del requerimiento de agua del 
cultivo (RAC) del cultivo elegido, este valor puede ser ajustado por unidad de superficie frente a cambios en 
rendimientos productivos, con este resultado y el rendimiento del cultivo se determinarán el agua virtual 
contenida en el cultivo (V), y este resultado con la producción total del cultivo se estará determinando el 
total de agua usada por el cultivo, al mismo que se le denomina la huella hídrica agrícola (HHA), este mismo 
procedimiento también lo plantean Allan (2003) y Zhuo et al. (2014). 

La metodología consideró un modelo de sistema con variables de entrada (input) y de salida (output); 
siendo los de entrada aquellos que directamente se toman como datos y la variable de salida es el resultado 
de la huella hídrica y el algoritmo viene a ser el conjunto de ecuaciones o funciones de transferencia que 
transforman las variables de entrada en variable de salida (detalle figura 1).
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Figura 1: Modelo de sistema input - output

Fuente: Propia de los autores, 2020.

Variables de entrada: Evapotranspiración de referencia (ETo), coeficiente de cultivo (Kc), superficie de terreno 
(ST), rendimiento de cultivo (RC) y comercialización del cultivo (Ej). 

Algoritmo: Evapotranspiración del cultivo (ETc = Kc x ETo), requerimiento de agua del cultivo (RAC = ETc x 
ST), contenido de agua virtual (V = RAC/RC) y contenido de agua virtual del producto (Vj = V).

Variable de Salida: Agua virtual transferida en productos agrícolas (AVt = Vj x Ej) que viene a ser huella 
hídrica agrícola.

Asimismo, en el detalle metodológico la investigación consideró el desarrollo de los siguientes criterios:

 − Se analizó bibliografía referente al “agua virtual” y/o “huella hídrica”, sus potencialidades y el uso que 
realizan los países para la transacción del comercio internacional de productos agropecuarios.

 − Se analizó las potencialidades de los recursos naturales del país y las fuentes de agua que existen en la 
cuenca del Pacifico y el Atlántico.   

 − Se analizó los principales productos agrarios en el Perú respecto a la exportación e importación.

 − Se analizó la cantidad aproximada de agua virtual que el Perú realiza en un periodo de 5 años respecto 
a los principales productos agrarios en el Perú.

 − Se analizó las posibles transacciones comerciales de agua virtual, que se pudieran realizar con países 
que posean déficit hídrico, así como también las bondades que estas puedan generar.

 − Se analizó el agua disponible por persona y año (m3/ persona-año) de 180 países del mundo, con los 
cuales se puede realizar la gestión del agua virtual a nivel internacional.

 
 
 
 Input-output 

output input 

feedback 

algorithm 
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Resultados

La circulación de agua virtual ha aumentado con las exportaciones de los países agrícolas durante 40 
años, se estima que el 15 % del agua utilizada en el mundo se destina a la exportación en forma de agua 
virtual (Hoekstra y Hung, 2002). El 67 % de la circulación de agua virtual está relacionada con el comercio 
internacional de diversos cultivos.

El sector agricultura a nivel mundial es el primer sector económico en cuanto al uso de agua, el 
intercambio de productos agrícolas constituye el elemento principal del comercio del agua virtual. En los 
últimos cincuenta años, en particular, la agricultura y el regadío mecanizados y con insumos intensivos han 
contribuido al rápido aumento de la productividad. La producción agrícola mundial ha crecido de 2,5 a 3 
veces más en este período, mientras que la superficie cultivada ha aumentado solo un 12 %. Más del 40 % del 
aumento de la producción alimentaria proviene de las zonas de regadío, que han duplicado su superficie. La 
agricultura utiliza actualmente un 11 % de la superficie de las tierras del mundo para la producción agrícola, 
y representa el 70 % de toda el agua extraída de acuíferos, corrientes fluviales y lagos (FAO, 2011).

Con relación a estudios recientes en el Perú se exporta 5 162 hm3/año de agua virtual agraria nacional y 
se importa 9 411 hm3/año, periodo 2001-2010 (Huayanay, 2013). Asimismo, según la Autoridad del Agua - 
ANA (2015) el Perú exporta 5040hm3/año de agua virtual agraria nacional y realiza la importación de agua 
virtual equivalente a 10 762,00 hm3/año, calculado para el periodo 2008-2012. 

En la presente investigación como resultados de la metodología aplicada con relación al agua virtual el 
Perú exporta un equivalente a 6 121 hm3/año de agua virtual agraria nacional y se importa el equivalente a 
11 700 hm3/año, calculado para el periodo 2014-2018. De los cultivos producidos actualmente en el Perú, 
en la Tabla 1 se muestra los productos seleccionados para el análisis de huella hídrica entre los cultivos que 
tienen mayor huella es el café. Asimismo, se muestran los productos de importación. 

Tabla 1: Productos agropecuarios seleccionados para análisis de huella hídrica agropecuaria

Objetivo Producto 
1. Importación Maíz amiláceo duro, Soya, Trigo, Algodón
2. Exportación Alcachofa, Espárrago, Uva, Quinua, Palta, Café

Fuente: Propia de los autores, 2020.

El Perú importa más productos agrícolas de los que exporta, la huella hídrica de las exportaciones 
agrícolas es aproximadamente la mitad de la huella hídrica de las importaciones agrícolas para el periodo 
2014-2018, lo que implica que el Perú es un importador neto de agua virtual y, por lo tanto, depende de 
recursos hídricos externos para satisfacer sus necesidades de consumo (Tabla 2).

Con la excepción de la fibra de algodón, los productos importados por el Perú tienen un valor económico 
relativamente bajo, a diferencia de los productos exportados que son de alto valor económico (ANA, 2015)

Analizando el balance comercial de huella hídrica actual del Perú es de carácter práctico, ya que otorga 
indirectamente valor a los escasos recursos de agua azul (extraída de una fuente natural, superficial o 
subterránea, que en ocasiones requiere instalaciones de almacenamiento y de distribución para ser entregada 
a los usuarios, por lo que su suministro tiene un costo) necesarios para la producción agrícola (ANA, 2015).
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En la tabla 2 se aprecia los volúmenes de huella hídrica de importación y exportación. Esta información 
nos muestra al Perú como un país importador de agua más que exportador, en materia de comercio 
internacional (exportaciones e importaciones).

Tabla 2: Huella Hídrica de principales productos agropecuarios del Perú  

Huella hídrica (HH) agropecuaria nacional 
(hm3/año) HH total

Huella hídrica de Importación 11 700
Huella hídrica de Exportación 6 121

Fuente: Propia de los autores, 2020.

Discusión

A nivel del territorio peruano la oferta o disponibilidad hídrica superficial es de 2 046 287 hm3/año (Vertiente 
Pacifico, Atlántico y Lago Titicaca), la actual demanda o requerimiento hídrico total es de 20 072 hm3/año 
(Vertiente Pacifico, Atlántico y Lago Titicaca), lo cual indica la carencia del manejo del agua con visión 
exportadora de “Agua Virtual” (INEI, 2012).

Con 2 046 287 hm3/año de oferta o disponibilidad hídrica podemos irrigar más 1 221 972 ha en la 
vertiente del Pacifico parte de Costa y Sierra del Perú, asimismo, se puede regar 70 327 306 ha en la vertiente 
del Atlántico para usos en ganadería, pastos, protección de biodiversidad y 710 130 ha de tierra agrícolas en 
la zona del altiplano. 

Asimismo, Perú puede atender el mercado internacional donde el stress hídrico se encuentre dentro del 
rango de clasificación de países del orbe mundial debajo del rango de 1700 m3/hab/año como referencia 
existen 40 países de un total de 180 con “stress hídrico” con dichos países se podrá “Comercializar el Agua 
Virtual” (FAO, 2018).

De acuerdo con las evidencias de la etapa de estimaciones del agua virtual, se propone el “Trueque 
Internacional del Agua Virtual” como intercambio de alimentos de parte de Perú y países con Stress 
Hídrico y alto PBI que pudieran aportar con tecnología, investigación, capacitación de profesionales y otras 
necesidades. 

Se plantea ampliar los mercados de venta de productos agropecuarios peruanos bajo el concepto del 
“Comercio de Agua Virtual”. Se sustenta el “agua virtual” involucrado en torno a las políticas agrícolas y 
políticas públicas, en la “seguridad alimentaria” del país exportador y del país importador. 

Se sugiere implementar la “Negociación del Agua Virtual” involucrando a los importadores y exportadores 
de productos agrarios, junta de usuarios, autoridades locales de agua, sectores gubernamentales relacionados 
al recurso hídrico y medio ambiente, se sustenta y concluye la investigación con el agua virtual aporte 
sostenible del Perú.



629

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Conclusiones

En la presente investigación como resultados de la metodología aplicada con relación al agua virtual el Perú 
exporta un equivalente a 6 121 hm3/año de agua virtual agraria nacional y se importa el equivalente a 11 700 
hm3/año, calculado para el periodo 2014-2018.

El Perú importa más productos agrícolas de los que exporta, la huella hídrica de las exportaciones 
agrícolas es aproximadamente la mitad de la huella hídrica de las importaciones agrícolas para el periodo 
2014-2018, lo que implica que el Perú es un importador neto de agua virtual.

El comercio agrícola mundial es una gigantesca transferencia de agua virtual, en donde desde países que 
poseen mayor oferta hídrica transfieren agua virtual a países con déficit hídrico que se encuentran debajo 
del rango de 1700 m3/hab/año; según lo mencionado se evidenció que existen 40 países con “stress hídrico”, 
con dichos países se podrá “Comercializar el Agua Virtual”.

Para competir dentro de los mercados internacionales es necesario conocer la problemática nacional del 
país y con ello impulsar la gestión del agua virtual dentro del comercio internacional.

La agricultura es el primer sector económico en uso de agua, el intercambio de productos agrícolas 
constituye el elemento principal del “comercio del agua virtual” a nivel Nacional e Internacional.

Se dispone de 2´026,215 hm3/año de oferta hídrica en el territorio peruano, para conservar ecosistemas 
acuáticos y para comercialización de agua virtual.

Para fortalecer la gestión del agua virtual se debe realizar capacitación a los directivos de los sectores 
agrícolas del país, junta de usuarios y autoridades locales de agua, para concientizar el concepto y la 
operatividad a nivel nacional e internacional sobre las bondades del “Agua Virtual” y sus múltiples beneficios.

Perú puede ampliar los mercados de venta de cultivos a los países a los que pueda exportar cultivos con 
gran demanda hídrica. Actualmente exporta a 15 países e importa de más de 10 países. 

Exportar “agua virtual” a través de productos agropecuarios a 40 países con rangos menores a 1700 
m3/hab/año entre ellos tenemos países asiáticos (12) y africanos. (09). Del grupo podemos citar países 
representativos con PBI elevados y stress hídrico como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia 
Saudita, Singapur, Jordania, Yemen, Israel, Omán, Chipre, Líbano y República de Corea.

Perú con la capacidad disponible de recursos hídricos en la Cuenca del Atlántico puede generar ayuda 
humanitaria a los países que se ven afectados por la escasez de alimentos (África Países Pobres) y dentro de 
los acuerdos internacionales ya que el agua es un “Bien Común”.

El concepto de agua virtual debería estar involucrado en torno a las políticas agrícolas, la “seguridad 
alimentaria” del país exportador y del país importador.
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Cómo las TIC Pueden Ser el Punto  
de Quiebre para Salir de la Pobreza  

y la Desigualdad
(How ICTs Can be the Turning Point to Get out of Poverty and Inequality)

Antonio Napoleón Rojas Callupe - Universidad San Ignacio de Loyola 

Resumen: Erradicar la pobreza es el primero de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible; un compromiso mundial en la era de la Información hacia la 
sociedad del conocimiento. Entonces ¿pueden las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) jugar un rol central en la reducción global de pobreza 
como herramientas de desarrollo social? En el presente ensayo se hará una reflexión sobre algunos factores que intervienen en el papel de las TIC dentro de la 
dinámica de la sociedad. 

Palabras clave: Responsabilidad social, tic, pobreza, desigualdad, desarrollo.  

Abstract: Eradicating poverty is the first of the Sustainable Development Goals; a global commitment in the information age towards the knowledge society. So, 
can Information and Communication Technologies (ICT) play a central role in global poverty reduction as tools for social development? In this essay a reflection 
will be made on some factors that intervene in the role of ICT within the dynamics of society.

Keywords: Social responsibility, ICT, poverty, inequality, development.

Desarrollo

Somos un país que carece de servicios públicos de calidad, ¿por qué? nos preguntamos, si durante dos décadas 
el Perú ha tenido un crecimiento económico notable, comparado con muchos otros países de Latinoamérica, 
esto ha permitido que muchas familias peruanas puedan gozar de esa bonanza económica, crecimiento del 
empleo, reducción de la pobreza extrema, la reactivación del turismo interno, el cual permitió que muchas 
familias incursionaran en el negocio del turismo, convirtiendo sus casas en pequeños hospedajes y así 
generar sus propios ingresos, realizaciones de mega eventos en las ciudades principales del nuestro Perú, 
la cadena comercial de tiendas por departamentos inauguraron locales nuevos en todos los rincones del 
país, la sociedad en su conjunto disfrutaba con alegría de que nuestra selección peruana después de 36 años 
volviera a un certamen mundial,  fuimos de alguna manera felices. Sin embargo, hay sectores que el Estado 
aún no atiende, esos sectores están en una situación de extrema pobreza y ellos se encuentran ubicados en 
todo el territorio nacional, desde las pequeñas aldeas, comunidades campesinas y centros poblados.

El Estado tiene el compromiso y el deber de mejorar los servicios públicos que demanda la población. 
Entre estos servicios están, salud, educación, alimentos de calidad, viviendas dignas, y un transporte que les 
permita conectar con todos los lugares del país, estos servicios deben permitir a las familias lograr el bienestar 
integral en la sociedad, tener las oportunidades que le permitan desarrollarse y encontrar la felicidad que 
elevará la calidad de vida de cada uno de ellos. En esa perspectiva, el Estado a través de los gobiernos 
regionales y locales, debe desarrollar proyectos y utilizar las herramientas tecnológicas y de comunicación, 
para revertir la situación de pobreza en que viven miles de personas olvidadas por muchos años.



633

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

En todos los niveles de la sociedad las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han tenido 
un resultado efectivo, desde el ordenamiento de la información, hasta la automatización de los principales 
procesos administrativos y operativos, en las áreas como, educación, finanzas, medicina, ingeniería y en las 
actividades que están relacionadas con los negocios, a estos cambios no están ajenos las instituciones públicas 
y privadas, ellos han aplicado en buena cuenta muchos cambios en los diferentes procesos operativos y 
administrativos, que han permitido que muchos de los servicios que ofrecen al ciudadano les genere un 
valor adicional (Cuberos et al., 2019).

La condición actual de la sociedad del conocimiento exige a los gobiernos de cada país y específicamente 
a las instituciones educativas hacer esfuerzos para que su población sea eficiente en el manejo de las 
herramientas tecnológicas e informacionales. En consecuencia, es urgente diseñar y poner en marcha 
propuestas pedagógicas que fortalezcan las competencias básicas para el manejo de las TIC.

Los resultados de una investigación que se adelantó en el municipio de Nimaima, en Cundinamarca 
(Colombia), con la que se pretendió fortalecer las competencias en el manejo de las herramientas tecnológicas 
e informacionales en niños que asisten a las escuelas y que, para el caso, tienen antecedentes de victimización 
por el fenómeno de la guerra (Bautista Díaz et al., 2019).

Muchos países en Latinoamérica han venido desarrollando políticas públicas enfocadas a la integración 
y desarrollo de estas pequeñas comunidades como son; localidades campesinas y/o caseríos, tal es el caso 
de Colombia, que luego de muchos años de guerrilla, muchas zonas quedaron devastadas por el terror. 
Ahora con el paso de los años, las nuevas administraciones han visto la necesidad de recuperar esas zonas 
que son habitadas por personas con escasos recursos económicos y pocas oportunidades de desarrollo, 
estas experiencias con resultados muy favorables permitieron que muchos niños vuelvan por el camino 
del aprendizaje y conocimiento, el uso de las TIC les permitió nuevamente reinsertarse en los programas 
educativos como parte de la política del Estado de Colombia.

Como supuesto de estas reflexiones, se sostiene aquí que los procesos de apropiación de los recursos 
digitales han modificado las prácticas culturales de los jóvenes que ahora actúan en una nueva dimensión 
espacio temporal. Tal manejo de espacio y tiempo repercute en las principales actividades sociales juveniles: 
trabajo, educación, entretenimiento, relaciones y, por lo tanto, en sus condiciones de vida y en la construcción 
de su identidad. Estas transformaciones trajeron como consecuencia una profundización de las diferencias 
existentes con respecto a sus mayores, por un lado, y, por otro, insertaron en la juventud un nuevo tipo de 
exclusiones que viene a sumarse a otras ya existentes (“Jóvenes, Migraciones Digitales y Brecha Tecnológica,” 
2010).

El Estado en su conjunto tiene una ardua tarea en atender a los jóvenes ávidos de aprender y seguir 
innovando, facilitarles el acceso a las herramientas tecnológicas, para que de esta manera puedan ser útiles a 
la sociedad, primero dentro de su localidad y posteriormente dejar ese espacio para las nuevas generaciones. 
La firma de convenios, o las alianzas estratégicas con el sector privado, permitirán al Estado llegar a través de 
las empresas de telecomunicaciones a los pueblos que hoy en día aún no cuentan con este tipo de servicios, 
de esta manera se reduciría esa brecha digital que hay entre lo urbano y lo rural.
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Las TIC, han permitido innovar significativamente los procesos de desarrollo en el quehacer cotidiano, y 
la de compartir información y conocimiento, de esta manera invade a la sociedad en su conjunto, asimismo 
sus implicancias en las políticas públicas de las administraciones gubernamentales. Es imperativo tener 
respuestas claras a reclamos de la población, con la mirada de tener una sociedad en red, además de poder 
aprovecharlas en el campo de la educación, en lo económico, de esta manera, obtendremos resultados 
beneficiosos para la población en general (Hawinkel, 2015).

Dentro de este marco, (Muñoz Flores, 2010), nos dice, vivimos en un mundo moderno coyuntural, en 
que las TIC están realizando y cambiando la vida de las personas en el mundo, y América Latina no es 
la excepción, su cultura, su gente y su geografía, la convierte en un potencial candidato para realizar la 
introducción a mayor escala de estas TIC, aprovechando que existen zonas y lugares con pocas o casi nulas 
para el acceso a la modernidad, estas herramientas serían de gran utilidad, permitiendo de esta manera una 
gran red de ambientes virtuales de aprendizajes que beneficiarían a millones de familias en América del Sur. 

Estando a puertas del Bicentenario en nuestro país, es necesario que desde el Estado impulsen con mayor 
convencimiento que esta será un arma poderosa de integración y desarrollo para todos los pueblos y zonas 
alejadas del territorio nacional, los inventos tecnológicos avanzan a pasos agigantados, desde ya los espacios 
virtuales ya se viven hoy en día, más aún con la crisis sanitaria mundial es prioridad darle mayor relevancia 
a las TIC. 

En esa misma línea (Flórez Buitrago et al., 2016), nos dice, las TIC se ven relacionadas con el concepto 
de inclusión social, ya que proveen herramientas digitales que permiten la creación de nuevos ambientes de 
enseñanza aprendizaje, de escenarios de enriquecimiento y participación social, en los que los ciudadanos 
pueden adoptar una postura democrática y reflexiva frente a una sociedad con necesidades que se instauran 
en paradigmas de segregación social y exclusión social.

De este modo, no cabe duda, que tanto la equidad y el respeto a la desigualdad, la exclusión de las 
etiquetas, el acceso por igual a todos, el ser tratados con los mismos derechos que la mayoría como personas 
importantes en la sociedad, hacen que las TIC sean parte de este proceso de cambio en la sociedad, 
todavía hay poblaciones minoritarias y estas no han sido consideradas, como por ejemplo; los indígenas, 
afrodescendientes, personas con discapacidad, así como aquellas poblaciones afectadas por las guerrillas 
(Caso de Colombia).

Las TIC no solo prestan apoyo en la atención a la enfermedad y la discapacidad, sino que cada vez 
más ofrecen alternativas para el mantenimiento de la capacidad funcional y cognitiva de las personas a 
medida que envejecen. En este contexto resulta imprescindible disponer de un modelo conceptual que 
permita comprender cuál es la contribución que las TIC proporcionan al envejecimiento saludable. Este 
modelo conceptual será útil para el diseño de las soluciones tecnológicas que apoyan las intervenciones 
en envejecimiento saludable, así como para el establecimiento de indicadores de evaluación de resultados 
(Padial Espinosa et al., 2020).

Por otra parte, en temas de salud, las TIC cumplen otra función muy importante en la sociedad, 
actualmente el mundo atraviesa por una crisis sanitaria global, como respuesta a estos hechos, la integración 
de las tecnologías permite llegar a lugares donde no pueden tener accesos los médicos, se han visto casos 
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como en la China que los enfermos afectados por el coronavirus eran atendidos por robots enfermeros, esto 
evitaba la propagación de más contagios con esta enfermedad. 

En Uruguay, desde la crisis del 2002, buena parte de los indicadores de bienestar se han recuperado 
gracias a la implementación de políticas sociales, entre otras medidas. A partir del 2005 los niveles de 
pobreza comienzan a disminuir de forma persistente, caída de la pobreza que se enmarca en un período 
de recuperación económica (Instituto Nacional de Estadística, 2016). No obstante, existen segmentos 
poblacionales que contradicen esta tendencia general, caracterizándose por la concentración de personas 
en situación de pobreza e indigencia. 

En este escenario, la inversión en educación y los procesos de reforma implementados en los distintos países 
no han logrado disminuir las desigualdades. Algunos temas educativos se han convertido en talismanes para 
resolver todos los problemas de la educación (Somekh, 2007), en particular para promover su modernización 
(Sánchez-Antolín & Paredes-Labra, 2014), ya sea el énfasis en las competencias, la internacionalización a 
través de los idiomas, la ampliación de la red pública con una red privada financiada con fondos públicos o 
la tecnología. De todas esas políticas, las TIC se han revelado como una panacea. Desde los años 80, se han 
promovido políticas públicas de integración de las TIC en las escuelas como parte de la agenda digital, es 
decir, un conjunto de políticas orientadas a convertir la sociedad en un espacio de conocimiento (Sánchez-
Antolín & Paredes-Labra, 2014). En todos los países de la OCDE se han implementado una gran variedad de 
programas en este sentido. En América Latina estas políticas se han podido instrumentar una vez superada 
la crisis económica de principio de siglo (Lugo, 2010, 2015), tomando en cuenta las recomendaciones de 
informes nacionales e internacionales (Melgar et al., 2017).

El fuerte vínculo que existe entre el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación 
(tic), el crecimiento económico y, en consecuencia, la reducción de la pobreza ha sido ya ampliamente 
discutido (Rosenberg y Trajtenberg, 2004; Ristuccia y Solomou, 2010; Galperin y Fernanda Viecens, 2017; 
Nord, Riggio, y Paliszkiewicz, 2017). De igual forma, en los últimos años se ha demostrado que en los países 
más desarrollados la simbiosis entre la formación de capacidades institucionales internas y la apertura 
económica ha sido clave en el éxito de la apropiación social de las tic para reducir la pobreza (Gillwald, 2010; 
Lopez-Aymes, 2010). Sin embargo, no se han explicado del todo las razones del impedimento de los países 
en vías de desarrollo para alcanzar los logros que se han presentado en otras partes del mundo en cuanto a 
la apropiación social de las TIC para reducir la pobreza (Becerril-Velasco, 2018).

El Estado está en la obligación de impulsar de manera responsable la implementación de estas políticas y 
por ende el cierre de las brechas digitales en las zonas más alejadas de nuestro país, las TIC implementadas 
adecuadamente permiten la disminución de desigualdad que existe en nuestra sociedad, generan más 
inclusión social, por consiguiente la reducción de los problemas sociales existentes como en este caso la 
pobreza, en ese contexto insisto que es función del Estado, porque como institución tutelar de la protección 
y seguridad del ciudadano, puede producir o crear las condiciones para que esta se dé, y eso solo se hará 
con el fortalecimiento institucional de las entidades estatales, como los gobiernos locales quienes están 
más cerca de la población y conocen la realidad de sus habitantes, de la misma forma la construcción de 
capacidades organizacionales y humanas, permitirá generar la apropiación social de las TIC. 
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En ese sentido el rol o papel del Estado no solo debe ser de expansión y extensión de las TIC a nivel 
nacional, sino debe definir políticas de cómo hacer más beneficiosa su utilización, y que estas estén 
relacionadas con las actividades diarias de las personas en situación de pobreza, desde ya, la apropiación 
social de las TIC, como su nombre mismo lo indica, se inicia desde que una persona empieza a interactuar 
con la tecnología, sea un teléfono móvil prepago, desde ya está haciendo uso libre de un programa como 
por ejemplo que a través de la tecnología crea una red de amigos o vecinos, están integrándose a una nueva 
forma de hacer comunidades sociales entre amigos con fines culturales, de negocios o intereses particulares 
que como propósito final, debe ser un beneficio para ellos mismos.

El Estado, se ha preocupado más en sus relaciones comerciales con las grandes empresas privadas, pero 
ha descuidado a los sectores que son las principales fuentes de ingreso de nuestra industria interna y que 
genera un considerable número de empleos, como lo es, la agricultura, la ganadería, el turismo, las medianas 
y pequeñas empresas que generan sus propios ingresos, pero que no tienen el apoyo del Estado, si bien es 
cierto somos un país minero por naturaleza, casualmente en estos sectores de productividad es donde se 
encuentran las poblaciones más vulnerables y desprotegidas, y no son beneficiados de todo derecho elemental 
que es; de tener una vida digna, con acceso a una educación de calidad, vivienda digna y oportunidades de 
desarrollo para sus propias comunidades. Considero que ya es hora de tomar con mayor importancia y 
seriedad, en trabajar más en estas políticas públicas de las TIC, los antecedentes de países vecinos que han 
implementado estas herramientas tecnológicas han permitido reducir considerablemente estas brechas de 
pobrezas existentes en sus localidades que por años estuvieron olvidadas y/o fueron víctimas de la violencia 
terrorista, así como el narcotráfico.
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Comunidad Universitaria y Campus Sostenible:  
La RSU en el Marco de la Agenda 2030

(University Community and Sustainable Campus: URS Within the Framework  
of the 2030 Agenda)

Sonia Delgado Berrocal - Pontificia Universidad Católica del Perú

Resumen: En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y como parte de su compromiso por promover el desarrollo humano, la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) favorece estrategias conducentes a fomentar una convivencia empática en comunidad y un campus sostenible. Explorar nuevos 
sentidos asociados a la noción de sostenibilidad ligados a la vida universitaria, expresa la respuesta comprometida de la universidad frente a nuevos desafíos. 
En ese sentido, en el presente artículo se mostrarán las principales estrategias sostenibles planteadas en el webinar “¿Cómo promover universidades sostenibles 
(post) COVID-19?, RSU y gestión universitaria en tiempos de pandemia”, organizado desde la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Por otro lado, se abordarán los alcances que desde la universidad se plantean para contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se identificarán los futuros retos que nos aproximen a un campus más sostenible. Todo ello 
enmarcado dentro de los ejes estratégicos: formación, investigación, relación con el entorno y gestión, que consolidan a la institución. Así, en un contexto 
de (post) pandemia y rumbo al bicentenario, este artículo apuesta por mostrar un intercambio de saberes y experiencias que generen la construcción de una 
universidad sostenible desde el enfoque de la RSU.

Palabras clave: Campus sostenible, Comunidad, RSU, ODS, Agenda 2030.

Abstract: Within the framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development and as part of its commitment to promoting human development, University 
Social Responsibility (USR) favors strategies that promote empathic coexistence in the community and a sustainable campus. Exploring new meanings associated 
with the notion of sustainability linked to university life expresses the university’s committed response to new challenges. In this sense, this article will show the 
main sustainable strategies proposed in the webinar “How to promote sustainable universities (post) COVID-19? USR and university management in times of 
pandemic”, organized by the Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) of the Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). On the other 
hand, the scope of the university to contribute to the fulfillment of the Sustainable Development Goals (SDG) will be addressed and future challenges that will 
bring us closer to a more sustainable campus will be identified. All this, framed within the strategic axes: training, research, relationship with the environment 
and management, which consolidate the institution. Thus, in a context of (post) pandemic and on the road to the bicentennial, this article is committed to showing 
an exchange of knowledge and experiences that generate the construction of a sustainable university from the approach of USR.

Keywords: Sustainable campus, Community, USR, SDG, 2030 Agenda.

Introducción

En el actual contexto de emergencia sanitaria donde la propagación del COVID-19 ha cambiado las 
dinámicas instauradas en las universidades, y siendo conscientes que nos encontramos inmersos en una 
crisis climática de no menor envergadura, las comunidades universitarias y las instituciones educativas se 
preguntan cómo será el retorno al campus, cuál será la nueva normalidad de la vida universitaria, o cómo 
nos enfrentaremos a nuevos retos y desafíos.

Si bien la presencia del COVID-19 y del Cambio Climático plantean nuevos retos y desafíos frente a un 
futuro cercano, afectado severamente a nivel económico, social, ambiental e institucional, también abre la 
oportunidad a que las universidades puedan activar estrategias que estén atravesadas por la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) y con las que podamos alcanzar un campus cada vez más sostenible.

Así, el enfoque de la RSU desde los actores clave (docentes, investigadores, estudiantes y personal 
administrativo) permite dar respuestas comprometidas fomentando una convivencia empática en comunidad 
y en vínculo con su entorno. Unas respuestas que en la universidad (PUCP) se enmarcan operativamente 
dentro de los cuatro ejes estratégicos que consolidan a la institución y contribuyen al desarrollo sostenible y 
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al bienestar conjunto de toda la sociedad, siendo los cuatro ejes estratégicos: (i) Formación; (ii) Investigación; 
(iii) Relación con el entorno y (iv) Gestión.

Esto, a su vez, se materializa en el marco de la RSU y de la Agenda 2030, por ejemplo, con:

• La incorporación de la Agenda 2030 y de los ODS en la malla curricular universitaria. 

• El desarrollo de investigación con impacto social e innovadora en temas de sostenibilidad.

• La articulación multiactoral en intervenciones territoriales. 

• La proyección de los ODS a través de la RSU en su relación con la vinculación socio-ambiental con 
el entorno.

• El fortalecimiento de esfuerzos para lograr la sostenibilidad del campus universitario y la interacción 
entre la Universidad, el Estado y la sociedad, entre otros.

Todo ello implica seguir avanzado y plantearse concretamente si los caminos y rutas que se siguen, 
están dirigidos al cumplimiento de la Agenda 2030 y hacia cómo promover universidades sostenibles post 
COVID-19 en el marco de la RSU.

Metodología

Abriendo el debate de ¿Cómo promover universidades sostenibles post COVID-19?, desde la Dirección 
Académica Responsabilidad Social (DARS) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se 
planteó el webinar (en el marco del ciclo RSU en tiempos de pandemia), titulado con la citada pregunta, a 
fin de generar un intercambio de saberes y experiencias en torno a estos temas y explorar nuevos sentidos 
asociados a la noción de sostenibilidad vinculada a la vida universitaria.

Para el cual se invitó a cuatro destacados panelistas, vinculando el diálogo explícito y crítico entre la 
academia y el Estado, teniendo en el mismo espacio al Instituto de Ciencias de la Naturaleza Territorio 
y Energías Renovables (INTE-PUCP), el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas (UNTRM). Un espacio multiactor, colaborativo, reflexivo y de diálogo. Al mismo tiempo, la voz 
de la sociedad estuvo presente a través de las preguntas generadas por el público asistente, las cuales fueron 
recogidas, transmitidas y respondidas al final del evento.

La estructura del webinar, para hacer interactuar a la Universidad, al Estado y a la sociedad, estuvo 
dividida en dos bloques de intervenciones en los cuales se establecía una pregunta clave por bloque. Para 
el primer bloque la pregunta estuvo relacionada con oportunidades y retos, mientras que en el segundo fue 
con estrategias para promover universidades sostenibles en el marco de la Agenda 2030 y desde un enfoque 
de RSU. Estas preguntas concretamente fueron las siguientes:

1. Considerando el contexto actual y en el marco de la Agenda 2030, ¿qué oportunidades y retos surgen 
a favor de acciones que promuevan universidades sostenibles? 

2. ¿Qué estrategias pueden promover universidades sostenibles (prioridades, metodologías, alianzas) 
de manera que se enriquezca la RSU?
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Tras el desarrollo del webinar se realizó una sistematización de la información aportada por cada 
panelista y se extrajeron una serie de conclusiones que, aun no siendo finales ni definitivas, abren lugar 
a otras preguntas  que vinculan el trabajo de la universidad hacia dentro (en lo que implica gestionar un 
campus sostenible) y hacia fuera (en lo que implica vinculación con otros actores del entorno cercano, pero 
también del territorio), con el objetivo de generar oportunidades de bienestar armonizando las dimensiones 
ambientales, socioeconómicas, productivas, culturales y también de gobernanza.

Estrategias que Enriquezcan la RSU

Por un lado, la propia universidad debe ser sostenible (eficiente energéticamente, con reciclaje de residuos, 
que albergue la biodiversidad, etc.), y, por otro lado, la formación, investigación y relación con el entorno 
deben orientarse para el desarrollo sostenible (en el marco de la Agenda 2030 y desde un enfoque de RSU). 
En ese sentido, algunas de las principales estrategias enunciadas y comúnmente citadas en el webinar, a tener 
en cuenta para promover universidades sostenibles bajo el enfoque de la responsabilidad social universitaria 
son:

• Transmitir conocimiento forjando capacidades técnicas para que las autoridades, el personal 
administrativo y docente y estudiantes tengan conocimiento del desarrollo sostenible y ejecuten 
sus actividades enfocadas a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados en la 
Agenda 2030.

• Generar conocimiento a través de la investigación (con investigaciones que solucionen o den respuesta 
a los problemas de la sociedad).

• Hacer transversal el tema ético y ambiental en el plan de estudios, en la currícula o en programas 
académicos.

• Diseñar una política interna de desarrollo sostenible, que apunte a reducir la huella de carbono y 
contribuya a una economía circular con la participación de todos los actores.

• Incorporar medidas y mejoras ecoeficientes en la institución académica.

• Planificar, organizar y ejecutar actividades en el campus universitario y de la comunidad universitaria 
con enfoque de responsabilidad social y ambiental (incluido voluntariado).

• Establecer redes entre diversos actores ante la urgencia de soluciones específicas (a problemas 
relacionados con la crisis sanitaria y con la crisis climática actual).

• Influir en los hábitos de consumo y producción de la comunidad universitaria y su entorno, creando 
una comunidad ambientalmente responsable y acorde con una vida saludable y sostenible.

• Promover emprendimientos ambientales (a través de incubadoras).

Todas estas estrategias generan un enfoque de gobernanza sólida que puede ayudar a trabajar en el desarrollo 
sostenible desde el vínculo Estado-academia-sociedad, lo que permite llegar a la escala local, regional y 
nacional. A su vez, abre espacio a investigaciones que se centren en temas asociados a la sostenibilidad, 
tales como: el abastecimiento de agua limpia, tratamiento de residuos sólidos y líquidos, la recuperación de 
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agua de lluvia, control de plagas, etc. que pueden ser trabajadas conjuntamente con asociaciones, empresas 
y crear alianzas con los gobiernos regionales y municipales. Además, puede involucrar a los y las estudiantes 
durante toda su carrera, comenzando desde los primeros ciclos de estudio, a través de voluntariados, donde 
detectan las necesidades o mejoras y trabajan con las comunidades, y finalizan en sus últimos ciclos donde los 
productos ejecutados de sus investigaciones repercuten en impactos positivos en las propias comunidades 
(que ven satisfechas sus necesidades) y, asimismo fortalecen recíprocamente las capacidades propias de los 
y las estudiantes llegando a promover emprendimientos socio-ambientales a futuro.

Alcances desde la Universidad para Contribuir a los ODS

En el contexto de la educación superior encontramos el generador social para la agenda 2030 (Figura 1) 
que permite el cambio de actitud y en la manera de pensar, y en un contexto generado por la pandemia 
descubrimos eventualmente un rediseño académico y social que afecten de forma desigual a las universidades 
de países en desarrollo. En aras del desarrollo y contribución a los ODS es necesaria una gobernanza sólida 
y medios o recursos para hacer efectivo su accionar en dirección a la sociedad. Por ello, la universidad 
aparte de la dimensión curricular y sus programas académicos, que dan un perfil de egresado/a, deberá 
influir con otro de sus componentes significativos que es la proyección hacia la comunidad, a través de la 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU).  Es la RSU una de las herramientas fundamentales que permite 
implementar la agenda 2030 a un nivel básico. Entonces, en palabras de Eric Cosio citadas en el webinar: 
“si tenemos por un lado que incorporamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la currícula 
universitaria, y que en las universidades proyectamos a través de RSU, entonces, podemos utilizar esto para 
generar fundamentos de gobernanza y de sostenibilidad en la sociedad a largo plazo” (Cosio, 2020).

Figura 1: La Academia y la Agenda 2030, panelista Eric Cosio Caravasi.

Fuente: Delgado Berrocal, 2020.

El desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social, y se necesita 
creatividad, conocimiento, tecnología y recursos financieros para alcanzar los ODS. No obstante, proyectar 
hacia esos segmentos (que eventualmente van a lograr la introducción de la sostenibilidad dentro de la 
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sociedad), también se enlaza con contribuir con los ODS en orden a las acciones puestas en marcha en el 
marco de la RSU, nombrándose en el webinar: ODS 4, ODS 7, ODS 9, ODS 11, ODS 12, ODS 13, ODS 14, 
ODS 15, y ODS 17 (Figura 2).

Figura 2: Los ODS en el marco de la RSU, panelista Flor García Huamán.

Fuente: Delgado Berrocal, 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, los avances y deficiencias en la implementación de las metas y objetivos 
de la universidad en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ha puesto especial énfasis en 
la educación e innovación hacia y con las comunidades, lo que al mismo tiempo hace posible el intercambio 
de experiencias con otras universidades para dar a conocer y aplicar buenas prácticas a raíz de los nuevos 
retos y desafíos y lecciones aprendidas ante la aparición del coronavirus y acelerar así el cumplimiento de la 
Agenda 2030.

Futuros Retos que nos Aproximen a una Comunidad Universitaria y un Campus más Sostenible

La vida diaria de la comunidad universitaria se enfoca en la persona, sus contactos y el medio que le rodea, 
lo que genera un ciclo de mejora continua en las políticas y planes de la institución. A su vez, la revisión de 
la programación anual 2020-1 y 2020-2 ha supuesto un reto, puesto que la actividad prioritaria, conectada 
con la activación educativa, se ha desarrollado principalmente desde la virtualidad.

Esto ha significado, pensar desde las personas que forman parte del campus hasta cómo estas se relacionan 
con este y entre sí. Se trata de promover comunidades seguras, en armonía con el medio ambiente, con un 
trato de igualdad dentro de la diversidad, construyendo comunidades pacíficas, y solidarias, y aportando y 
contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar multidimensional de toda la sociedad y del ambiente. Lo 
que, estratégicamente, se traduce en una ética colectiva a través del reconocimiento positivo de la diversidad 
(equidad), la capacidad de agencia para incidir en el entorno (empoderamiento), y el compromiso con una 
comunidad diversa y plural para aportar a la construcción de un país más justo y solidario (participación).

El compromiso de toda la comunidad universitaria, a su vez, significa promover un campus sostenible, 
pero ¿qué es un campus sostenible? Citando a Velázquez et al.:
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Una institución de educación superior, en su totalidad o como parte, que aborda, involucra y promueve, 
a nivel regional o global, la minimización de los impactos ambientales, económicos, sociales y generados 
en la salud humana por el uso de sus recursos, con el fin de cumplir con sus funciones de enseñanza, 
investigación, divulgación y vinculación, y administración, de manera que ayuden a la sociedad a realizar 
la transición hacia estilos de vida sostenibles. (Velázquez et al. 2006,  p. 812)

Esto implica, como se mencionó anteriormente, el compromiso de la universidad desde sus ejes 
de formación, investigación, vinculación con el entorno y gestión, en relación a la agenda de desarrollo 
humano sostenible del país (Biggeri et al. 2014). Es decir, en palabras de Flor García Huamán citadas en el 
webinar: “incentivar y desarrollar investigaciones en temas de sostenibilidad para aplicar soluciones dentro 
del campus y luego trasladarlas a la comunidad” (García 2020).

En concreto, el reto sería incorporar soluciones de mejora como la integración en el campus de paneles 
solares, reductores de consumo de agua, detectores de presencia para reducir el consumo eléctrico, generadores 
de energía limpia, transporte sostenible, plantas de tratamiento de agua, sistemas de reciclaje o separación de 
residuos, etc. Unas medidas, que monitoreadas a través de indicadores también dan respuesta a los rankings 
ambientales establecidos a nivel estatal y mundial. Entre los que destaca el ranking de la Red Ambiental 
Interuniversitaria (RAI) del Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) y el ranking GreenMetric, cuyos 
informes sintetizan el nivel de sostenibilidad de la universidad, a la vez que la posicionan en comparación 
con otras universidades que apuestan por la mejora hacia una universidad cada vez más sostenible.

Instituciones sostenibles con un campus sostenible y con una comunidad universitaria sostenible. Es 
decir, en palabras de Cole, esta última actúa:

Una comunidad universitaria sostenible actúa sobre sus responsabilidades locales y globales para proteger 
y mejorar la salud y el bienestar de los seres humanos y los ecosistemas. Esto involucra activamente al 
conocimiento de la comunidad universitaria para abordar los desafíos ecológicos y sociales a los que nos 
enfrentamos ahora y en el futuro. (Cole 2003, p. 30)

Así, la proyección de la universidad en una educación de calidad para el desarrollo sostenible en el marco 
de la Responsabilidad Social Universitaria, establece alianzas indispensables con y entre los actores, es decir, 
lo que se trata de hacer es promover enfoques de desarrollo sostenible viables en el tiempo y en el espacio, y 
a escala local y global, lo que, a su vez, es la base para la construcción de comunidades sostenibles.

Conclusiones

La transversalización del enfoque sostenible en una universidad: mejora la curricular en todas las disciplinas; 
promueve la creación de espacios de investigación para docentes, estudiantes, y demás comunidad 
universitaria teniendo como hitos los aspectos sostenibles ante las personas y el medio ambiente en el 
proceso y ejecución; favorece la generación de alianzas a varios niveles (académicos, municipales, regionales 
o interinstitucionales) y la colaboración de la comunidad universitaria para el logro de los ODS; e implica 
una infraestructura sostenible con el ambiente desde la construcción de sus edificios, el uso correcto del 
agua, la luz, el tratamiento de residuos, el transporte no contaminante, etc.
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De esta manera un campus sostenible enriquece la Responsabilidad Social Universitaria y viceversa, 
al tener como prioridades acciones y prácticas académicas y de investigación en equilibrio con la parte 
económica, social y ambiental, aportando y favoreciendo el desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad, 
con respeto y con equidad en vínculo con las comunidades.

Finalmente, la Agenda 2030 representa una vía eficaz para alcanzar la sostenibilidad en todas las líneas 
estratégicas, siendo el mayor de los retos lograr la equidad en un contexto de crisis donde las desigualdades 
se incrementan, impactando directamente sobre el bienestar de las personas y del medio ambiente, afectando 
en los recursos disponibles para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en el propio proceso 
de reactivación post pandemia.
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Conflictos Sociales en el Perú:  
El Reto por Vencer 
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Resumen: En el siguiente ensayo se abordará aspectos fundamentales sobre algunos casos puntuales que generan situaciones de conflicto en el territorio peruano, y 
cómo estos afectan la dinámica social y económica. 

Palabras clave: Responsabilidad Social, conflictos sociales, grupos sociales. 

Abstract: The following essay will address fundamental aspects of some specific cases that generate conflict situations in Peruvian territory, and how these affect social 
and economic dynamics.

Keywords: Social Responsibility, social conflicts, social groups.

Desarrollo 

Existen diversos conceptos que permiten entender el significado de conflicto social. Una definición 
generalmente aceptada de  conflicto  (en el  sentido sociológico)  es la ofrecida por  Coser (1970), quien 
definió que es una lucha por los valores y por el  estatus, el poder y los  recursos escasos, en el curso de 
la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. A lo dicho por el autor, se puede 
agregar que, el conflicto social se refiere a una modalidad de conflicto generalizado entre grupos sociales 
que constituyen una sociedad. Con respecto a los estudios enfocados en el caso peruano, sobre los conflictos 
sociales relacionados al sector minero, se evidencia que existe deslegitimación de las autoridades públicas, 
tanto nacionales como locales, este contexto tiende a exacerbar los conflictos y, el gobierno se ve limitado 
a manejarlos de manera constructiva (Arellano, 2008). A lo dicho por los autores, son muchos los factores 
endógenos y exógenos que conllevan al desencadenamiento de un conflicto social. Por este motivo, se 
elaborará una revisión de la literatura sobre los conflictos sociales relacionados con la actividad minera en 
el Perú, a fin de analizar de forma sistemática los desafíos que enfrenta nuestro país en relación a este tema.

Un primer aspecto por destacar es la importancia que los investigadores han mostrado acerca del estudio de 
los conflictos sociales en el Perú. Al respecto Leon (2019), sostuvo que en el contexto de una economía con alta 
desigualdad en la distribución de ingresos, como es el caso peruano, un nivel alto de ingresos per cápita regionales 
coadyuva a la generación de conflictos, siendo las regiones centro y sur del Perú las que concentran la tasa más 
alta de conflictos. En esa misma línea, la investigación empírica realizada por Schwarz-Díaz (2018), demostró 
que el conjunto de regiones con inversión minera-alta, conflictividad-alta y pobreza-alta (Apurímac, Ancash, 
Cusco y Cajamarca) no lograron reducir sus índices de pobreza a pesar de la fuerte presencia de la actividad 
minera; este contexto se puede explicar principalmente por la presencia de factores complejos como la existencia 
de grandes demandas sociales insatisfechas, por sectores desatendidos por mucho tiempo, la desigualdad en la 
distribución de los recursos, la escasa capacidad de gestión del gasto público y la falta de políticas públicas de 
desarrollo articuladas a la generación de empleo que permitan rentabilizar la inversión minera. 

Con relación a esto, Arellano (2008) sostuvo que los conflictos sociales se han convertido en la mayor 
amenaza para el desarrollo de la actividad minera en nuestro país y pone en riesgo el modelo económico 
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impulsado por el gobierno que necesita mantener el fuerte ritmo de inversiones en el sector minero para 
alcanzar sus objetivos macroeconómicos. Es importante mencionar que el sector minero genera el 14 % del 
PBI peruano y corresponde al 57 % de las exportaciones (INEI, 2017), esto representó un fuerte impacto en el 
presupuesto nacional y en consecuencia, en los planes de inversión del estado y en la implementación de las 
políticas públicas cuyo objetivo es  mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (salud, educación, empleo, 
etc.) y crear mayores oportunidades a la población. Esta divergencia en el impacto de la actividad minera 
en el Perú, se explica porque existe una realidad compleja de los conflictos sociales basada en relaciones de 
inequidad entre las empresas mineras y las comunidades, que mayoritariamente está representada por la 
población quechua y aimara, lo que implica que los conflictos sociales en el Perú involucran en gran medida 
a pobladores y comunidades ubicados en las zonas rurales (Leon, 2019). Estas comunidades presentan un 
cúmulo de necesidades insatisfechas durante mucho tiempo en un contexto marcado por la ausencia del 
Estado, falta de transparencia en la información y una desigual distribución de los recursos (Schwarz-Díaz, 
2018). 

De acuerdo con esto, Arellano (2008) señaló que el Estado peruano carece de la capacidad para regular 
las actividades mineras y hacer cumplir sus propias normas;  esto motiva al convencimiento popular de 
que el gobierno defiende los intereses de las empresas mineras, antes que los derechos de los ciudadanos. 
Es por ello que la población siente que el conflicto es la única manera de reclamar lo que considera sus 
derechos. De acuerdo a los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo, la manera como el Estado 
históricamente ha enfrentado estos conflictos sociales ha sido con represión policial y militar, acumulando 
tensiones sociales en vez de resolverlas (Defensoría del Pueblo, 2019). Asimismo, los estados de emergencia 
se han convertido en una respuesta frecuente ante la incapacidad del Estado de brindar soluciones a los 
conflictos socioambientales (Saldaña & Portocarrero, 2017).

Otro grupo de autores consideran que el aspecto crucial en la presencia de los conflictos sociales, es el 
grado de institucionalización de la propiedad estatal, privada o comunal del recurso natural del suelo y 
subsuelo que de acuerdo a la legislación peruana radica en el Estado (Ccama, Jurado & Acero, 2019). El 
Estado es dueño del subsuelo, pero no puede explotarlo directamente sino a través de concesiones a las 
empresas privadas nacionales y extranjeras. La normatividad constitucional limita al Estado a explotar los 
yacimientos directamente, en consecuencia, se genera un ambiente hostil entre los tres actores: Estado, 
empresa minera y población, que  reclama como suyas las tierras que habitan. Así, estos reclamos se traducen 
en huelgas, marchas, paralizaciones, inestabilidades, incertidumbres, bloqueos, pérdidas laborales, entre 
otros  (Leon, 2019). Es importante precisar que la protesta  es un derecho que se encuentra reconocido de 
forma implícita en la Constitución Política del Perú de 1993 y en los Tratados de Derechos Humanos que el 
Perú ha suscrito, a partir de su relación con los derechos a la libertad de expresión, a la participación y a la 
libertad de reunión (Saldaña & Portocarrero, 2017). 

De acuerdo a lo señalado por Morales, Kleit y Rees (2018), en el Perú las vías para la solución de conflictos 
mineros incluyen pagos de compensación, fondos fiduciarios, reubicaciones de pueblos, debate público y 
la búsqueda de consensos. Sin embargo, en la actualidad el clima de desconfianza y la falta de relaciones 
de cooperación entre las empresas y la población, siguen siendo desafíos claves para las empresas mineras 
(Ventura & Jauregui, 2017). En línea con ello, Fontana, Sastre-Merino y Baca (2017) sostuvieron que se debe 
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prevenir la generación de conflictos sociales, pues perjudican cualquier iniciativa de diálogo entre el Estado, 
la empresa y la población; y pone en riesgo la solución de estos. A partir de tal análisis empírico, los autores 
mencionados anteriormente respaldan la posición con respecto a que la empresa debe asumir una gestión 
social que busque contribuir de manera efectiva al desarrollo local y propiciar alianzas público-privadas, 
con el objetivo de lograr el desarrollo del bien común. 

Es necesario tener en cuenta que, la fuerte dependencia económica de las comunidades con la industria 
minera se relaciona estrechamente con una amplia variedad de problemas sociales, como altos niveles 
de pobreza, bajos niveles de educación y atención médica deficiente. Es por ello que las empresas deben 
demostrar que los recursos se utilizan de forma eficaz y que las iniciativas comunitarias que adopten 
contribuirán  positivamente al desarrollo sostenible de la población (Sharma & Bhatnagar, 2015). A estas 
investigaciones se suman las que centran su foco de atención en la relación existente entre los conflictos 
sociales y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Una de las investigaciones que comparte esta 
posición, es la de Ventura y Jauregui (2017), quienes afirmaron que las empresas deben adoptar actividades 
de RSE para crear responsabilidad y demostrar su preocupación real por el bienestar y los problemas de la 
población en un contexto social más amplio, asimismo, las responsabilidades éticas deben reflejar los valores 
y estándares que la sociedad espera de las empresas. De este modo, el uso de los recursos fiscales debería 
asegurar la calidad de vida de la población y su sostenibilidad productiva en el largo plazo; en consecuencia, 
se requiere generar mecanismos de transparencia y eficiencia en la asignación y ejecución de recursos; pero 
este tema aún es insuficientemente abordado por el Estado peruano (Hinojosa, 2011). 

Con respecto a esto, Ventura y Jauregui (2017), manifestaron que la RSE busca acercar las empresas 
mineras a la población, a través de iniciativas sociales que abordan los principales problemas de la población: 
pobreza, desempleo, deficiente salud, educación y medio ambiente.  De este modo, la empresa mejora o 
mantiene su legitimidad e imagen ante la población y estos se benefician de las iniciativas corporativas. 
Por el contrario, existen autores que opinan que la RSE no resuelve por sí sola los impactos negativos de 
la industria minera sobre la sociedad, el medio ambiente y la gobernanza local y nacional; las empresas 
no deben ser colocadas en una posición en la que asuman un rol desarrollador que es responsabilidad del 
gobierno; en efecto, deben trabajar en asociación con el gobierno nacional y los gobiernos locales (Sharma 
& Bhatnagar, 2015). 

Un punto débil de destacar es que hasta la fecha, hay pocos resultados alentadores sobre la disminución 
de los conflictos sociales, con varios proyectos mineros paralizados o experimentando tensiones continuas 
que limitan la solución de los conflictos sociales a largo plazo y tienden a continuar con los problemas 
existentes: respuestas lentas de la empresa, problemas de compensación económica, transparencia, diálogo, 
y en algunos casos, no haber abordado adecuadamente el problema original. (Morales et al., 2018). A 
partir de un análisis empírico realizado por Fontana et al., (2017), se evidenció que existía la percepción 
entre la población que las empresas mineras utilizaban sus programas de RSE para promover su imagen 
corporativa y prestigio, sin comprometerse realmente a entregar a la población los beneficios pactados en 
el largo plazo. También este estudio concluyó que los pobladores consideraron que las diversas actividades 
ejecutadas por la empresa en relación a estos programas eran principalmente reactivas, tratando de aplacar 
la resistencia social (conflictos sociales); y, además, estas actividades no generaron cambios significativos en 
las comunidades, reflejando solo una actitud simbólica de las empresas frente la población. 
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Por un lado, se debe tener en cuenta que, la empresa debe asumir relaciones sostenibles con la población, 
esto se puede traducir de manera efectiva en la prevención y mitigación de los conflictos sociales, además, 
coadyuva a la desactivación de crisis y tensiones continuas (Morales et al., 2018); de esta forma, las empresas 
mineras pueden evitar costosos retrasos o cierres (temporales o permanentes) de sus operaciones. Por otro 
lado, las empresas deben enfocarse en el respeto y primacía de las personas (estas son el elemento principal 
en una estrategia de desarrollo), de esta manera, las empresas deben asumir un compromiso genuino con 
los derechos de las personas, sus tradiciones e identidad cultural; este compromiso debe reflejarse en una 
actitud negociadora, participativa y de integración social (Fontana et al., 2017). De acuerdo con esto, las 
empresas deben desarrollar una comprensión holística de su cultura organizacional, así como, apreciar y 
distinguir  las diferencias culturales entre esta y las comunidades con las que están en conflicto (Morales 
et al., 2018). Esto implica que la solución a un conflicto social no es solo satisfacer intereses económicos, 
sino también construir una relación sólida basada en la confianza (Ventura & Jauregui, 2017). Para ello, es 
necesario el diálogo racional y transparente entre la empresa y los pobladores para la prevención o solución 
de los conflictos sociales, además, los valores éticos de las empresas son necesarios para el surgimiento de la 
confianza mutua y un vínculo estrecho y sostenible entre las empresas y la población (Fontana et al., 2017). 

Luego de este breve recorrido, se puede asumir que los estudios relacionados a los conflictos sociales en el 
Perú son numerosos y dispersos. Sin embargo, se puede encontrar una constante en función a que la oportuna 
prevención y adecuada gestión de los conflictos sociales, al igual que la implementación de políticas públicas 
orientadas al logro de la equidad y la inclusión, constituyen condiciones básicas para la legitimación del 
Estado ante la población. Además, el compromiso, la participación, el diálogo y los valores éticos configuran 
la base primordial para prevenir o solucionar los conflictos sociales que afectan la gobernabilidad local, 
regional o nacional y causan grandes pérdidas económicas a la población, Estado y empresa.  A la fecha 
no se han construido estrategias eficientes que permitan abrir el camino al proceso de diálogo y consensos 
con las poblaciones involucradas, que contribuyan a alternativas de soluciones sustentables a largo plazo. 
En consecuencia, tenemos grandes proyectos mineros paralizados durante años sin encontrar una solución 
integral a los conflictos de Conga, Tía María, entre otros. El principal desafío en materia de conflictos sociales 
en el Perú es la construcción de confianza entre el Estado, población y empresa, que garantice la solución de 
estos en un ambiente alejado de la violencia. El reto por vencer, de cara al bicentenario.
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Consumo Responsable en Tiempos  
de Emergencia en Lima Metropolitana

(Responsible Consumption in Times of Emergency in Metropolitan Lima)

José Martínez - Universidad San Ignacio de Loyola 

Resumen: La situación actual que existe entre los criterios socialmente responsables con la decisión de compra en tiempo de pandemia en las familias de Lima 
Metropolitana tiene familiaridad desde hace buen tiempo atrás, pues veamos, el termino Consumo Socialmente Responsable surgió a inicios de los años setenta, 
cuando los autores Brooker  (1976) y Webster (1975)  sostuvieron en su literatura que el CSR es el consumo donde el comprador sobrepone las consecuencias públicas 
de su consumo privado y utiliza su poder de decisión y compra para poder lograr un cambio social. Según otros autores como Genebat (2018), indica que el consumo 
responsable es la elección de tanto productos como servicios no atendiendo solo a su precio y calidad, si no al impacto social y ambiental y la conducta empresarial 
que los elaboran. 

Palabras Clave: Consumo responsable, emergencia, sociedad, responsabilidad social. 

Abstract: The current situation that exists between the socially responsible criteria with the purchase decision in times of pandemic in the families of Metropolitan 
Lima has been familiar for a long time, well, let’s see, the term Socially Responsible Consumption emerged in the early seventies , when the authors Brooker (1976) 
and Webster (1975) argued in their literature that CSR is consumption where the buyer superimposes the public consequences of their private consumption and uses 
their decision-making and purchasing power to achieve social change. According to other authors such as Genebat (2018), it indicates that responsible consumption 
is the choice of both products and services not only paying attention to their price and quality, but to the social and environmental impact and the business conduct 
that make them.

Key Words: Responsible consumption, emergency, society, social responsibility.

Desarrollo 

La pandemia del COVID-19 está directamente enlazada con las decisiones que un consumidor promedio 
decide con su compra diaria.  Esta pandemia representa una amenaza global sin precedentes que ha alterado 
de manera significativa la vida de millones de ciudadanos alrededor del mundo y pone en riesgo a la economía 
global. (Rodriguez, 2020). Se es consciente que, ante esta crisis del coronavirus, el consumo responsable y la 
prudencia deben estar presentes de inicio a fin, sobre todo en la ciudad de Lima que es el foco del COVID- 
19 en Perú y el cual es nuestro tema de discusión. El mundo enfrenta una recesión global de dimensiones 
récord. Las Naciones Unidas (ONU, 2020) y su red global de oficinas en todos los países están listas para 
apoyar a todos los gobiernos y sociedades para que salgan fortalecidos de esta crisis.

El autor Genebat menciona que un consumidor responsable es aquel que realiza sus compras de manera 
consciente, se auto pregunta acerca de qué compra, dónde lo compra y por qué lo compra, considerando los 
criterios tanto éticos como ecológicos de producción. Un consumidor responsable siempre busca la mejor 
opción de consumo con el menor impacto negativo sobre el medio ambiente y mejor impacto positivo sobre 
la sociedad (2018).

El panorama actual se instala en una etapa de acomodo y adaptación como es la situación de emergencia 
frente a la crisis sanitaria que genera estrés y ansiedad en la población y ello en gran proporción altera los 
patrones de consumo; lo cual se ve reflejado en el mundo y en el Perú.

En Perú esta ola consumista inició a inicios de marzo 2020 con el anuncio del presidente Martín Vizcarra 
sobre la presencia del virus en el país. Con la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, se 
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produjo un fenómeno de compra desesperada de papel higiénico en cantidades excesivas para un consumo 
racional. Lo que se observó en Perú fue una conducta moderada frente a otros países en donde se tenía 
mayor ingreso para acumular o agotar el stock existente. Tal como se observó en estas situaciones nuevas 
para el consumidor, el escaso control y con un escenario de altos niveles de incertidumbre, la población se 
tiende a refugiar en la acumulación de productos para de cierta forma puedan tomar control de la situación 
o al menos sentir que hicieron algún movimiento. 

La llegada del coronavirus ha modificado casi todo en nuestra vida cotidiana y el consumo no ha sido 
la excepción. El modo en el que las y los peruanos gastan su dinero en compras se ha visto radicalmente 
modificado desde el comienzo de la pandemia. Según el estudio realizado por los expertos del Instituto 
de Investigación de Mercado Gfk (2020) titulado “Covid-19 Consumer Pulse”, reconocen tres fases del 
comportamiento del consumidor en este confinamiento. La primera es la fase de pánico, la segunda es 
conocida como la fase de ajuste y la tercera fase, la cual se encuentra en el transcurso, está orientada a la 
reapertura y recuperación progresiva del comercio. A pesar de que el estudio mencionado fue realizado 
especialmente para Alemania, se observa que hay un denominador común en diversas partes del globo 
terráqueo. Si bien se recuerda cuando inicio la cuarentena, en diversas ciudades se observaron panoramas 
similares en cuanto al abastecimiento de productos, el cual Lima no fue la excepción. Se veía largas colas en 
los diferentes comerciales para aprovisionarse, siendo en la mayoría en grandes cantidades, de productos 
de primera necesidad, artículos de aseo, insumos médicos y algunos servicios vinculados a la contingencia. 
Esta descripción corresponde a la fase de pánico. 

Según Rifkin (2020), la amenaza percibida por el coronavirus junto con la emoción, predicen de una 
forma indirecta la conducta de acumulación. El autor indica que las personas que tienen más a planificar 
a largo plazo son aquellas que exhiben más este tipo de conductas. Al encontrarse en una situación de no 
poder planificar, sienten que pierden control de su futuro creando un grado de ansiedad a pesar de que las 
autoridades pertinentes ya hayas afirmando un nivel estable de abastecimiento. En el caso del Perú, el 55 
% de hogares peruanos compró más de lo habitual durante las primeras semanas de la pandemia. Entre las 
compras más habituales se destacaron productos de limpieza (33 %), productos y medicamentos para elevar 
defensas (31 %), higiene personal (30 %) y productos perecibles (15 %) (Kantar, 2020).

Torres (2020), explica que, con el avance de los meses de la pandemia, las conductas del consumidor 
y los productos demandados también cambiaron. Debido a la evidencia de que los alimentos de primera 
necesidad estaban garantizados por lo que no hubo escasez y a sabiendas que la cuarentena se prolongaría 
por el tiempo, hizo que a gran parte de los consumidores migren hacia otro tipo de productos, llamados 
los de confort, como lo son los snacks, los de fácil preparación como comida congelada o enlatada o los 
productos de repostería. Esta etapa es conocida como la fase de ajuste que consistía en hacer la vida del 
hogar más agradable. (Ritter, 2020).  En Colombia, por ejemplo, los alimentos enlatados subieron un 
19% durante marzo y los lácteos un 12 %. (Arcos, 2020). En Estados Unidos, el consumo de alimentos 
procesados como las pizzas congeladas, sopas enlatadas, pastas, verduras congeladas, se dispararon a niveles 
no experimentados en años pasados (Creswell, 2020). 

En Perú el escenario no fue diferente, los hábitos han seguido cambiando y aunque el volumen de compra 
se ha regulado, siguen siendo los artículos de primera necesidad los de preferencia para el consumo, pues 
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el gasto en productos de la canasta de alimentos ha subido a 29 %, lácteos 15 % y utensilios para el cuidado 
del hogar 12 % (Sodexo, 2020).

La tercera fase, es la que actualmente está en curso, donde la propagación del virus está en aparente 
descenso en nuestro país y la actividad económica va reactivándose de a poco (Infobae, 2020). La cuarentena, 
en general, ha tenido un gran impacto en la economía mundial, se estima que la región se contraerá 9,4 % 
en 2020 según informe de las Perspectivas de la economía mundial del FMI (Werner, 2020). Ante este 
escenario, y ante una latente posibilidad de una segunda ola de contagios, los consumidores, en especial los 
que han perdido su fuente de ingresos o parte de sus ahorros, reajustarán a un nivel máximo su consumo. 
Por otro lado, la pandemia del COVID-19, en el aspecto positivo, ha cambiado los hábitos de consumo de 
las personas, quienes han cobrado una mayor consciencia sobre las condiciones sanitarias de los productos, 
y del cuidado del medio ambiente (Quiñonez, 2020).

Tras poco más de siete meses en cuarentena, los hábitos de consumo en el Perú necesariamente han 
variado. Factores como los horarios de inmovilización social obligatoria, así como la prohibición del uso del 
vehículo particular en buena parte de la cuarentena, hicieron que los consumidores migren hacia comercios 
más cercanos a su domicilio y que reduzcan su frecuencia de visita; pero, con ello, incrementaron las 
cantidades compradas (Tiendeo.pe, 2020, citado por Gestión, 2020).

Con una informalidad del 70 % en el Perú (Ruggiero, 2020), una economía que se ha contraído en un 
40% en el mes de abril (Perú, 2020),  y una pérdida de empleo en la población de Lima de un 40 % entre los 
meses de marzo y mayo (INEI, 2020), es de esperarse que la mayoría de los hogares en Lima Metropolitana 
contraigan gastos limitándose al consumo de productos de primera necesidad y posponiendo otros gastos. 
Es decir, la tercera fase en el Perú podría ser más duradera, dependiendo de cuán rápido se recupere la 
economía nacional. A través de acciones individuales de consumo sostenible, todas las personas podemos 
apoyar este desafío y transitar hacia una economía circular que haga un uso sostenible de los recursos.
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Contexto, Interés y Percepción como 
Proceso de Exploración para las Nuevas 

Oportunidades
(Context, Interest and Perception as a Process of Exploration for New Opportunities)

Sofía Pinto Vilca - Universidad San Ignacio de Loyola 

Resumen: La población se encuentra en una etapa de reestructuración y cambios, tanto laboral como emocional. En el campo laboral, las personas se están adaptando 
a alternativas y adquiriendo técnicas de trabajo que les permitan mantenerse en el sistema. Al contrario, en el campo emocional, se presentan diversos informes que 
alertan la falta de atención ante estos cambios. Estas experiencias de inseguridad y amenaza están modulando y transformando la percepción de realidad. Nuestro 
compromiso como comunicadores, en la línea de investigación de responsabilidad social, será el de estar al tanto de esta reestructuración de patrones, puesto que el 
cerebro está procesando de diferente manera la información. La percepción de nuestro público objetivo, merece ser analizada y actualizada por el contexto. Debemos 
tener una conciencia crítica desde su realidad y restructurar también nuestras estrategias de análisis añadiendo dimensiones multidisciplinarias. El presente ensayo 
presenta una mirada a las ciencias sociales y sus propuestas de observación que servirán como argumento al método en desarrollo denominado Contexto, Interés 
y Percepción (CIP) que propone el análisis de la situación actual y la posición de la audiencia, para obtener un resultado de exploración referido a la persona y 
su contexto. Dicho resultado, aplicado como hoja de ruta en los proyectos sociales, otorgará una mayor variedad de factores y permitirá una comunicación con 
información significativa, para el bienestar y compromiso de la población, al impulsar que sus deseos y necesidades se transformen en acciones.

Palabras clave: ciencia cognitiva, psicología de la Gestalt, epistemología cibernética, diseño conductual. 

Abstract: The population is in a stage of reconstruction and change, both occupational and emotional. In the labor field, people are adapting to alternatives and 
acquiring work proficiencies that allow them to stay in the system. On the contrary, in the emotional field, various reports present an alert towards the lack of attention 
to these changes. These experiences of insecurity and threat are modulating and transforming the perception of reality. Our commitment as communicators, in the field 
of social responsibility research, will be the awareness of this restructuring patterns, since the brain processes information in different ways. The perception of our target 
audience deserves to be analyzed and updated by their context. We must have a critical conscience based on their reality and also restructure our analysis strategies by 
adding multidisciplinary dimensions. This essay presents a look at the social sciences and their observation proposals that will serve as an argument to the developing 
method called Context, Interest and Perception (CIP) that proposes the analysis of the current situation and the position of the audience, to obtain an exploration result 
referring to the person and their context. This result, applied as a roadmap in social projects, will provide a greater variety of factors and will allow communication with 
meaningful information, for the well-being and commitment of the population, by promoting their desires and needs to be transformed into actions.

Keywords: Cognitive Science, Gestalt Psychology, Cybernetic Epistemology, Behavioral Design, Insight.

Introducción

Ante una provocada transformación social y cultural, diversos sectores públicos y privados se están 
restructurando bajo la crítica mirada de la población, que a su vez manifiesta nuevos esquemas de valores y 
comportamiento, se rompen paradigmas que conllevan a la reflexión y a la observación de esta sociedad en 
evolución. Desde el punto de vista comercial surge un consumidor más sensibilizado que otorga prioridad 
al bienestar, se determina el proceso de racionalización del consumidor (Jiménez, 2020); por su parte, las 
empresas están adaptando sus canales de comunicación e información para cubrir sus expectativas. 

Por otro lado, el gobierno viene respondiendo a las necesidades de urgencia con medidas sanitarias y 
económicas, en un contexto informal y con deficiente estructura en el sistema de salud.

Los informes dedicados al impacto económico familiar, señalan su vulnerabilidad ante la crisis, además, 
surgen reportes que brindan las recomendaciones clínicas necesarias para los protocolos de prevención y manejo 
de problemas de salud mental en población en aislamiento (Jaramillo y Ñopo, 2020; ietsi–Es Salud, 2020), todos 
ellos con la intención de orientar y preparar a la población para los cambios económicos y laborales presentes.
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Sin embargo, la población se encuentra en una restructuración de patrones y requiere de un proceso 
de análisis e interpretación desde su propia perspectiva, para identificar sus procesos de recepción. En 
las ciencias cognitivas existen marcos conceptuales que regulan la práctica en diversas disciplinas del 
conocimiento, y que han desarrollado modelos para la indagación y estudio del comportamiento humano. 

Los estudios cognitivos otorgan resultados de perfiles, que luego son segmentados e identificados para 
su aplicación en otros campos como el estudio de mercado. Un ejemplo es el marketing con valores (Kotler, 
2010), que se alinea a las aspiraciones de las personas y las identifica tanto a los valores como a la misión y 
visión de la institución. Muestra el compromiso que es percibido por la audiencia y genera una alianza más 
humana que comercial.

A continuación, se presenta una revisión de conceptos de gran utilidad para una futura investigación 
en el campo de la observación y análisis de la población, que incidan en una mirada interna de la persona, 
sustentado en una filosofía que integre los aportes de diversas perspectivas de las ciencias cognitivas, la 
epistemología cibernética, Insight y la psicología de la Gestalt.

Una aproximación que tiene la finalidad de contribuir al planteamiento de nuevas preguntas de investigación 
sobre la lectura del comportamiento de la actual sociedad y la mirada desde su propio contexto, sus intereses 
y proceso de percepción. Con esta actual información sobre comportamiento y toma de decisiones, se 
identificarán oportunidades y se abordarán con éxito, tanto en el campo comercial, social y políticas públicas. 

Políticas Sociales para el Desarrollo Integral

La intervención del estado ante la reestructuración de la sociedad incluye procesos y fórmulas aplicadas en 
otros contextos sociales a veces ajenos a nuestra realidad, con la intención de fortalecer el debilitamiento 
emocional de nuestra población. La puesta en práctica de propuestas laborales y educativas, incrementa la 
presión e incertidumbre, afectando el estado emocional y cognitivo de los grupos más vulnerables. 

La ausencia o baja calidad en el manejo de información sobre los fenómenos del desarrollo humano, 
suele asociarse a la generación de creencias falsas a nivel ciudadanía, de los diseñadores de políticas 
públicas e incluso de investigadores de otras áreas disciplinarias ajenas al desarrollo humano. Las falsas 
creencias a su vez, pueden llegar a generar prácticas sociales y políticas inadecuadas cuyos resultados son 
impredecibles. En este sentido, durante la última década, la neurociencia cognitiva ha contribuido a la 
desmitificación de una serie de mitos sociales respecto al desarrollo neurocognitivo y sus implicancias a 
nivel de la crianza en el hogar y la educación en general. (Lipina y Álvarez, 2011, p. 244) 

Es necesario orientar a los comunicadores a la creación de nuevos códigos, empleando las diferentes 
alternativas de canales y mecanismos de atención comprometidos con la realidad social. Bajo esta consigna 
las siguientes teorías de observación serán de interés para la construcción de un instrumento de observación 
sobre lo que la persona piensa dice y hace, dentro de un contexto específico.

El todo es más que la suma de sus partes

Es necesario comprender cómo a través de la integración de la filosofía, la biología y la neurociencia 
cognitiva se han ido determinando conocimientos para explicarse mutuamente. Descartes desarrolló 
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el método del pensamiento analítico donde fragmenta un fenómeno complejo para entender desde la 
perspectiva de cada una de éstas el mecanismo del todo; Goethe planteó un patrón de relaciones en la 
naturaleza, conocida como armonía; definido en términos científicos como organismo y Haeckel ha definido 
la relación entre el organismo y el mundo que lo rodea como ecología (Velandia, 2005, p. 13-15). 

De esta forma se explica la razón y variabilidad del ecosistema, el tiempo y las ideas, que a modo de 
convenciones (Nöe, 2010) percibimos por asociaciones aprendidas, la percepción es algo que se construye 
a medida que interactuamos con lo que nos rodea, es una red de acciones y consecuencias entre la red 
neuronal y el proceso cognitivo. 

Así se puede comprender la teoría general de los sistemas de Bertalanffy (1976) “complejo de componentes 
interactuantes, conceptos característicos de totalidades organizadas” (p. 94), la interacción se refiere a la 
relación entre un grupo de elementos que se comportan de manera diferente según con cuál se interactúe. 
Quiere decir que nuestra percepción, comportamiento y respuesta dependerán del contexto, lo que nos 
rodea y sucede en ese momento. 

Epistemología cibernética         

La epistemología es la ciencia que se encarga de estudiar cómo conocemos lo que conocemos. Uno de sus 
máximos representantes fue Gregory Bateson, y a través de sus ensayos se comprende que las personas en su 
ecología, proceden a conocer, pensar y decidir. Seleccionan y remodelan la realidad para hacerlas parte de 
sus creencias construyendo su propio ecosistema. En su prefacio, Mark Engel explicó lo siguiente: 

Para que una persona cambie sus percepciones básicas, las que determinan sus creencias –lo que Bateson 
denomina sus premisas epistemológicas– tiene que tomar primero conciencia de que la realidad no es 
necesariamente lo que él cree que es. Esto no es algo fácil o cómodo de aprender, y probablemente la mayor 
parte de los hombres que han existido en la historia se las han arreglado para evitar pensar sobre ello. […] Sólo 
entonces le es posible a la mente considerar ideas y percepciones radicalmente diferentes (Bateson, 1972, p. 4). 

El modelo epistemológico presenta un abordaje integrador y sistémico en el campo clínico además del 
campo familiar y organizacional bajo estímulos reales. Sirve de fundamento al modelo de causalidad circular 
de la teoría cibernética, desde la cibernética dirige la atención de las partes al todo, se centra en las pautas 
de retroalimentación, donde cada elemento afecta al subsiguiente (Wiener, 1948; Brander y Grinder, 1998).

La teoría cibernética del primer orden estudia la realidad externa, mientras que la teoría cibernética 
del segundo orden estudia el rol del observado al construir la realidad que observa, Freixas y Villegas 
(2000) señalan las observaciones en dos términos: primero: las observaciones son relativas y segundo: las 
observaciones afectan a lo observado. En un entorno familiar, la idea del observador influye sobre la persona 
observada, afectándose mutuamente y de manera constante. Son situaciones que se presentan en casos de 
violencia y abuso  (Freixas y Villegas, 2000).

La Psicología de la Gestalt y la Construcción de las Figuras Mentales         

La psicología es una ciencia del comportamiento que elabora sistemas para estudiar los fenómenos 
psíquicos como la percepción. Rodrigo Carrillo (2015) agrega que la psicología reconoce “la influencia que 
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en los procesos perceptivos juegan la historia individual, la personalidad, la memoria” (227). Además, la 
sensibilidad ante el contexto interfiere en la interpretación de lo percibido, “se han realizado innumerables 
experimentos para probar como la opinión de muchos o de pocos puede influir sobre la percepción, pero 
no se toma en cuenta hasta qué punto la persona ha dicho algo, aunque haya percibido otra cosa” (Carrillo, 
2015, p. 239).

La teoría de la Gestalt, palabra en alemán que significa forma, se refiere a esas imágenes mentales de las 
vivencias y que cada persona construye sobre sí misma de manera subjetivas dentro de un contexto familiar 
y social, se considera en el marco de la psicología humanista pues busca, a través de su orientación, el poder 
de libertad y toma de decisiones efectivas, en fin, la autorrealización de la persona. Como explica Claudio 
Naranjo sobre la Gestalt en el proceso terapéutico en la siguiente entrevista:

Es una psicología que no se basa solo en la razón sino en esta capacidad de ver a las personas en su 
conjunto o verse a uno mismo, y cuando se ve lo que ocurre en su conjunto eso va aparejado a una 
respuesta apropiada. Pero la Gestalt es conocida por la cultura del aquí y ahora. Es muy fuertemente 
transmitido por la Gestalt que no se debe escarbar tanto en el pasado sino entrar en la experiencia del 
momento y sobre todo recuperar la conciencia, porque la conciencia del momento no es para entender 
solamente las cosas que ocurren sino porque quien encuentra el centro de su propia conciencia encuentra 
una independencia, encuentra una autonomía. […] esta neutralidad de la mirada esta capacidad de 
mantenerse al centro de uno mismo independientemente de los llamados de las pasiones o llamado de 
las necesidades ajenas. (Canal Gestalt Viva, 2018, 1m30s) 

En un contexto social, nos encontramos frente a una relación entre la persona y su ecosistema, lleno de 
situaciones complejas donde la persona percibe una figura mental subjetiva de la realidad que ha seleccionado, 
por estar inmerso y afectado por el mundo que le rodea. El contexto que percibe “estaría mediada por la 
historia del sujeto, o su personalidad o afinidades, nosotros creemos que la percepción se presenta a pesar 
de esas situaciones, es decir, la percepción antecede incluso la historia del sujeto” (Carrillo, 2015, p. 247).

Insight, La Revelación de Verdades

Es un término de la psicología cognitiva, por el cual el sujeto llega a un sorpresivo descubrimiento y resolución 
de un conflicto asociado a una vivencia, en el contexto psicoterapéutico cumple un rol de comprensión de 
patrones de relación entre los elementos de un problema donde esta mirada hacia dentro denota la entrada 
en razón (Palma y Cosmelli, 2008; Bedó, 1988).

Al fenómeno del insight se le define por el tipo de conocimiento, marcando una diferencia entre el 
conocimiento del objeto por familiaridad que requiere un conocimiento previo y el conocimiento por 
descripción o juicio del objeto. Bajo la técnica de la Gestalt para interpretar lo percibido, se llega a una 
percepción clara y detallada de una situación compleja, retirando las suposiciones equivocadas (Palma y 
Cosmelli, 2008).

En el entorno empresarial, el insight del consumidor se refiere al hallazgo revelador, el descubrimiento 
de las razones y estímulos sobre su conducta, orienta a los comunicadores a comprender las necesidades 
y motivaciones inconscientes del consumidor para desarrollar una comunicación persuasiva (Lazarte 
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y Yusef, 2019). Y es que en el concepto de insight “remite a un movimiento de empatía, identificación, 
reconocimiento y comprensión […] en tanto el analista comprende, el analizado se siente comprendido, y 
se permite comprenderse mejor a sí mismo” (Bedó, 1988, p. 11).

Contexto, interés y percepción

Las presentes teorías cognitivas nos explican el complejo sistema de redes de significados y la interacción 
entre la persona y su ecosistema, nos muestran el proceso de análisis para comprender la manera cómo 
la persona en un contexto específico percibe su entorno y cómo los intereses inconscientes estimulan su 
conducta.

Hoy en día las empresas privadas están aplicando diseños centrados en el ser humano como un 
refuerzo positivo mediante estrategias basadas en las teorías de las ciencias cognitivas para influir en el 
comportamiento con procesos como el diseño conductual y la economía del comportamiento, insertando 
design thinking para la toma de decisiones en equipos de trabajo, además de mindfulness y estímulos en pro 
del bienestar laboral. Pero estas estrategias se aplican luego de un proceso de análisis previo para conocer las 
condiciones y factores que afectan el comportamiento de sus equipos de trabajo. 

Los métodos del estudio de marketing social y marketing de contenidos han otorgado un gran aporte 
y beneficio a la sociedad, pero los perfiles de mercado ya definidos de nuestra sociedad requieren de una 
estrategia renovada y reformulada de segmentación que permitan identificar las nuevas características de 
cada determinada sociedad y que se dan en un momento y situación específico.

Conclusiones

Los procesos de análisis mencionados otorgan múltiples posibilidades de implementación en función de 
los grupos sociales. Con una metodología participativa e interdisciplinaria, donde evaluador y evaluado 
existan en un espacio para la contemplación y reflexión de los modelos indagadores de conducta a partir de 
estrategias de descubrimiento. Considerando los cambios de la sociedad, el comportamiento de las personas 
y la manera cómo a partir de ahora verán el mundo.

Desde este acercamiento a los enfoques de estudios socio-cognitivos, se puede proponer estrategias e 
instrumentos que incidan en el estudio interpretativo del contexto y audiencia. La propuesta de análisis del 
entorno y de sus manifestaciones socio-culturales orientaría a un estudio más profundo y específico.

Por esto, debe pensarse en ahondar en el contenido teórico y estrategias adaptadas para el presente estudio, 
con la finalidad de conocer las estrategias de análisis aplicadas en las diversas terapias, de tal manera que se 
pueda realizar una investigación exploratoria e integrar las teorías que permitan entender a la persona y su 
ecosistema en su completa magnitud.

Los resultados obtenidos al aplicar los nuevos instrumentos de observación de mercado, nos dará un 
nuevo perfil de la población como sus expectativas y comportamiento, por ello, seremos mejores agentes 
determinantes al identificar necesidades, predecir conductas y desarrollar una comunicación persuasiva y 
significativa que influencie en la toma de decisiones para facilitar la oportunidad de desarrollar proyectos 
que sean verdaderamente exitosos. 
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Convirtiendo a Lima en una Ciudad 
Ergonómica en Tiempos de COVID-19

(Turning Lima Into an Ergonomic City in Times of COVID-19)

Shyla Del Aguila Arcentales - Escuela Nacional de Marina Mercante. Perú
Aldo Alvarez Risco - Universidad de Lima

Resumen: El COVID-19 tiene un efecto muy grande en las empresas y en el modo como desarrollan sus actividades. Eso ha generado una pérdida de empleo en muchas 
personas y al mismo tiempo en aquellos que mantuvieron su trabajo les dio la opción de desarrollar actividades mediante teletrabajo. Sin embargo, muchos no han 
estado preparados para desempeñarse de ese modo; sin embargo, estar preparado no solo implica tener una computadora y una buena conexión de Internet sino los 
requerimientos ergonómicos para cuidar de la salud de las personas. Para ello hace falta conocer cuál es el reporte de la situación ergonómica en la literatura científica 
y con ello plantear soluciones para lograr una real y sana adaptación al teletrabajo. El artículo empleará la revisión documental mediante el uso de artículos de las 
bases de datos Web of Science y Scopus relacionados con ergonomía entre los años 2016 – 2020. Camino al Bicentenario, Lima, necesita ser una ciudad referencial de 
adaptación a la nueva normalidad basada en condiciones de trabajo óptimas de sus ciudadanos. 

Palabras clave: Lima, ergonomía, Perú, COVID-19.

Abstract: COVID-19 has a very large effect on companies and the way they carry out their activities. This has led to a loss of employment in many people and at the 
same time in those who kept their job gave them the option of developing activities through teleworking. However, many have not been prepared to perform that way; 
However, being prepared not only implies having a computer and a good Internet connection, but also the ergonomic requirements to take care of people’s health. For 
this, it is necessary to know what the report of the ergonomic situation in the scientific literature is and thus propose solutions to achieve a real and healthy adaptation 
to teleworking. The article will use the documentary review using articles from the Web of Science and Scopus databases related to ergonomics between the years 
2016 - 2020. On the way to the Bicentennial, Lima, needs to be a referential city of adaptation to the new normal based on optimal working conditions for its citizens.

Keywords: Lima, ergonomic, Peru, COVID-19.

Introducción 

La pandemia por COVID-19 ha generado diversas alteraciones en el mundo tanto en los profesionales 
de la salud (Alvarez-Risco et al., 2020; Zhang et al., 2020; Yañez et al., 2020; Chane et al., 2020; Yáñez,  
Alvarez-Risco y Delgado-Zegarra, 2020) como en los ciudadanos (Quispe et al., 2020; Román et al., 2020), 
considerando que los desplazamientos de las personas se vean restringidos debido al aislamiento social 
para la prevención del contagio (Dickens et al., 2020). Esto ha conllevado a que los modos de trabajar 
también hayan cambiado, incrementando el teletrabajo en las empresas en el mundo. En el Perú, inclusive el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene creado un espacio Web en donde se informa sobre el 
teletrabajo (http://www.teletrabajo.gob.pe); sin embargo, cabe señalar que desde el 2013 ya se contaba con 
la Ley N° 30036 que regula el teletrabajo, la cual se ha podido ver como de aplicación muy esporádica en las 
empresas. 

Con las personas cuyo trabajo se adapta al teletrabajo han visto la necesidad de implementar en sus 
casas su espacio de trabajo, tratando de reproducir las condiciones físicas de sus oficinas. Ante ello, se ha 
reportado en la literatura cuáles son las condiciones de teletrabajo en Portugal (Tavares et al., 2020), Japón 
(Kawashima et al., 2020), Indonesia (Novianti y Roz, 2020) y otros países. 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Hacia inicios de los años 50s, se empezó a generar la definición de responsabilidad social empresarial 
(Lee, 2008), en donde básicamente se desarrollaron conceptos, algunos pocos esfuerzos corporativos y 
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básicamente actividades filantrópicas, siendo Bowen (1953) quien pudo reconocer el gran impacto social 
que podían generar las empresas y generando la primera definición de Responsabilidad Social Empresarial: 
“Las obligaciones de los empresarios de perseguir esas políticas, de tomar esas decisiones o de seguir aquellas 
líneas de acción que sean deseables en términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad”. En los 60s, 
Davis (1960) planteó que los cambios económicos, sociales y políticos generaban una mayor presión sobre 
los empresarios a de modo más directo que los empresarios tenían una presión para reevaluar su papel en la 
sociedad y la responsabilidad social asociada. 

Debido a diversos problemas sociales y principalmente económicos, se inician en los 70s una serie de 
regulaciones sociales y ambientales. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos se crea la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) y la Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 
A nivel global se crearon empresas que plantearon el respeto a la responsabilidad social desde el inicio, 
tales como Body Shop (https://www.thebodyshop.com) y Ben & Jerry’s (https://www.benjerry.com). Pero 
es hasta los años 80s que se empieza a operacionalizar la RSE, pasando de los conceptos hacia la acción, 
generándose metodología de desarrollo y evaluación. En el 1987, se publica el reporte Our Common Future 
(1987) en donde se plantea por primera vez el término desarrollo sostenible. En los años 90, las actividades 
empresariales enfocadas en el marco de la RSE se tornaron globales, lo cual estuvo acompañado de la creación 
de diversas instituciones relevantes como la Agencia Europea de Ambiente en el año 1990; asimismo, se 
establece en 1997 el Protocolo de Kyoto (UNFCC, 2021). Esta globalización empezó a cobrar más fuerza ya 
que toda la información cada vez era más universal y las empresas multinacionales eran esperadas en los 
países con su consiguiente plan de responsabilidad social. 

Cuando se establecen las políticas de responsabilidad social de una empresa, se toman en cuenta diversos 
componentes que deben buscar cumplirse. Forbes (2020) detalla las empresas que en el 2019 han logrado 
generar mayor reputación de RSE, destacándose los reportes de Lego Group (Legofoundation, 2020) y 
Natura (2020). Es evidente que el mundo se está moviendo cada vez más hacia la responsabilidad social por 
parte de las empresas y con impacto en distintos niveles de la vida de las personas. 

La llegada del COVID-19 ha servido de catalizador de los cambios en relación con la RSE y la valoración 
de las personas, sobretodo en sus puestos de trabajo donde necesitan de condiciones que cuiden su salud, 
previniendo enfermedades y reduciendo los accidentes laborales. 

Nueva Normalidad 1.0

Se menciona que existe una nueva normalidad en la cual se ha cambiado la ropa de oficina por ropa de 
casa, se desarrollan reuniones a través de video llamadas las cuales muchas veces se han incrementado en 
comparación a las que se realizaban antes del COVID-19, se desarrollan clases virtuales a nivel escolar y 
superior. Muchos han recibido con mucho agrado esta transformación de las actividades diarias, pasando 
muchas horas del día en casa, cerca de sus familiares, gastando menos en alimentación fuera de casa y 
evitando pasar horas en el tráfico de la ciudad. Todos estos aspectos son muy beneficiosos para una gran 
cantidad de personas.

La dinámica social ha cambiado y muchas personas se han convencido qué este es el mejor modelo 
de vida para ellos, haciendo de sus casas sus oficinas, a pesar de que realmente no se encuentran con las 
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condiciones óptimas para desarrollar sus actividades laborales. Se ha reportado diversas dolencias debido 
al teletrabajo (Song y Gao, 2020; Šagát et al., 2020) y la necesidad de un balance entre el trabajo y la vida 
personal (Igeltjørn  y Habib, 2020).

En la literatura científica, concretamente se ha reportado que el teletrabajo tiene ventajas y desventajas:

Ventajas

Reducción del problema del tráfico y la contaminación del aire, mayor productividad, menos inasistencias 
a la oficina, menor tasa de rotación; mayor compromiso y desempeño organizacional. Adicionalmente, 
menores costos de beneficios indirectos y costos inmobiliarios más bajos (Greer y Payne, 2014).

Las personas trabajan en promedio 1,8 horas más que el tiempo usual de labores. Se consigue menos 
interrupciones del trabajo activo en casa y se trabaja menos horas adicionales por semana. El teletrabajo 
mejora el ritmo de trabajo de la organización evitando conflictos del trabajador con la familia (Delanoeije, 
2019).

Desventajas

La falta de comunicación presencial que contribuye a la identificación de señales no verbales; 
interdependencia del trabajo en equipo por lo que es necesario que los miembros del equipo estén 
disponibles entre sí y se coordinen de manera que generen la eficacia general del equipo (Greer y Payne, 
2014).

Poca flexibilidad con el horario. Tener a otras personas en casa durante el teletrabajo tiene un impacto 
negativo en el tiempo de la familia y puede agotar a los teletrabajadores (Delanoeije, 2019).

Si esta nueva normalidad, aceptada por muchas personas, tiene la potencialidad de generar muchos 
beneficios pero al mismo tiempo puede generar dolencias físicas e incluso mentales en las personas 
(Dongarwar et al., 2020; Hamouche; 2020), surge la pregunta ¿requerimos ya mismo una Nueva 
normalidad 2.0 en donde la ergonomía sea un componente crucial de las actividades diarias de las 
personas.

Nueva Normalidad 2.0 Basada en Ergonomía

Se han visto diversas fotos y videos en los cuales se ha naturalizado espacios no ergonómicos de trabajo. Para 
construir la nueva normalidad 2.0, se debe iniciar el mapeo de las condiciones de teletrabajo que se tienen y 
basado en ellos realizar todos los cambios necesarios. 

Se puede comenzar evaluando algunos de los siguientes aspectos: 

1. Ubicación del monitor de la computadora/laptop

¿Está demasiado alto? ¿demasiado bajo? ¿centrado? ¿descentrado?

2. Tipo de asiento

¿asiento rígido? ¿asiento demasiado alto? ¿asiento demasiado bajo? ¿con apoyabrazos? ¿con apoyabrazos 
ajustados correctamente?
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3. Superficie de trabajo

¿Iluminado? ¿Oscuro? ¿brillo externo?

4. Teclado y mouse

¿Teclado completo? ¿teclado con iluminación? ¿mouse funcional? ¿mouse de tamaño adecuado?

Cuando se piensa en ergonomía hay dos objetivos que se buscan: organizacionalmente, se contribuye 
con la eficiencia, productividad y calidad; individualmente, seguridad, salud y comodidad. Por lo anterior, 
se puede tener la certeza que la productividad está vinculada directamente con la seguridad y comodidad 
de las actividades diarias.   

Existen diferentes lugares de trabajo en los cuales se requiere asegurar que las condiciones ergonómicas 
sean las adecuadas para lograr que las personas no tengan daños de salud. En ese sentido, los trabajadores 
deben coordinar con sus organizaciones para ser guiados y lograr que la Nueva normalidad 2.0 sea una 
realidad, basada en asegurar los aspectos ergonómicos de su trabajo en casa, considerando que se alcanza 
una mayor productividad (Mossa et al., 2016; Nair et al., 2018; Hamja, 2018; Heidarimoghadam et al., 2020). 

En la figura 1 se presentan diversas posturas que se recomiendan alternar durante el día. De este modo, se 
da descanso a las posturas clásicas de trabajo, dando descanso a la espalda. Asimismo, el cambio de ambiente 
lograr dar otra perspectiva para generar nuevos pensamientos que promueva una mayor creatividad y por 
ende una mejor producción laboral.

Fuente: Times (2020)

Las personas no deben acostumbrarse a trabajar de cualquier modo y si bien, los medios disponibles 
pueden ser limitados, esta nueva normalidad 1.0 debe ser superada y pensar en que la nueva normalidad 2.0 
es necesaria para lograr mejores resultados y cuidar de la salud de los trabajadores y sus familias.
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La familia como Auditores Internos de Ergonomía

Debido a lo apremiante que resulta el trabajo en el día, las personas se han adaptado a llevar adelante el 
teletrabajo. Al inicio sintieron que estaban muy incómodos con diferentes aspectos de espacios, posiciones, 
iluminación, etc. Cuando a las personas se les pide que puedan mejorar sus condiciones, el proceso de 
adaptación hace que sea difícil poder reconocer cuáles son los aspectos que pueden ser mejorados; sin 
embargo, la familia puede tener un papel crucial en la supervisión de los espacios laborales. Así, pueden 
realizar auditorias que puedan ayudar a reconocer aspectos de mejora en las personas de la familia que 
teletrabajan.

Desarrollo Sostenible Mediante la Ergonomía

El desarrollo sostenible de una ciudad se basa en la plenitud de las actividades de sus ciudadanos. Lima 
aspira a convertirse en una ciudad que busca el desarrollo sostenible al igual que otras ciudades (Del-Aguila-
Arcentales et al, 2020). De modo más concreto, cuando se piensa en el desarrollo sostenible de una ciudad 
se debe tener en cuenta que se deben contribuir con diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
principalmente en el ODS 3 pero no es el único ya que también se logrará contribuir con el ODS 11, como 
parte de construir ciudades y comunidades sostenibles.  

Se espera que las instituciones públicas y privadas sigan impulsando la RSE entre sus trabajadores, 
tomando a la ergonomía como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de sus trabajadores y 
finalmente de las empresas. La figura 2 muestra los aspectos positivos puede generar la gestión de la RSE 
basada en la ergonomía.

Figura 2. Aspectos positivos de la RSE basada en la ergonomía
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Conclusión

Un día en diciembre con la llegada del COVID-19 la vida usual pasó a la historia y se pasó a un mundo 
de aislamiento social para evitar los contagios, lo cual llevó impulsar el teletrabajo ampliamente y con el 
impacto en la ergonomía de los trabajadores desde sus casas. Las organizaciones y los trabajadores necesitan 
coordinar para construir la nueva normalidad 2.0 en la cual la ergonomía sea una pieza fundamental para 
la vida de las personas. Se tiene la seguridad que la ciudad de Lima está en camino de lograr esa nueva 
normalidad 2.0 basada en asegurar la ergonomía de sus ciudadanos y las instituciones seguirán guiando a 
la población hacia este objetivo nacional el cual se podrá ver más consolidado hacia el Bicentenario de la 
Independencia del Perú.
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Resumen: La pandemia de Covid-19 y el distanciamiento social ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad, especialmente el sector educativo. Para mantener la 
educación en funcionamiento, las instituciones educativas tuvieron que adaptarse rápidamente a la situación, generando un impulso sin precedentes al aprendizaje 
en línea. Ante estos hechos, los docentes han tenido que adaptarse a un ritmo vertiginoso a los nuevos enfoques metodológicos. Casi de la noche a la mañana, los 
procesos educativos han tenido que transferirse de las escuelas al aprendizaje remoto en el hogar, basándose en una combinación de modalidades de alta, tecnología 
o sin tecnología. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de las soluciones nacionales de aprendizaje a distancia implementadas durante la pandemia 
de COVID-19 dependen casi exclusivamente de plataformas en línea. Pero, lamentablemente, cerca de la mitad de todos los estudiantes que reciben servicios de 
aprendizaje en línea no tienen acceso a Internet en casa, existiendo entonces una gran brecha digital entre los más vulnerables. La pandemia ha puesto al descubierto 
estas brechas de conectividad y, en general, ha dado a su resolución un nuevo sentido de urgencia. Necesitamos garantizar la conectividad universal y cerrar las brechas 
digitales para promover el aprendizaje para todos. Por lo tanto, el propósito de este ensayo es llamar a la reflexión a los líderes educativos a pensar cuidadosamente 
sobre las decisiones que están tomando actualmente y si realmente allanan el camino hacia un futuro deseable de la educación virtual al presentarse otro contexto de 
crisis mundial.

.Palabras clave: COVID-19, Educación a distancia, Brecha digital, planificación educativa.

Abstract: The Covid-19 pandemic and social distancing have affected all areas of society, especially the education sector. To keep education running, educational 
institutions had to adapt quickly to the situation, generating an unprecedented push for online learning. Given these facts, teachers have had to adapt at a dizzying pace 
to new methodological approaches. Almost overnight, educational processes have had to transfer from schools to remote learning at home, relying on a combination of 
high-tech, no-tech modalities. However, it is important to note that the majority of national distance learning solutions implemented during the COVID-19 pandemic 
rely almost exclusively on online platforms. But sadly, about half of all students who receive online learning services do not have access to the Internet at home, thus 
there is a large digital divide among the most vulnerable. The pandemic has exposed these connectivity gaps and generally given their resolution a new sense of urgency. 
We need to ensure universal connectivity and close digital gaps to promote learning for all. Therefore, the purpose of this essay is to call upon educational leaders to 
think carefully about the decisions they are currently making and whether they really pave the way to a desirable future of virtual education as another context of 
global crisis presents itself.

Keywords: COVID-19, Distance education, Digital divide, educational planning.

Introducción al Contexto Actual

El contexto actual bajo la amenaza de la pandemia producto del COVID-19 ha provocado una serie de 
transformaciones en los diferentes ámbitos de la vida social, política, laboral, económica, pero, especialmente 
en el sector educativo. Diferentes gobiernos han puesto en marcha iniciativas de políticas de emergencia 
basadas en la suspensión de clases y el cierre de centros educativos para continuar la actividad docente desde 
los hogares de forma telemática mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación para 
poder frenar el número de contagios.

Sin embargo, una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de funcionarios de España, a 
más de 10.000 docentes (CSIF, 2020) reveló que el 92,8% de los profesores sufren agotamiento emocional, estrés, 
angustia o ansiedad debido al encierro y la educación a distancia. En la misma encuesta se menciona que, las tareas 
burocráticas excesivas, las instrucciones poco claras, la falta de apoyo en el trabajo y la falta de medios técnicos 
fueron y siguen siendo los principales problemas que aquejan los docentes. Así mismo, Muñoz (2020) señala que, 
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las posibles dificultades a las que se enfrentan estas políticas incluyen una infraestructura de enseñanza en línea 
deficiente, la falta de formación docente, la falta de información y un entorno familiar complejo.

Sin duda alguna, el contexto antes descrito forma parte de la realidad del acontecer en el establecimiento 
de las políticas educativas en muchos países, lo que ha conllevado a re-pensar si la inclusión de los distintos 
actores educativos a esta alternativa pedagógica es una meta que se puede cumplir con éxito en las condiciones 
reales a nivel mundial en materia de tecnología educativa, el cual se convierte en un punto crítico de atención 
que debe extenderse al espacio ideológico de los representantes gubernamentales.

Para lograr resultados satisfactorios de una revisión de escenarios, queda entonces una interrogante en 
el ambiente ¿Cómo mejorar las fallas importantes y frecuentes en el diseño, implementación y control de la 
educación a distancia en situaciones de crisis?

Por lo antes mencionado, el presente ensayo se centró en las consecuencias de la pandemia en el campo 
educativo. En concreto, en el cambio de paradigma que está asumiendo el traspaso de la docencia presencial 
a la docencia online y cómo los profesionales de la educación deben afrontar la adaptación al nuevo contexto 
global a través de la modalidad online, un movimiento que se ha dado y se está dando de forma frenética y 
de manera abrupta.

Desarrollo

La pandemia de COVID-19 y el impulso al aprendizaje en línea

La pandemia de Covid-19 que enfrenta todo el mundo ha provocado “efectos de choque” institucionales 
y de comportamiento a gran escala en diversas áreas de la actividad humana, incluida la educación. El 
impacto en los estudiantes no tiene precedentes, hay más de 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo 
desde el nivel primario hasta el universitario que no pueden asistir a sus actividades de manera presencial 
(UNESCO, 2020). 

Debido a cierres masivos e inesperados, los países y comunidades afectados se han visto obligados a 
buscar soluciones rápidas en diferentes plataformas de aprendizaje digital (Espino et al., 2020). Estos rápidos 
cambios de la enseñanza en el aula a la enseñanza en línea han dejado de lado las cuestiones más profundas 
relacionadas con las políticas educativas nacionales y los fundamentos y premisas teóricas. 

Las condiciones actuales de los sistemas educativos formales pueden describirse utilizando el modelo de 
psicología epidémica de Philip Strong (1990) que consta de tres epidemias consecutivas y superpuestas: las 
del miedo, la explicación y la acción. Strong utiliza “epidemia” como metáfora que representa reacciones 
psicológicas colectivas a una crisis epidemiológica. El primer aspecto implica una epidemia de miedo y abre 
una pregunta: ¿Cómo pueden los sistemas educativos y los alumnos individuales hacer frente a la situación 
excepcional?

El segundo aspecto es una epidemia de explicación y moralización: “Es posible que la gente no pueda 
decidir si una nueva enfermedad o un nuevo brote es trivial o si realmente es algo de enorme importancia. 
Oscilan hacia atrás y hacia adelante de un estado mental a otro” (Strong, 1990, p. 254). Al mismo tiempo, 
diferentes actores en puestos administrativos brindan sus relatos sobre cómo dar sentido a la situación y 
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asegurar la continuación de la enseñanza y el aprendizaje. Los políticos están, por supuesto, en la primera 
línea de la formulación de políticas educativas, al mismo tiempo que establecen restricciones y medidas 
basadas en evaluaciones de expertos en salud y construyen sus narrativas oficiales y autorizadas. 

Las redes sociales permiten a expertos y novatos compartir sus puntos de vista racionales e irracionales con 
poca moderación. Los encierros afectan a los estudiantes de múltiples formas, reforzando las desigualdades 
y poniéndolos bajo estrés social y psicológico. Los padres y tutores también se ven afectados, y muchos 
de ellos se dan cuenta, quizás por primera vez, del propósito social del sistema educativo y su poder para 
estructurar la vida cotidiana.

El tercer aspecto es una epidemia de acción. Demuestra cómo las instituciones educativas y los profesores 
de los sistemas educativos del mundo transfieren su trabajo de las aulas y las salas de conferencias a las 
plataformas digitales casi de la noche a la mañana. Esta rápida transición también ha revelado lagunas y 
deficiencias en la forma en que el aprendizaje en línea se ha adoptado o no en las instituciones educativas.

Covid-19 ha obligado a nuestro sistema educativo a cambiar muy rápidamente. Durante el confinamiento 
los estudiantes de todas las edades han tenido que aprender de forma independiente, explorando diferentes 
recursos y administrando su tiempo de manera efectiva. Esto se ha adaptado a algunos estudiantes, cuyos 
estilos de aprendizaje y nivel de apoyo de los padres les ha permitido avanzar en casa, pero ha perjudicado 
a otros que prefieren un entorno de aprendizaje en grupo o no tienen fácil acceso a equipos tecnológicos. 
Entonces, ¿qué significará esto para el futuro del aprendizaje? ¿Las escuelas simplemente volverán a las 
viejas formas de enseñar o se basarán en la experiencia y seguirán innovando?

Hay muchas razones para ser optimistas sobre el futuro del aprendizaje, pero también debemos ser cautos. 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto desigualdades estructurales fundamentales, como el 
acceso a la tecnología y el contenido de aprendizaje, que tendremos que abordar para que la educación 
basada en la tecnología funcione para todos, independientemente de las circunstancias o capacidades.

Educación reinventada: el futuro del aprendizaje

Como ya se mencionó anteriormente, la pandemia ha afectado a todos los sectores de la sociedad y ha 
revelado sus líneas divisorias, especialmente el sistema educativo. La reacción a la crisis ha generado algunas 
respuestas impresionantes, ya que los educadores han dado un paso al frente para servir a sus comunidades. 
En algunos casos, las asociaciones públicas y privadas han llenado los vacíos. Algunos sistemas han podido 
ofrecer rápidamente experiencias de aprendizaje remoto, pero la mayoría ha tenido problemas para satisfacer 
las necesidades de todos. 

Antes de la pandemia, muchos sistemas educativos estaban estancados, la pandemia expuso el caso de 
que se necesitan cambios fundamentales. Sin embargo, a través de esta interrupción, se ha reconocido que 
las escuelas juegan un papel vital más allá del aprendizaje, es decir, sus roles son fundamentales para una 
sociedad saludable. Mientras lidiamos con los problemas de la reapertura de escuelas en este tiempo incierto, 
debemos aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha aprendido y lo que más importa, y es 
que los desafíos destacados durante la interrupción no deberían sorprender.

En el nivel más fundamental, COVID-19 plantea un desafío para nuestra actividad principal de apoyar 
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el desarrollo de los estudiantes a través de una amplia gama de experiencias y oportunidades curriculares 
y extracurriculares. Impide significativamente la entrega de una experiencia interactiva, personalizada y 
predominantemente cara a cara basada en la vivencia dentro de los centros educativos (Murphy, 2020). En 
ese sentido, la adaptación a una pandemia prolongada requiere que las instituciones educativas construyan 
modelos de educación flexible y resiliente, que permitan una adaptación continua a las diferentes fases de 
la “nueva normalidad”. La crisis sanitaria mundial ha acelerado e intensificado las tendencias pedagógicas a 
largo plazo, constituyendo un experimento natural en el que se prueban y evalúan numerosas innovaciones.

Acciones pos-pandemia para la transformación del sistema educativo

Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos problemas, en la era posterior al COVID-19, los países deben 
priorizar la reforma de la educación e invertir “agresivamente” en investigación y desarrollo para desplegar 
el capital humano que se necesita con urgencia y así impulsar el crecimiento económico, haciendo realidad 
la visión de progreso que todos queremos.

Sin embargo, queda mucho por hacer. Además de abordar cuestiones tan críticas como el desajuste 
de habilidades, la baja participación de los estudiantes en los campus, la participación limitada en la 
investigación entre los académicos, la corrupción en la educación y la baja capacidad de innovación, los 
líderes gubernamentales y las partes interesadas deben trabajar juntos para mejorar la calidad general de la 
educación en el mundo.

La transformación digital temporal de la educación en todos los niveles que hizo posible el COVID-19 
debe mantenerse después de que la pandemia disminuya o termine cuando las vacunas estén disponibles. 
En el contexto empresarial, industrial y en el avance hacia economías basadas en el conocimiento, todos los 
países, a través de sus autoridades gubernamentales, deben garantizar que su fuerza laboral y sus profesionales 
universitarios estén altamente capacitados, conozcan la tecnología y estén equipados con las habilidades 
necesarias para impulsar el desarrollo social y económico de los países (Basilaia y Kvavadze, 2020).

Para decirlo claramente: es hora de situar la educación como un instrumento de bien individual y social. 
Pero, siguen surgiendo interrogantes ¿Aprovecharemos esta oportunidad para transformar el sistema en 
sí? ¿Qué será más atractivo: volver al status quo o aprovechar la oportunidad para ayudar a los estudiantes 
a convertirse en creadores de cambios expertos y capacitados a través de un aprendizaje más profundo? 
Argumentamos que las soluciones están ante nosotros, tenemos la oportunidad de gestionar creativamente 
los problemas inmediatos mientras construimos un puente hacia un sistema educativo reinventado.

Como conclusión, la pandemia de COVID-19 ha ofrecido tanto desafíos como oportunidades para la 
educación en todo el mundo, presenta una oportunidad para repensar la educación. Es decir, COVID-19 
puede verse como un catalizador para acelerar la reforma del sistema educativo. Pero, también plantea 
preocupaciones sobre la educación como un servicio público, con sistemas educativos cada vez más 
dependientes de la infraestructura tecnológica comercial de propiedad privada. Con la educación cada vez 
más dependiente de la conectividad, se debe ampliar la comprensión establecida del derecho a la educación. 
Debe verse de manera más amplia, más allá del silo del sector educativo. De hecho, el derecho a la educación 
debe estar asociado con el derecho a la información, a la conectividad y al derecho a la privacidad y protección 
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de los datos personales.

Reflexiones finales

Para prepararse mejor en el proceso de enseñanza y aprendizje, posterior al COVID-19, es fundamental 
repensar la modalidad tradicional de enseñanza presencial en las escuelas, así como las posibilidades 
pedagógicas futuras, especialmente el elearning.

COVID-19 ha acelerado la transición de la educación de los modelos tradicionales que se centran en 
el aprendizaje de memoria y memorización a modalidades de educación más digitalizadas y centradas en 
el alumno. La tecnología se ha integrado en la educación y seguirá desempeñando un papel fundamental 
en la educación para las generaciones y planificaciones futuras. En el período posterior a una pandemia, 
la educación podría no estar restringida en ciertos grupos y espacio-tiempo, es por ello que, tenemos que 
preparar las políticas y estrategias educativas correspondientes en consonancia con la educación orientada 
al futuro. Por lo tanto, se debe reflexionar sobre lo siguiente:

1) La educación adecuada y de calidad es clave para formar capital humano, que es la base para que 
cualquier plan tenga éxito. 2) Se necesita un sistema educativo que valore pensamientos profundos y 
experiencias diversas. 3) Los recursos didácticos deben revisarse para preparar a los alumnos para un futuro 
previsto. 4) Se debe considerar la eficiencia y los valores de las escuelas digitales para llenar los vacíos y 
aliviar las desigualdades en la situación educativa actual. 

Las recomendaciones se elaboran en consecuencia de: 1) Lanzar una plataforma para docentes innovadores 
y asegurar el trabajo participativo entre los mismos. 2) Animar y, los más importante, orientar a los 
estudiantes para que continúen el autoaprendizaje como lo experimentaron durante los confinamientos por 
COVID-19. 3) Brindar apoyo profesional a los maestros para que desarrollen sus habilidades y competencias 
y así brindar una educación de calidad en todos los entornos educativos, incluida la enseñanza a distancia. 
4) Asegurarse de que todos tengan acceso a Internet y a dispositivos digitales para realizar actividades de 
enseñanza y aprendizaje, esto primordialmente dirigido a las entidades gubernamentales encargadas del 
sistema educativo de cada país.

En este sentido, los directores y líderes educativos a nivel mundial tendrán que demostrar un liderazgo 
real mediante la creación de una cultura digital y asegurándose de que estos nuevos enfoques se combinen 
con éxito con herramientas y técnicas existentes e igualmente valiosas, para ofrecer una filosofía completa 
que funcione para todos los estudiantes.

Covid-19 ha abierto la puerta a la educación del futuro y nos ha dado una idea de cómo los centros 
educativos, los maestros y los estudiantes pueden prosperar en el futuro digital; está demostrado que 
podemos enseñar y aprender de manera diferente, siempre y cuando el adecuado acceso a las herramientas 
tecnológicas y apoyo para mejorar los resultados para todos.

Finalmente, ante esta situación pandémica, la enseñanza en línea, como se ha descrito a lo largo del ensayo, 
se está convirtiendo en una solución para continuar con el desarrollo de los planes de estudio académicos. 
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Cabe destacar que este tipo de modalidad tiene sus pros y sus contras a los que hay que prestar atención. 

Como ventajas destaca la flexibilidad de horarios y espacios, pero el trabajo colaborativo con participación 
e interacción a través de foros, chat y otras herramientas requiere una gran disciplina y organización así 
como un alto grado de seguimiento individualizado por parte del docente. Como contras, se puede destacar 
el factor socialización por la falta de interacción social con compañeros y docentes, la falta de conocimientos 
tecnológicos necesarios para afrontar este tipo de enseñanza, la calidad de los medios y herramientas 
tecnológicas, y un mayor desempeño y dedicación de tiempo. En los estudiantes con la entrega continua 
de actividades, pero también en los docentes con la resolución de dudas y corrección de trabajos de forma 
permanente para controlar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se trata, entonces, de medidas que 
recaen no solo sobre los líderes políticos o profesores y líderes escolares, sino también sobre el propio núcleo 
familiar. Esto demuestra que, al igual que la lucha contra COVID-19, esta es una responsabilidad compartida.
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¿Cultura de la Corrupción o Corrupción 
de la Cultura?

María Celeste Del Rocío Asurza Matos - Autora independiente

Resumen: La cultura de corrupción se desarrolla en el sector público, posiblemente por la preeminencia de los intereses individuales sobre los colectivos, así como la 
ausencia de prácticas democráticas en la toma de decisiones. Los acontecimientos en la coyuntura política de los últimos gobiernos nos muestran la degeneración 
del funcionario público. En este artículo se detallan los casos controversiales, en el Patrimonio Arqueológico, aprobados por el ente regulador en materia de cultura, 
teniendo la imposición del Estado en las políticas culturales, las mismas políticas que han sido modificadas por conveniencia, bajo el desgastado término de obra de 
“necesidad o interés público”.

Palabras clave: Corrupción, tráfico de influencias, poder político, contrataciones.

Abstract

The culture of corruption starts to develop in public sectors possibly due to pre-eminence of individual interests of different groups, as well as democratic practices in the 
time of making decisions. The conjunction of the diverse events in the political field could demonstrate the deterioration of the public official. The controversial cases are 
detailed in this article. The different archaeological sites that may be inherited, that were approved by the department which deals with these matters to help preserve 
these sites. The states policies being contradicted have been modified due to convenience under the worn term of “need or public interest”

Introducción

En las últimas décadas, los peruanos hemos sido testigos de diversos actos de corrupción, cometidos por 
funcionarios o “servidores públicos”, provenientes de todas las carteras del sector público y de todo tipo de 
jerarquía, desde la más alta (presidente de la República) a funcionarios en el último peldaño de la pirámide.

Tal es así que, palabras como corrupción, soborno, malversación, tráfico de influencia, abuso de funciones 
y enriquecimiento oculto, se han vuelto parte de nuestro día a día, frases como “roba, pero hace obras”, “más 
vale malo conocido, que bueno por conocer”, entre otras; forman parte de debates que denotan lo cotidiano 
que este tema se ha vuelto para la sociedad.

Pero ¿qué es la corrupción? El origen de esta palabra proviene del latín corruptio; que a su vez está 
conformada del prefijo con que equivale a junto; el verbo rumpere de la familia etimológica romper, simboliza 
también desgarramiento; y el sufijo tio denota la acción del verbo. Es decir, la palabra corrupción se entiende 
como el hecho de co-romper, esta acción puede ser efectuada entre dos o más personas, con la finalidad 
de obtener un beneficio de manera ilícita, teniendo como principio el mal uso del poder, ya sea político, 
económico, social, entre otros.

Uno de los primeros actos de corrupción registrados en la historia del Perú, data de la época de la 
conquista española, en 1532, cuando fue capturado el Inca Atahualpa en Cajamarca, por el ejército de 
Francisco Pizarro. Viéndose acorralado, el Inca ofrece para librarse de la prisión, llenar dos recintos de plata 
y uno de oro, hasta donde alcanzara su mano1; aquel hecho histórico sería el primero registrado en nuestro 
Perú, pero no el último.

1 Pease, Franklin. (2014). Los Incas. Fondo Editorial PUCP. Lima-Perú.
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Desarrollo

El Ministerio de Cultura fue fundado como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de 
derecho público y forma parte del pliego presupuestal del Estado, mediante Ley de Creación del Ministerio 
de Cultura N° 29565 de fecha 22 de julio del 2010, teniendo dentro del ámbito de sus competencias ser el 
ente rector en materia de cultura, llámese Patrimonio Cultural (material e inmaterial), Gestión Cultural 
e Industrias Culturales, a lo largo del territorio nacional; contemplando también la creación cultural 
contemporánea y artes vivas; y la pluralidad étnica y cultural de la nación.2

La Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, está conformada por: 1. Dirección de 
Gestión de Monumentos. 2. Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal. 3. Dirección de Calificación 
de Intervenciones Arqueológicas. 4. Dirección de Certificaciones.

Los procedimientos aplicados por esta dirección general se enmarcan en la Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación y el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D.S. 
N° 003-2014-MC de fecha 4 de octubre del 2014, precisan que:

Las intervenciones arqueológicas comprenden la investigación con fines científicos, el registro, el análisis, 
la evaluación, el rescate, la determinación de la potencialidad, el monitoreo de obras, la conservación 
preventiva y la puesta en valor, o cualquier combinación de estas modalidades u otras actividades que se 
empleen en bienes arqueológicos, muebles o inmuebles, con intervención física o no de los mismos.

En ese contexto es que las intervenciones arqueológicas también forman parte de las autorizaciones para 
la ejecución de todo tipo de obras de inversión pública y/o privada, y es donde entra la manipulación de los 
poderes y conveniencias de un sector público que antepone sus objetivos a las políticas culturales. 

Hemos visto en los últimos años como los gobiernos de turno –tanto centrales, como locales– se han 
beneficiado económicamente al ejecutar obras que no necesariamente permiten el cambio social y económico 
de una población, siendo estas acciones y obras antepuestas a la necesidad pública. Para cubrir este mal 
accionar, los procedimientos de contratación se vulneraron a través de dádivas, sobornos y favores políticos, 
acuerdos entre funcionarios y privados que participaron en los procedimientos, en servicios inexistentes y/o 
sobrevaluados o en la ejecución incorrecta de los contratos, que convergieron en un débil o nulo control y 
fiscalización de los órganos de control (Contraloría, OCI).

A partir del año 2000, hubo muchas obras emblemáticas que el estado inició debido al auge económico 
que el país tenía y a las inversiones privadas, como la minería, que permitían la generación de empleo y 
nueva infraestructura vial y eléctrica, muestra de ello es que desde el año 2004 al 2016 el PBI creció de forma 
acelerada de 69.7 millones de dólares a 229.53. Es bajo esta necesidad que se crea el primer reglamento de 
investigaciones arqueológicas (2000) instrumento de gestión del I.N.C. (hoy Ministerio de Cultura) que por 
primera vez permitía establecer los procedimientos de proyectos de evaluación arqueológica en proyectos 
de desarrollo e inversión. Los primeros proyectos que se realizaron bajo este sistema fueron: el Proyecto del 
Gas de Camisea, en su primera etapa; Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil; Proyecto Vía 

2  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante D.S. 005-2013-MC, de fecha 20 de junio del 2013.
3 Banco Central de Reserva del Perú - Proinversión
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Expresa Javier Prado; proyectos mineros como Antamina (Ancash) y Yanacocha (Cajamarca); entre otros, 
alguno de ellos muy cuestionados y que despertaron la suspicacia en su proceder.

Mientras que la Ley 28296 Ley General del Patrimonio Cultural del 22 de Julio del 2004 y su reglamento 
aprobado el 02 de junio del 2006, permitía a través de la presunción legal, la protección y la condición de 
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación a los bienes materiales o inmateriales, sea de la época 
prehispánica, virreinal o republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, 
que tengan la importancia, el valor y significado, con el fin de generar y actualizar el catastro arqueológico. 
Los sitios arqueológicos que eran delimitados a partir de grandes esfuerzos del Instituto Nacional de Cultura 
ahora estaban siendo delimitados a través de intervenciones arqueológicas, por empresas ejecutoras de 
obras, siempre que existiera colindancia directa con el área de influencia del proyecto. Las evaluaciones 
arqueológicas se ejecutaban previamente a los proyectos de ingeniería, la delimitación y monumentalización 
de los sitios arqueológicos traía consigo retrasos en el inicio de ejecución de obra e incrementos en el 
presupuesto establecido, dando la apariencia de que el patrimonio arqueológico era un impedimento para 
el desarrollo, era un problema que contravenía a la necesidad pública y por ende al interés gubernamental 
sea económico o político. Es por ello que se continuó creando nuevos instrumentos para la flexibilización 
de la protección del patrimonio, que en realidad se convirtieron en la simplificación de los procesos para 
facilitar el pase de las obras, como el silencio administrativo positivo en el caso de Certificaciones y hasta la 
eliminación de la presunción legal de condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
que con la Ley N° 28296, quedaba sin efecto solo por la declaración expresa de la autoridad competente, es 
decir que se tenía que emitir un oficio o resolución que le quitase la presunción legal de todo bien cultural. 

Punto aparte dentro de este contexto, es el efecto alterno que produce la ausencia de la presunción 
legal, es que para iniciar un procedimiento administrativo sancionador por infracción al Patrimonio 
Cultural, resulta indispensable que previamente el bien arqueológico se encuentre debidamente declarado, 
delimitado y con acto administrativo emitido por el Ministerio de Cultura; las acciones tomadas por el 
órgano competente se demuestra en las cifras, ya que el número de alertas de atentados atendidos a nivel 
nacional ascienden de 1768 (año 2018) a 1555 (año 2019), en comparación a las resoluciones de sanciones 
impuestas por infracción contra el patrimonio (Arqueológico, Histórico y Paleontológico), a nivel nacional, 
hasta noviembre del 2018, ascendían a 53 y el año 2017 a 63, sin embargo, las resoluciones sancionadoras 
en proceso de inicio a nivel nacional en el 2018 ascendieron a 354 y en el 2017 a 4454. Es decir,  menos 
del 15% de los procesos administrativos sancionadores iniciados por la Dirección General de Defensa de 
Patrimonio Cultural, terminan en una resolución sancionadora, siendo esto culpa de la corrupción en los 
procedimientos y la degeneración de la normativa, con ausencia de políticas culturales actuales firmes y 
determinantes donde se establezcan sanciones claras. 

Pero ¿cuál es la finalidad de mencionar lo acontecido en el Perú, el crecimiento económico, las políticas 
de protección al patrimonio y sus instrumentos de gestión y la necesidad pública? Definitivamente el 
Perú era (y aun lo es) un buen lugar para la inversión. Hubo un crecimiento descontrolado de obras de 
toda magnitud del que era necesario contar con todos los permisos correspondientes, incluyendo el de 
protección del patrimonio. Ya con la creación del Ministerio de Cultura en el año 2010, los procedimientos 

4 http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/# 

http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/
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de gestión arqueológica se afianzaron y al igual que el crecimiento descontrolado de obras, también hubo 
un incremento de procesos arqueológicos. Los rescates arqueológicos se volvieron necesarios, no como una 
recurrencia de última instancia, sino como una solución inmediata a los proyectos de ingeniería. A mayor 
costo, menor tiempo y se daba cumplimiento con la normativa de protección de patrimonio cultural. 

A continuación, se detalla 02 de los casos más controversiales en la historia del Ministerio de Cultura.

1. MUNA

La obra “Mejoramiento Integral del Servicio de Interpretación del Patrimonio Cultural mediante la 
creación del Museo Nacional del Perú en el distrito de Lurín, Provincia de Lima, Departamento de Lima” 
con código SNIP 303849, surge bajo el argumento de que existe un problema fundamental: “inadecuada 
prestación del servicio de interpretación del patrimonio cultural”5; sin embargo el sustento de los supuestos 
beneficios no justifica la afectación sobre el Santuario Arqueológico de Pachacamac, el deterioro al que se 
exponen las colecciones prehispánicas debido al traslado hacia los sótanos sumergidos en la napa freática 
que aflora constantemente por las grietas que se extienden en las paredes de los sótanos del edificio (Ver 
Figura 2), la transgresión a las normas de protección al Patrimonio Cultural de la Nación, el festinaje de 
procedimientos y las irregularidades en las que se incurrieron debido a la falta de planificación para la 
ejecución de proyectos en el sector.

El proyecto de inversión pública se ha convertido, para muchos, en un símbolo de la corrupción y de los 
procesos amañados que se vienen dando en el Sector Cultura, incluso desde que éste fuera Instituto Nacional 
de Cultura (INC), presentando serios cuestionamientos, vacíos e irregularidades durante la formulación de 
los estudios de pre-inversión hasta la misma ejecución del proyecto6. 

La ex Ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón, formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 008: 
Proyectos Especiales, a través de Resolución Ministerial N° 050-2014-MC, de fecha 10 de febrero del 2014; 
esta UE 008 tendría como objetivo principal la “planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre de los 
proyectos emblemáticos de cobertura nacional y de gran envergadura a cargo del Sector Cultura” (Ministerio 
de Cultura, 2014); Mediante Resolución Ministerial N° 075-2014-MC de fecha 27 de febrero del 2014, 
el Ministerio de Cultura encarga a la UE 008 “las intervenciones, los proyectos de inversión pública y las 
actividades priorizadas por el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales”7, entre ellas 
destaca, en segundo lugar, el “Museo Nacional de Pachacámac”.

En el Art. 2° de la Resolución Ministerial N° 330-2014-MC, de fecha 22 de setiembre del 2014, se precisa 
que corresponde al responsable de la UE 008 “Supervisar la ejecución presupuestaria y de ser el caso proponer 
las medidas correctivas necesarias, y de racionalizar los recursos” entre otras funciones. Sin embargo, la 
Unidad Ejecutora 008 delega estas funciones a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS) que es un organismo de las Naciones Unidas que desde el año 1995 viene trabajando en el Perú 

5 Formato SNIP-03. Ficha de registro. Banco de proyectos. Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 303849 (http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/
frmConsultarPIP.asp?accion=consultar).
6 La información que se referencia a continuación fue otorgada, a la que suscribe, durante las investigaciones realizadas en la mesa de trabajo del Caso MUNA 
encabezada por la Congresista María Cristina Melgarejo, en el período de la presidencia del Congresista Francesco Petrozzi (Julio 2016 – julio 2017); así también, 
la sociedad civil interesada en la protección de nuestro patrimonio formó parte de esta investigación y aportó datos desde diversos medios de comunicación.
7 El subrayado es propio.

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar
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brindando servicios en gestión de proyectos, entre otros. Es así que UNOPS seleccionó a la ejecutora 
CONSORCIO MUNA, conformada por las empresas Obrascon, Huarte y Lain (OHL), Constructora TP, 
Aldesa Construcciones S.A., y GMI S.A. como empresa supervisora. Todas estas empresas están inmersas 
en serias denuncias de corrupción e irregularidades en procesos de licitación y ejecución de obras en el Perú 
y en el extranjero (Asurza, 2018).

Durante la etapa de Estudio de Factibilidad el proyecto contemplaba un monto de inversión total de 
S/ 516,952,273 soles y un costo incremental de operación y mantenimiento anual de S/. 22,816,978 soles. 
Al 2017 el Ministerio de Cultura tenía previsto incrementar en S/ 591,579,559.60 soles, debido a obras 
adicionales que no estuvieron contempladas en el proyecto como lo muestra el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual 2017-2021 (Ministerio de Cultura, 2017).

El gasto en el que se incurre para la construcción de este proyecto pudo ser priorizado para la reorganización 
de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, mejoramiento de Museos adscritos al Sistema Nacional de 
Museos y en la conservación de las colecciones del Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia 
del Perú (MNAAHP), que tiene categoría de Museo Nacional, el más antiguo y representativo de nuestro 
país.

Actualmente, los cuatro (04) Informes de Control Concurrente emitidos por la Contraloría General de 
la República8, desde el 12 de julio al 26 de noviembre del 2018, muestran aspectos relevantes y situaciones 
adversas que generan los siguientes riesgos:

• Abonar un pago injustificado al contratista, por partidas y metrados no ejecutados, de hasta S/ 14 
millones.

• Controversias y mayores costos de supervisión para el 60% de obra pendiente de ejecutar.

• Incumplimiento de plazo contractual.

• No cumplir oportunamente con los objetivos del proyecto.

• Daños estructurales y afectación de la calidad del proyecto.

• Inadecuada supervisión y no sancionar el incumplimiento contractual.

• Falta de liquidez para la culminación del proyecto.

• Afectación de la integridad física del personal de obra y terceros.

• Afectación del control y transparencia del proyecto de inversión pública.

2. DAKAR

Durante los años 2012, 2013 y 2018 se realizó el evento deportivo Dakar, organizado en países como 
Perú, Argentina, Chile y Bolivia, el cual concluyó con serias denuncias de daños y afectaciones a nuestro 
Patrimonio Cultural Arqueológico y restos paleontológicos9.

8 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
2018 Informe de Control Concurrente N° 676-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 12 de julio del 2018.
2018 Informe de Control Concurrente N° 895-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 24 de setiembre del 2018.
2018 Informe de Control Concurrente N° 1065-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 25 de octubre del 2018.
2018 Informe de Control Concurrente N° 1179-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 26 de noviembre del 2018.
9 http://larepublica.pe/21-01-2013/dakar-2013-ecologistas-de-peru-argentina-y-chile-denuncian-danos-por-el-dakar
http://larepublica.pe/12-12-2012/el-dakar-2012-dejo-basura-y-fosiles-destruidos-en-ica-denuncia-museo-paleontologico

http://larepublica.pe/21-01-2013/dakar-2013-ecologistas-de-peru-argentina-y-chile-denuncian-danos-por-el-dakar
http://larepublica.pe/12-12-2012/el-dakar-2012-dejo-basura-y-fosiles-destruidos-en-ica-denuncia-museo-paleontologico
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Es en ese sentido, que miembros de la comunidad civil y científica relacionada al Sector Cultura remiten al 
ex Ministro de Cultura, Salvador Del Solar, el documento de “Pronunciamiento de la comunidad arqueológica, 
científica adscrita al Sector Cultura y sociedad civil: Dakar con medidas preventivas, de mitigación y de 
resarcimiento e indemnización ante los altos riesgos sociales y patrimoniales implícitos”, mediante expediente 
N° 28693-2017, de fecha 11 de agosto del 2017, donde se expresan los fundamentos de la preocupación de 
la ciudadanía sobre los riesgos de replicación de daños que puedan resultar irreparables para el Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico; así como propuestas realizadas por especialistas de diversas disciplinas 
comprometidos con la defensa del Patrimonio Cultural de la Nación.

En consideración a ello, se solicitó también a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso 
de la República, presidida por la Congresista María Cristina Melgarejo, que tenga a bien el tomar en cuenta 
el contenido de dicho documento para su evaluación y debate correspondiente10.

En busca de mitigar y prevenir los daños ocasionados por los eventos previos, la Dirección General de 
Patrimonio Arqueológico Inmueble formula y aprueba los términos de referencia para la ejecución de los 
servicios “Proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones, con fines de delimitación y elaboración 
de Expedientes Técnicos de Monumentos Arqueológicos en el marco del evento deportivo Rally Dakar” y 
“Demarcación física y señalización de sitios y paisajes arqueológicos registrados durante las acciones de 
prevención del Patrimonio Cultural, en el marco de las ediciones del Rally Dakar”, publicadas en el portal de 
la OSCE a través de las Adjudicaciones Simplificadas N° 034-2018/MC y 038-2018/MC; por un costo total 
de S/ 795,237.99; otorgándose la buena pro de la primera adjudicación, de fecha 15 de noviembre del 2018, 
a Arqueo Andes S.A.C., empresa vinculada al Lic. Luis Villacorta Ostolaza, desde el año 2009 hasta el 25 
de mayo del 201811, cabe resaltar que mediante Resolución Suprema N° 009-2018-MC de fecha 15 de mayo 
del 2018, se designó al Lic. Villacorta en el cargo de Viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales. A 
la fecha de la adjudicación Arqueo Andes S.A.C., estaba representada por el Sr. Martín Del Carpio Perla. 
Trashumantes S.A.C. es la empresa a la que se le adjudica el siguiente servicio que complementaría la 
intervención.

Cabe mencionar que el vicio de los procesos se inicia en el momento que los términos de referencia 
(TDR) de ambos servicios fueron emitidos con fecha 21 de setiembre del 2018, el mismo día para una misma 
intervención, que pudo realizarse en una sola contratación, esta acción conocida como fraccionamiento 
indebido, es una debilidad en el proceso de planificación que es recurrente en las contrataciones públicas y 
está prohibida, con la excepción de que el área usuaria no cuente con los recursos disponibles para realizar 
la contratación completa que, definitivamente, no fue el caso ya que los TDR´s se emitieron el mismo día 
otorgándoles disponibilidad presupuestaria a ambos servicios el 30 de setiembre del 2018.

A través de Resolución Suprema N° 014-2018-MC, de fecha 23 de noviembre, la Ministra de Cultura Patricia 
Balbuena Palacios, acepta la renuncia presentada por el Sr. Luis Felipe Villacorta Ostolaza, Viceministro de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; la Ministra de Cultura hace lo propio el 30 de noviembre, tras el 
pedido de interpelación que realiza el Congreso de la República. El Órgano de Control Interno (OCI) emite, 
el mismo día de la renuncia de la ministra, el Informe de Evaluación a las adjudicaciones simplificadas 
donde identifica los siguientes riesgos:

10 Presentado por la que suscribe con fecha 18 de agosto del 2017.
11 Informe de visita preventiva N° 015-2018-OCI/5465-VP (pág. 9)
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• Desatención y desprotección del patrimonio arqueológico, comprendido en el área de influencia del 
Rally Dakar.

• Conflicto de intereses entre el Ministerio de Cultura y la empresa que quedó en segundo lugar de 
prelación en la Adjudicación Simplificada N° 034-2018/MC. 

• Conflicto de intereses entre el Ministerio de Cultura y la empresa que se le otorgó la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N° 038-2018/ MC.

• En ambos casos se afectaría la transparencia y generaría el riesgo de nulidad del procedimiento de 
selección, así como la afectación del cumplimiento de los objetivos institucionales.

Actualmente, el Ministerio de Cultura prioriza las acciones de mitigación a favor del Dakar, antes que la 
aprobación y revisión de intervenciones ajenas a este proyecto. 

Reflexiones finales

El Ministerio de Cultura es el organismo que tiene como objetivo el desarrollo de la cultura a nivel 
nacional y la promoción de políticas culturales. Por ende, debería liderar la batalla contra la corrupción en el 
país que es un mal que no solo está enquistado en las organizaciones públicas sino, que se replica en nuestra 
sociedad. 

Las políticas culturales deberían ser un instrumento que permita articular y posicionar nuestro Patrimonio 
Cultural para el fortalecimiento de la identidad cultural en nuestra sociedad. 

La ejecución de obras y actividades que busquen articular con el Patrimonio Cultural deben ser 
estrictamente cumplidas por parte de todos los organismos que las lideren, sean instituciones públicas y/o 
privadas. Debemos ser firmes en el cumplimiento de estas políticas culturales, ya que estas fomentan la 
protección, investigación y difusión de nuestro Patrimonio Arqueológico.

Es necesario coadyuvar esfuerzos en procura de la salvaguarda de nuestro patrimonio natural y cultural; 
ya sea arqueológico, histórico y/o paleontológicos, pues son herencia de todos los peruanos. 

Finalmente, como parte de nuestra responsabilidad ciudadana, debemos permanecer alertas ante 
cualquier acto de corrupción; para ello podemos utilizar los instrumentos de fiscalización que tenemos al 
alcance, como son el acceso a la información pública, la consulta amigable del MEF, Infobras, documentos 
de contraloría, entre otros.
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Cultura Ecológica y Manejo de Residuos 
Sólidos en Instituciones Educativas

(Ecological Culture and Solid Waste Management in Educational Institutions)

Adriana Cecilia Alcaraz Hoyos - Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini - Colombia

Resumen: La demanda de una cultura ecológica que contribuya a la articulación de procesos formativos con prácticas proambientalistas ha estimulado la reflexión en 
torno a estos temas en contextos educativos. Como respuesta a esa demanda, el presente ensayo se propone analizar los aspectos clave implicados en  la instauración 
de una cultura ecológica para el manejo de residuos sólidos en instituciones educativas. De cara a esa misiva, se describen algunas categorías vinculadas a la gestión 
de acuerdos, políticas y leyes que amparan estas acciones; el desarrollo de procesos formativos orientados a la promoción de hábitos y prácticas favorables a la 
consolidación de una nueva ética ecologista y la socialización de experiencias exitosas vinculadas a estos temas. Luego, se destaca la influencia de dicha cultura en 
contextos educativos, aludiendo al manejo efectivo de residuos sólidos expresado en procesos de reciclaje, reducción y reutilización. Finalmente, se plantea la cultura 
ecológica como condición fundamental para implantar modelos educativos ecologistas promotores del manejo ecológico de residuos sólidos. Además, se destaca que, si 
bien el reciclaje, la reducción y la reutilización  pueden resultar de mucho provecho para articular los procesos formativos con la investigación y el desarrollo de acciones 
ecologistas, la instauración de dicha cultura representa una acción estratégica que coadyuva en el efectivo desarrollo de estos procesos al impactar de manera positiva 
las actitudes y el comportamiento de los actores educativos.

Palabras clave: cultura, ecología, reciclaje, reducción, reutilización.

Abstract: The demand for an ecological culture that contributes to the articulation of training processes with pro-environmental practices has stimulated reflection 
on these issues in educational contexts. In response to this demand, the present essay aims to analyze the key aspects involved in the establishment of an ecological 
culture for the management of solid waste in educational institutions. With regard to this letter, some categories related to the management of agreements, policies 
and laws that protect these actions are described; the development of training processes aimed at promoting habits and practices favorable to the consolidation of a 
new environmental ethic and the socialization of successful experiences related to these issues. Then, the influence of this culture in educational contexts is highlighted, 
alluding to the effective management of solid waste expressed in recycling, reduction and reuse processes. Finally, ecological culture is considered as a fundamental 
condition to implement ecological educational models that promote the ecological management of solid waste. In addition, it is highlighted that, although recycling, 
reduction and reuse can be of great benefit to articulate training processes with research and development of environmental actions, the establishment of said culture 
represents a strategic action that contributes in cash development of these processes by positively impacting the attitudes and behavior of educational actors.

Keywords: culture, ecology, recycling, reduction, reuse.

Introducción

A nivel mundial, muchos han sido los esfuerzos y acciones desplegadas para consolidar una cultura 
ecológica que permita hacer frente al desafío global de aprovechar los recursos naturales sin comprometer 
el patrimonio ecológico-ambiental de las generaciones futuras. Tales acciones se han desarrollado en un 
clima de discordias, alimentado por intereses e ideas enfrentadas en torno a la gestión ambiental. De manera 
que, mucho se ha avanzado en cuanto a conocimientos técnicos ecológicos, pero poco en la voluntad de 
configurar un modelo ético que permita gestionar, de manera efectiva, un medio ambiente sano.

En consecuencia, hoy sabemos mucho más sobre ecología que en décadas pasadas, no obstante, ese 
saber continúa divorciado del compromiso de actuar para articular acciones favorables a la consolidación 
de modelos proambientalistas contextualizados que representen una opción viable para garantizar calidad 
de vida a los seres humanos. Entonces, en lo que refiere a problemas socioambientales, el foco de atención 
se centra en la consolidación de una cultura proambientalista que propicie las condiciones necesarias para 
establecer acuerdos, mediante la participación y el diálogo, que faciliten la articulación de estos saberes en 
torno a un proyecto que permita reconciliar intereses e ideas enfrentadas y  recoja los intereses comunes del 
colectivo. Ante los desafíos antes mencionados, la educación sigue siendo una respuesta viable, y hasta los 
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momentos se vislumbra como única alternativa para enfrentar los problemas ambientales que desde hace 
décadas viene enfrentando nuestro planeta. Por tanto, forma parte del nuevo modelo de educación que 
proponen los organismos de cooperación internacional para lograr los cambios esperados en materia de 
saneamiento y descontaminación (UNESCO, 2017).

En efecto, solo mediante ella es posible la consolidación de una cultura ecológica que impacte el 
comportamiento de las personas para que puedan aprovechar los recursos naturales sin comprometer el 
patrimonio ecológico-ambiental de las generaciones futuras. De hecho, la cultura se define como el “sistema 
de significados e ideas que comparten los integrantes de una organización y que determinan en buena 
medida cómo se comportan” (Robbins y Coulter 2007:52). De manera que, la educación ambiental continúa 
siendo la alternativa más viable para instaurar una cultura ecológica favorable en la solución de gran parte 
de los problemas que afectan el ecosistema y la calidad de vida de las personas.

Son muchas las conquistas que  grupos proambientalistas y organizaciones internacionales han logrado 
en materia de descontaminación y saneamiento ambiental; no obstante, aún falta trabajo por hacer. En la 
actualidad, tales conquistas se están materializando mediante leyes y decretos que obligan a los sistemas 
educativos a reconocer y dar respuesta a las necesidades educativas en torno al tema. Específicamente, 
en el contexto colombiano hay una amplia legislación ambiental aplicable para garantizar una gestión 
adecuada de los residuos, la misma sirve como apoyo a la consolidación de una cultura ecológica favorable 
al establecimiento de acuerdos proambientalistas, dando cuenta de su pertinencia para gestionar un medio 
ambiente sano en el contexto colombiano. Esta legislación es aplicable a los diferentes tipos de residuos 
(peligrosos o no peligrosos). 

Cabe destacar, el manejo de residuos sólidos se define como la administración razonable de objetos, 
materiales, sustancias y/o elementos resultantes del consumo o uso de un bien; y/o actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega; y que 
es susceptible al aprovechamiento o transformación de un nuevo bien, con valor económico o de disposición 
final. En ese sentido, suelen dividirse en aprovechables y no aprovechables (Rischmagui, 2017; Rondón et 
al. 2016; OMS S/A, UNESCO, 2017). Ahora bien, las instituciones educativas suelen ser un escenario ideal 
para el establecimiento de tales acuerdos debido a las múltiples posibilidades que ofrecen como tribuna de 
participación e interacción de los diversos actores y organizaciones comunitarias. No obstante, conviene primero 
crear condiciones favorables a la participación, el diálogo y consenso; ello implica educar a las personas para 
que aprendan a participar, a dialogar, a respetar la diversidad de ideas y opiniones identificando puntos donde 
convergen ideas comunes para comenzar a hilar el consenso; el establecimiento de acuerdos proambientalistas.  

 Por ejemplo, en torno  al manejo de residuos sólidos, urge la configuración de modelos de gerencia 
estratégica que propicien la gestión del conocimiento para su máximo aprovechamiento en virtud de los 
múltiples problemas causados por el despojo irresponsable de residuos sólidos en instituciones educativas. 
Esta situación, que para muchos puede ser vista como problema, representa una oportunidad para 
implementar acciones conservacionistas que fomenten la praxis ecológica entre los actores (directivos, 
estudiantes, padres, representantes, responsables y aliados comunitarios). De manera que, el presente ensayo 
se propone analizar los aspectos clave implicados en  la instauración de una cultura ecológica para el manejo 
de residuos sólidos en instituciones educativas.
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Aspectos Clave para Instaurar una Cultura Ecológica en Instituciones Educativas

La cultura se concibe como “un conjunto organizado de reacciones” que se generan por costumbres, valores 
y símbolos a los cuales una sociedad en particular le atribuye significados (Ministerio de Agricultura de 
Perú, 2012, p. 2). Estos significados forman parte de un “sistema de ideas compartido por un grupo de 
personas” y determinan en buena medida su comportamiento” (Robbins y Coulter, 2007, p. 52). De manera 
que, la instauración de una cultura ecológica para el manejo de residuos sólidos, en instituciones educativas, 
implica un proceso dinámico y complejo que requiere de tres acciones fundamentales: 1. Gestión de acuerdos, 
políticas y leyes proambientalistas; 2. Desarrollo de Procesos formativos orientados a la promoción de hábitos 
y prácticas favorables a la consolidación de una nueva ética ecologista y 3. Socialización de experiencias 
exitosas sobre prácticas proambientalistas. Estas acciones, en contextos educativos, representan aspectos 
clave que coadyuvan en la instauración de un modelo educativo proambientalista, favorable en el manejo de 
residuos sólidos llevado a cabo mediante actividades de reciclaje, reducción y reutilización, en articulación 
con los procesos académicos inherentes a la educación.

Gestión de Acuerdos, Políticas y Leyes Proambientalistas.

La gestión  de acuerdos políticas y leyes proambientalista representa una acción diagnóstica y participativa 
donde se valora el marco político-legal existente y la demanda de nuevos acuerdos y leyes en el contexto 
donde se pretende instaurar la cultura ecológica. El proceso valorativo implica  el análisis de su vigencia, 
pertinencia y viabilidad, a los fines de coordinar acciones que permitan gestionar un marco político legal 
favorable a la gestión ambiental. En esa dinámica, la escuela se plantea como escenario ideal para propiciar 
encuentros con los actores educativos (directivos, docentes, padres, estudiantes y aliados comunitarios) 
autoridades civiles (alcaldes, legisladores y líderes comunitarios) que permitan establecer los mecanismos 
de participación-acción, fundamentales para el diálogo, consenso y establecimiento de demandas y nuevos 
acuerdos. Donde se promueve el debate y la reflexión en torno a temas proambientalistas; la revisión, 
valoración y socialización de leyes políticas y acuerdos mediante la instalación de Mesas de trabajo (técnicas 
y de participación).

Desarrollo de procesos formativos orientados a la promoción de hábitos y prácticas favorables  
a la consolidación de una nueva ética ecologista

El desarrollo de procesos formativos orientados a la promoción de hábitos y prácticas favorables a la 
consolidación de una nueva ética ecologista representa la segunda acción clave para instaurar una cultura 
ecológica. Se trata de convertir la escuela en un centro de reflexión permanente en torno al tema, formando 
la subjetividad de cada actor para que pueda participar en igualdad de condiciones, estableciendo y 
compartiendo códigos comunes de comunicación en torno al tema. En esa dinámica reflexiva, la investigación 
se convierte en el eje que articula las acciones con la formación ambiental.

En ese sentido, los procesos de investigación se configuran bajo dos líneas de acción; investigación– 
acción–reflexión para la formación ética e investigación–acción–reflexión para la formación técnica. La 
primera de las líneas mencionadas tiene como propósito promover la reflexión en torno a los valores y 
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prácticas proambientalistas necesarias para instaurar una cultura ecológica. En lo que refiere a la segunda 
línea (Investigación–acción–reflexión para la formación técnica) representa un proceso complejo 
que involucra cinco (5) acciones fundamentales; 1. Diagnóstico del acervo científico local,  nacional e 
internacional. 2. Establecimiento de necesidades de formación, 3. Establecimiento de propósitos y planes 
de formación (metas, estrategias, tácticas, actividades tiempo, recursos), 4. Control y seguimiento a los 
acuerdos establecidos en procesos de formación, 5. Retroalimentación para la valoración de logros, avances 
y limitaciones. 

En cuanto al Diagnóstico del acervo científico local, nacional e internacional, esta acción busca realizar 
un arqueo sobre los métodos y técnicas que favorecen las prácticas proambientalistas; lo que se conoce, 
lo que se requiere aprender de lo que ya se conoce; lo que sabemos que otros desconocen; de lo que no se 
conoce y, por tanto, requiere de investigación. Esta acción se considera fundamental para el Establecimiento 
de necesidades de formación, que representa el segundo paso a seguir, donde es conveniente que los actores 
educativos, en torno a las necesidades formativas, puedan diferenciar entre lo importante y lo prioritario, 
a los fines de establecer la jerarquización de los temas abordados. Una vez consolidados estos pasos, se 
establecen los propósitos y planes de formación (metas, estrategias, tácticas, actividades tiempo, recursos) 
los cuales derivarán de las necesidades de formación debidamente jerarquizadas según su prioridad, de 
cada necesidad de formación debe surgir un propósito de formación que será abordado en el plan marco 
mediante estrategias, tácticas, actividades y metas coherentemente articuladas.

Luego de formular el plan marco contentivo de los propósitos de formación, se lleva a cabo la cuarta 
(4) acción cuya finalidad es controlar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en los procesos de 
formación una vez implementados. Las acciones de control y seguimiento requieren estar afianzadas en un 
sólido compromiso expresado en el acto de motivar a los actores y garantizar el desarrollo normal de las 
actividades según lo acordado. Ello implica estar en constante diálogo con quienes asumieron compromisos 
para focalizar dificultades que en momento dado pueden obstaculizar el normal desarrollo de las actividades 
acordadas y, en consecuencia, reorientar algunas acciones para garantizar el cumplimiento efectivo de los 
propósitos planteados.  

De manera que, encadenada a las actividades de control y evaluación, se desarrolla la quinta y última 
acción que refiere a la Retroalimentación para la valoración de logros, avances y limitaciones. Se trata de 
establecer interacción comunicativa con los actores, con fines de mejora, en un clima de diálogo y cordialidad, 
donde se registran las impresiones de cada autor, acuerdos y sugerencias. El registro de esta información 
será considerado para la mejora continua de los procesos formativos. 

Socialización de Experiencias Exitosas sobre Prácticas Proambientalistas

La socialización de experiencias exitosas representa el tercer y último aspecto clave para instaurar una 
cultura ecológica en instituciones educativas. Esta acción busca establecer un sistema de ideas compartidas 
que permita resignificar la práctica ecologista, estableciendo mecanismos efectivos para dar a conocer 
experiencias, avances y transformaciones significativas vinculadas a temas ecológicos y de educación 
ambiental. Lo antes señalado Implica el registro, sistematización y socialización de experiencias exitosas 
en torno a un sistemas de información y retroalimentación que contempla la formulación de planes de 
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sistematización (Estrategias, tácticas, actividades tiempo, recursos), la participación de los actores educativos 
en eventos científicos (Foros, congresos, conferencias) y el registro de experiencias exitosas sobre prácticas 
proambientalistas con soporte digital en sitios web.

Manejo de Residuos Sólidos en Instituciones Educativas

Tal y como se ha señalado, el manejo de residuos sólidos se concibe como la administración razonable de 
objetos, materiales, sustancias y/o elementos resultantes del consumo o uso de un bien; y/o actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o 
entrega; y que es susceptible al aprovechamiento o transformación de un nuevo bien, con valor económico 
o de disposición final (Rischmagui, 2017; Rondón et al., 2016; OMS S/A, UNESCO, 2017).

En contextos educativos, tales acciones requieren de la instauración de una cultura ecológica para crear 
condiciones favorables que permitan articular el quehacer educativo con acciones ecológicas orientadas 
a la promoción del saneamiento ambiental. Específicamente se hace referencia  un efectivo manejo de 
los residuos sólidos en organizaciones educativas planteado mediante tres acciones específicas; reciclaje, 
reducción y reutilización. En efecto, teniendo como marco una cultura ecológica estas tres acciones pueden 
se desarrolladas de manera disciplinada y efectiva.

Reciclaje

El reciclaje se concibe como un proceso mediante el cual se recuperan y se aprovechan los residuos que han 
sido desechados como basura, para ser utilizados como materia prima en la elaboración de nuevos bienes o 
elementos para el servicio del hombre. Es importante tener en cuenta que en todas las actividades humanas 
y en los diferentes espacios vitales como el hogar, el colegio, el trabajo y los lugares de recreación, se generan 
desechos que pueden ser recuperados y transformados mediante procesos específicos (Rischmagui, 2017; 
Rondón et al., 2016; OMS S/A, UNESCO, 2017).

Entre los principales aspectos que identifican este proceso destaca su carácter cíclico, disciplinado y 
ecologista. Se considera un proceso cíclico puesto que  su práctica implica el seguimiento disciplinado de 
un ciclo expresado mediante seis (6) pasos: 1. Elaboración del producto. 2. Utilización del consumidor, 3. 
Separación en el contenedor de basura al ser desechado. 4. Recolección, 5. Transporte al centro de acopio, y 
6. Fabricación de un nuevo producto.

Se concibe como un proceso que demanda disciplina, compromiso y responsabilidad de los actores que 
deciden implementarlo, puesto que exige: 1. Reducir los desperdicios; 2. Propiciar o cultivar el reciclaje 
de los materiales; 3. Elegir aquellos productos cuyos envases son retornables o fácilmente reciclables. Por 
ejemplo: preferir las bebidas cuyos envases son retornables, 4. Garantizar la separación de los materiales 
en la fuente de recolección. Su carácter ecologista obedece a que su práctica contribuye  a: 1. Protección 
del medio ambiente, 2. Creación de fuentes de empleo, 3. Contribución a la descontaminación de suelos, 
cuerpos de agua y la vida útil de rellenos sanitarios.
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Reducción

El proceso de reducción está estrechamente vinculado a la cultura ecologista de las personas, puesto que  
implica la decisión de elegir el consumo de servicios y productos proambientalistas donde se utilice material 
reciclable. También, está relacionado con el uso eficiente de la energía y el uso razonable de bolsas y empaques 
no reciclables. En efecto, todas estas acciones se desarrollan bajo la influencia de una nueva ética ecologista 
que se convierte en impulso para el desarrollo de acciones y actitudes conscientes expresadas mediante 
la solidaridad humana ante los problemas ambientales que afectan el medio ambiente, la calidad de vida 
calidad de vida y el desarrollo humano de los pueblos.

Reutilización

Al igual que el reciclaje y la reducción, la práctica de la reutilización está vinculada a la cultura ecológica de 
las personas, específicamente da cuenta de su nivel de formación en materia ecológica y preservación del 
medio ambiente. Se concibe como el acto de reutilizar los desechos, empleándolos en otros fines ajenos su 
naturaleza y a la función para la cual fueron pensados. Cuantos más objetos sean reutilizados, menos basura 
se produce y menos recursos se emplean. Por ejemplo, la reutilización, en contextos educativos, puede ser 
aplicada como estrategias para la creación de recursos didácticos, siempre y cuando el material del objeto a 
reutilizar no sea toxico o dañino para los estudiantes. Su vinculación a la cultura ecológica de las personas 
se expresa en que su práctica requiere de cierto nivel de conocimiento en cuanto al nivel de riesgo de los 
materiales en su utilización (toxicidad, características físicas adversas); el provecho de sus características 
físicas en actividades ajenas a su naturaleza y los beneficios que aporta en cuanto a preservación del medio 
ambiente.

Consideraciones finales

La cultura ecológica se plantea como una condición fundamental para implantar modelos educativos 
ecologistas promotores del manejo de residuos sólidos mediante actividades de reciclaje, reducción y 
reutilización. Si bien estas tres practicas pueden resultar de mucho provecho para articular los procesos 
formativos con la investigación y el desarrollo de acciones ecologistas, la instauración de dicha cultura 
representa una acción estratégica al impactar de manera positiva las actitudes y el comportamiento de los 
actores educativos en torno al tema.

Aun y cuando la cultura ecológica representa una condición fundamental para el ejercicio ecologista del 
reciclaje, reducción y reutilización, esta no debe ser considerada como requisito previo y/o consolidado para 
emprender dichas prácticas. Se trata de procesos que se desarrollan de forma paralela y articulada en torno 
a actividades de investigación–acción–reflexión donde se aprovecha la dimensión del error para la mejora 
continua de los procesos de formación. En ese sentido, errar forma parte del proceso y aporta elementos 
para el debate y la reflexión en torno a los temas abordados.  
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De los claustros de San Pedro al Espacio 
Digital: El Reto de Formar Docentes  

en el Perú
(From the Cloisters of San Pedro to the Digital Space:  

The Challenge of Training Teachers in Peru)

María Margarita Tejada Romaní - Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico

Resumen: El 28 de julio de 1821 el Perú inició su vida republicana, sin embargo, don José de San Martín sostenía que “sin educación no hay sociedad” y para ello se 
requería incrementar el número de educadores peruanos para el territorio nacional.  Su frase “la ignorancia es la más sólida columna del despotismo” fundamentaba 
la idea que la educación del pueblo era la única medida que permitiría a las instituciones republicanas sostenerse en el tiempo. El presente ensayo centra la atención en 
los docentes responsables de la formación docente: religiosas y laicos de la institución que durante 145 años asume el reto de formar docentes afrontando las diversas 
coyunturas nacionales y retos profesionales con responsabilidad y vocación educadora: la Escuela Normal de Mujeres, hoy Escuela de Educación Superior Pedagógica 
Pública Monterrico. “Sólo aquello que tiene un futuro posee un pasado fecundo” (Jorge Basadre Grohman).

Palabras clave: docentes formadores, formación docente, educación, Escuela Normal, Monterrico. 

Abstract: On july 28, 1821, Peru began its republican life, however, Don Jose de San Martin argued that “without education there is no society” and for this it was 
necessary to increase the number of Peruvian educators for the national territory.  His phrase “ignorance is the most solid column of despotism” supported the idea that 
the education of the people was the only measure that would allow republican institutions to sustain themselves over time. This essay focuses on the teachers responsible 
for theacher training: religious and lay people of the institution that for 145 years has assumed the challenge of training teachers facing the various national situations 
and professional challenges with responsibility and an educational vocation: the Normal School for Women, today the Monterrico Public Pedagogical Higher Education 
School.  “Only that which has a future has a fruitful past (Jorge Basadre Grohman).    

Keywords: Teacher trainers, teacher training, education, Escuela Normal, Monterrico.

Escuelas Normales: Maestros para el Perú Independiente

En el siglo XIX las corrientes liberales proponían educar a la población sin distinción de nivel social brindando 
enseñanza primaria gratita y obligatoria.  Con esta finalidad el Estado peruano realizo constantes esfuerzos 
por atender la formación de maestros mediante as denominadas “Escuelas Normales”, denominación que 
respondía al término “norma” entendido como normativa, reglamento, es decir, lugar donde se aplica la 
normativa educativa.  La dirección de las Escuelas Normales se encargaba a maestros extranjeros en su 
mayoría religiosos, sin embargo, estas instituciones no lograron mantenerse en servicio:

6 de julio de 1822: Escuela Normal, primer centro de formación de maestros de la República administrado 
por el Estado; la fecha de su creación dio origen a la celebración del día del maestro en el Perú.

1825: creación de las Escuelas Normales en Lima y en todos los departamentos del país

1826: creación de Escuelas Normales, no solo para los varones sino también para las mujeres, en Lima y 
en todos los departamentos y provincias del Perú.

1833: creación de la Escuela Normal Femenina, instaurando formación docente para las damas con una 
orientación de capacitación en las áreas relacionadas con la economía doméstica.

1850: las Escuelas Normales seguían desapareciendo a pesar de los esfuerzos de diversos gobiernos.
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1861: Ramón Castilla promulgó una nueva ley valorando la enseñanza y a aquellos que se dedican a esa 
profesión con derechos y prerrogativas que las leyes brindan a las carreras públicas.

1873: creación de Escuelas Normales en Cajamarca, Junín y Cusco.

1874: reapertura de la Escuela Normal de Varones de Lima.

La dificultad para mantener las citadas Escuelas Normales y hacer cumplir la normativa relacionada 
con la docencia respondía a la confusa organización administrativa del Estado, los continuos cambios 
de autoridades nacionales diferencias ideológicas entre los responsables educativos y las autoridades 
locales, las crisis políticas de la época —caudillismo y prosperidad falaz— así como por falta de adecuados 
financiamientos y estructuras.

Los maestros de primaria necesitaban reunir ciertas características: edad de 16 a 20 años, ser físicamente 
fuertes, estado civil solteros, religión cristiana, conocimientos de doctrina cristiana, lectura, escritura y 
aritmética. Por ende, los maestros a cargo de su formación en Escuelas Normales requerían las aptitudes 
para dichos conocimientos. La inestabilidad laboral que implicaba enseñar en una Escuela Normal originó 
que los maestros laicos no las prioricen como opción laboral.

Políticos e intelectuales reconocían que la docencia primaria no era atractiva para muchos jóvenes varones 
por su limitado prestigio y las condiciones laborales. Los salarios eran bajos y con frecuencia pagados 
tardíamente por circunstancias políticas o negligencia.  A partir de la década de 1860, algunas autoridades 
alentaron al gobierno a crear escuelas Normales para mujeres, utilizando argumentos ideológicos y 
prácticos.  Quienes apoyaban la medida argumentaban que las mujeres necesitaban ser bien preparadas 
para su destino como madres, así como también que las maestras se contentarían con sueldos más bajos 
que sus colegas varones.  Entre quienes apoyaban la medida, hubo quienes solicitaron al gobierno que 
las escuelas normales para mujeres fueran puestas bajo la administración de una congregación religiosa 
europea. (Espinoza 2016, 7)

Comprender las características e idiosincrasia de la época permite tener una lectura objetiva de la realidad 
descrita, en el siglo XIX era marcada la diferencia entre varones y mujeres.

Claustros de San Pedro: Maestras de Francia para Lima

El presidente Manuel Pardo, con un decreto del 28 de junio de 1876, fundó la Escuela Normal de Mujeres, 
institución estatal confiada para su gestión a la congregación religiosa de las Hermanas francesas del Sagrado 
Corazón.  Por decreto del 27de julio de 1876 el Supremo Gobierno fue autorizado para llamar del extranjero 
cierto número de religiosas del “Sagrado Corazón”.  El antiguo local del colegio de San Pablo dela Compañía 
de Jesús -convento de San Pedro- fue adjudicado en uso a las religiosas del Sagrado Corazón.  Para residir 
aquí tuvieron que pedir autorización al Santo padre Pío IX, la que les fue concedida y trasmitida por el 
arzobispo de Lima, monseñor Francisco de Asís Orueta y Castrillón mediante el correspondiente rescripto 
papal.

El 19 de marzo de 1878, fiesta de San José, las religiosas abrieron estas puertas bajo el título de Escuela 
Normal de Mujeres, con una gran inauguración a la que asistió el presidente de la República general Mariano 
Ignacio Prado y fue documentada por el diario El Comercio de Lima e 20 de marzo. (rscjperu 2016, 7)



702

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Comenzó a funcionar con 16 alumnas procedentes de diversos lugares: Moquegua, Huanuco, Arequipa, 
Amazonas, Ica, Tarapacá, Piura, Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca (dos señoritas), Junín, Tacna, 
Lambayeque, Ancash, Lima, bajo la atención de tres religiosas, una de ellas al mismo tiempo era encargada 
de la dirección.  El compromiso de las estudiantes era retornar a sus lugares de origen para trabajar como 
maestras o directoras en Escuelas Normales y/o colegios de primaria durante 4 años y así retribuir la 
formación que habían recibido.

Los estudios se realizaban en la modalidad de internado lo cual permitía que las religiosas brinden 
acompañamiento constante formando integralmente a las futuras maestras de Primaria: desarrollando sus 
talentos y fortaleciendo su espíritu y vocación de servicio.  Al poco tiempo llegaron más religiosas: fueron 25 
conformando así el primer grupo de maestras fuertemente motivado y comprometido. La superiora general 
de la congregación en Francia y las hermanas presentes en Lima mantenían correspondencia asegurando el 
cumplimiento del carisma educativo de la congregación: 

Háganse peruanas como las peruanas; estudien y hablen la lengua de la mejor forma, de modo que 
las puedan confundir con la gente del lugar. Procuren que en todo se vea que nada de lo de ustedes 
es en contraste con lo de sus hermanas peruanas, así que no se note que son extranjeras... Acepten las 
costumbres y las formas de actuar y no quieran hacer todo a la francesa. (Razoux, 2013, 111)

Las congregaciones religiosas tienen su propia organización, se rigen porreglamentos que afianzan 
a sus integrantes como comunidad, el t rabajo encomunión es parte de su cotidianeidad, por tanto son 
comunidades ordenadas y respetuosas de las responsabilidades asumidas por su vocacion, charisma religioso 
y por el compromicso asumido con el Estado peruano.  La misión de la congregación de religiosas del 
Sagrado Corazón es educativa, por tanto, la educación de las n iñas en tierra peruana les permitía cumplir 
el ideal de su fundadora Santa Magdalena Sofía Barat.

Inicialmente la comunidad de maestras estuvo constituida exclusivamente por religiosas del Sagrado 
Corazón quienes atendían a un reducido número de señoritas para fomarlas como maestras.  Contaban 
con un colegio de aplicación y realizaban obras sociales y ristianas dirigidas a la comunidad circundante.  
Por realizer la obra educative en los claustros de San Pedro las maestras formadas en la Escuela Normal de 
Mujeres fueron denominadas: “maestras sampedranas”.

Lima en tiempos de guerra: el deber ante todo, el deber siempre

Enseñar a señoritas en un convento no exceptuó a las maestras religiosas de afrontar los peligros y temores 
de la guerra y ocupación de la ciudad de Lima. 

En enero de 1881, durante a guerra con Chile, las religiosas que estaban a cargo de la Normal fueron 
protegidas por el almirante Sterling de la armada británica, ya que la madre Laura Rew aquí residente 
era ciudadana de la corona, luego el almirante Bergasse du Petit Thouars que había llegado al Callao se 
dirigió con sus hombres a San Pedro encargándoles cuidar esas puertas, y dos capellanes del ejército 
chileno llegaron a garantizar la seguridad de las religiosas, toda vez que había hermanas procedentes de 
Valparaíso, Santiago y Talca. Ante esta seguridad, aunque no sin temor, las religiosas corrieron el riesgo 
de dar asilo a 300 personas. (rscj 2016, 7 y 8)
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El cuidado brindado a sus normalistas y las personas asiladas en las instalaciones de la Escuela Normal 
—claustros de San Pedro— evidencian el compromiso social asumido por las religiosas inclusive durante 
la ocupación chilena a Lima.  Este hecho propició que institucionalmente quede como referencia que las 
maestras sampedranas no deberían dejar de brindar atención a sus alumnos por ningún motivo, pues ni 
siquiera la guerra con Chile había detenido la atención educativa.

El plan de estudios para la Normal de Mujeres consideraba los avances de la pedagogía de la época para 
garantizar una buena formación para las futuras maestras de Primaria, las religiosas españolas, francesas, 
inglesas, italianas conocedoras del idioma español basaron su enseñanza en el citado documento.  La 
riqueza cultural de estas maestras enriqueció la formación cultural de las normalistas con intercambios 
culturales organizados como parte de la agenda semanal de la Normal de Mujeres.  Al iniciar el siglo XX 
se incorporaron a la comunidad de maestras las primeras peruanas egresadas de la Escuela Normal o de 
algunos colegios regentados por las religiosas Hermanas del Sagrado Corazón.

El sistema y método de enseñanza fue siempre competente ante el Consejo Superior de Instrucción, 
sin embargo los sueldos que percibían los docentes de las Escuelas Normales por esta dedicación no eran 
los más alentadores, pero al decir de los historiadores daban cierto prestigio social pues los maestros de 
Escuelas Normales constituían el segmento educado de la población y fue una forma de movilidad social 
durante el siglo XIX y mediados del siglo XX.

En 1928 la Escuela Normal de Mujeres se transformó en Instituto Pedagógico de Mujeres, facultado para 
ampliar su labor a la formación de profesoras de Secundaria y no solo de primaria como lo venía haciendo 
sin interrupción desde el siglo anterior, ello implicó ampliar la atención a mayor número de estudiantes 
y aumentar el número de maestras capacitadas para atender la formación de maestras de secundaria. Las 
familias de las normalistas y de las religiosas contribuyeron a implementar los recursos requeridos para la 
enseñanza: museos de historia natural y de historia peruana, biblioteca, mapoteca, entre otros.

En 1956 el ministro de Educación Jorge Basadre, historiador peruano, realizó un “inventario de la Realidad 
Educativa Nacional” para conocer la situación concreta de la educación y elaborar un Plano Educativo 
para el Perú: aún faltaban muchos profesores para la enseñanza.  En 1961, ignorando las recomendaciones 
de Basadre, se priorizó la construcción de edificios escolares dedicando financiamiento y atención a la 
infraestructura más que a la atención a los maestros del país.  Lamentablemente este hecho caracterizó gran 
parte de la historia educativa del Perú.

Monterrico: Sol que Irradia Profesores

Durante el ochenio del gobierno militar de Odría se implementaron las Escuelas Normales con ambientes 
amplios y adecuados para el servicio educativo.  El Instituto Pedagógico de Mujeres se instaló en su actual 
local de Monterrico, edificación con un simbólico diseño arquitectónico: un óvalo principal cual sol cuyos 
rayos están representados por pabellones de aulas, oficinas y dormitorios para las normalistas internas; el 
número de profesoras laicas se incrementó al igual que el número de estudiantes.

El trabajo en comunidad, de los equipos de profesores religiosas y laicos, es una característica de la 
institución, se mantiene como estrategia para afianzar el logro de las metas propuestas al servicio de la 
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formación docente y ese espíritu de colaboración, de trabajo en equipo, es promovido en los estudiante 
durante su formación profesional a cargo de sus profesores, sea en actividades académicas, acciones de 
proyección social dentro y fuera de la institución.

Si bien siempre se contó con un colegio de aplicación para que los docentes realicen su práctica pre 
profesional, la ubicación en Monterrico propició que se establezcan alianzas estratégicas con Instituciones 
Educativas Estatales de los distritos del sur de Lima hacia donde los profesores asesores de práctica se 
desplazan con sus practicantes.  En dichas instituciones la labor educadora captó postulantes para formación 
docente, algunos de los cuales ya graduados retornaron al Pedagógico como profesores.    

El número creciente de profesores laicos del Pedagógico mayoritariamente egresadas aseguraba la 
continuidad de la formación recibida y la inquietud por no dejar de aprender.  Los profesores que ingresaban 
a trabajar por concurso eran nombrados por el Estado y solían permanecer estables durante todo su servicio 
docente en el Pedagógico Monterrico, situación que ha cambiado en las últimas décadas.

Asumir las innovaciones curriculares y didácticas sobrellevando las tensiones económicas y sociales que 
caracterizaron al siglo XX fue un constante reto para los profesores: religiosas y laicos.  Hasta la década 
del 70 se mantuvo el sistema de internado para las normalistas, años después se suspendió ante las crisis 
económicas y años de violencia.  Los profesores no detuvieron su labor a pesar de sufrir los temores y 
carencias materiales propios de todo docente estatal y población peruana de la segunda mitad del siglo XX.

Si bien la dedicación y vocación no decayó en la labor asumida, la atención brindada por el Estado 
peruano a los profesores de pedagógicos fue notoriamente diferente a la atención brindada a los docentes de 
Instituciones Educativas Estatales de Educación Básica.       

El Perú: Nuevo Escenario para Docentes Formadores 

El siglo XXI se inició con nuevas demandas para los docentes que trabajan en formación docente, sus 
denominaciones variaron según el rol que asumían en diversos escenarios educativos.

La política del estado peruano ha sido de indiferencia frente a la formación docente y de inversión 
posterior para pretender remediar las deficiencias arrastradas por los docentes de aula desde su formación 
profesional.  Por usar una metáfora, el Ministerio de Educación del Perú en los últimos 30 años ha hecho 
crecer a sabiendas el árbol torcido para luego gastar dinero en intentar, infructuosamente, enderezarlo. 
(Piscoya 2004, 11).

Se incrementó la demanda educativa para atender programas destinados a capacitar docentes de 
Instituciones Educativas Estatales a nivel nacional y para participar en procesos de evaluación continua a 
los docentes de Educación Básica Regular.  Los docentes formadores de Institutos de Educación Superior 
Pedagógica asumieron roles de capacitadores, monitores, tutores virtuales, evaluadores entre otros. Su 
desempeño profesional se extendió más allá de los límites de la institución formadora.  Este escenario 
propició la movilidad de docentes formadores nombrados: licencias que incrementaron el número de 
docentes formadores contratados.
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La Carrera Pública Magisterial para docentes formadores de Institutos Pedagógicos se ha iniciado en los 
últimos años, pero existe ausencia de información respecto a la situación de los docentes formadores, los 
datos hacen referencia a instituciones, obras, metas, pero es poca o nula la información sobre los profesionales 
responsables de la formación docente: los docentes formadores. “El conocimiento sobre los formadores de 
docenes aún es muy general y se sabe poco sobre las características, identidad profesional, trayectorias y 
formación” (OREALC-UNESCO, 2014).      

Entorno Virtual: Espacio de Formación Docente

El empleo de la tecnología en el ámbito educativo se remonta a unos años atrás sin embargo los docentes 
formadores lo emplearon como un recurso más, un apoyo a la actividad presencial en el aula de clase de 
manera voluntaria, innovadora. El empleo de Tecnologías de la Información y Comunicación y Tecnologías 
para el Aprendizaje y el Conocimiento, experiencias en cursos virtuales y tutoría virtual en programas de 
formación continua, constituyeron experiencias previas para el desempeño profesional en educación remota.

La pandemia de COVID 19 impuso el reto de continuar la formación docente a pesar del aislamiento 
social, docentes y estudiantes nos vimos en la necesidad de adaptar al entorno virtual el desarrollo de 
asignaturas, práctica pre profesional docente e investigación con fines de graduación y titulación.  Los 
docentes formadores hemos asumido el compromiso profesional empleando diversas herramientas digitales 
adaptando las metas trazadas para el desempeño presencial para lograrlo en el entorno virtual desde 
ambientes familiares improvisados para video llamadas, actividades sincrónicas, observación de clases, 
asesoría de práctica y de tesis, sustentación de tesis entre otras actividades propias de la formación docente. 

Así como nuestras antecesoras afrontaron coyunturas críticas, asumimos nuestra labor aprendiendo y 
validando nuevos recursos y estrategias para lograr la calidad en la formación docente asumida hace más 
de un siglo.    

Figura 1: Dos sedes emblemáticas: Claustros de San Pedro y arquitectura emblemática en Monterrico 

Fuente: Tejada, 2020
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Conclusiones 

La evolución de la sociedad impone desafíos a los docentes formadores:

En el siglo XIX los gobernantes de la república reconocieron la importancia de la formación de maestros 
para el Perú y brindaron facilidades para la llegada de religiosas extranjeras que asumieran la dirección de 
la Escuela Normal de Mujeres.

Los docentes formadores laicos incrementaron los equipos formadores que se sucedieron durante el siglo 
XX y XXI en el Instituto pedagógico Nacional Monterrico atendiendo la ampliada cobertura educativa en 
formación docente.  En la actualidad sucede lo contrario: son pocas las religiosas en la institución y el 
número de docentes formadores laicos es mayoritario.

El trabajo en equipo, en comunidad, de los docentes formadores y sus estudiantes participando en 
actividades dentro y fuera de la institución contribuye a su formación integral e identidad institucional.

El interés por mejorar los resultados educativos propició la demanda de docentes formadores para 
participar en proyectos de formación continua organizados por el Ministerio de Educación dirigidos a 
docentes de Educación Básica Regular. 

El entorno virtual se ha constituido en una fortaleza y no en una debilidad para continuar la labor 
formativa en tiempos de pandemia.
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Desidia de los Empleados Públicos hacia 
la Responsabilidad Social y el Compromiso 

Organizacional
(Neglect of Public Employees Towards Social Responsibility and Organizational Commitment)

Edy Luisa López Armes1 - Universidad Nacional del Centro del Perú

Resumen: La responsabilidad social y el compromiso organizacional son pilares de toda institución pública que permiten gestionar de manera sostenible y ética sus 
relaciones con el ámbito interno y externo, permitiendo brindar buenos resultados en la gestión edil y por ende lograr la satisfacción de los empleados. El estudio tiene 
como objetivo central determinar la relación significativa entre ambas variables en los empleados públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo en el Perú. 
Se cotejó la información obtenida de un cuestionario aplicada a una muestra de 186 empleados elegidos al azar, entre varones y mujeres (autoridades, funcionarios 
y personal administrativo). Los resultados indican que los trabajadores desconocen y tienen desidia hacia la responsabilidad social y compromiso organizacional. 
Se concluye que no existe correlación significativa entre la responsabilidad social y el compromiso organizacional (r=0.098, p=0.182), también se observa que la 
correlación entre la responsabilidad social y sus dimensiones es significativa; con valores y principios éticos (r=0.565), protección del medio ambiente (r=0.642), 
proveedores (r=0.450), marketing responsable (r=0.617), apoyo a la comunidad (r=0.654) y con gobierno y sociedad (r=0.543).

Palabras clave: responsabilidad social, compromiso, correlación, administración pública.

Abstract: Social responsibility and organizational commitment are pillars of any public institution that allow to manage in a sustainable and ethical way its relations 
with the internal and external environment, allowing to provide good results in the municipal management and therefore achieve the satisfaction of the employees. 
The main objective of the study is to determine the significant relationship between both variables in public employees of the Provincial Municipality of Huancayo in 
Peru. The information obtained from a questionnaire applied to a sample of 186 employees chosen at random, between men and women (authorities, officials and 
administrative staff) was collated. The results indicate that the workers are unaware of and have laziness towards social responsibility and organizational commitment. 
It is concluded that there is no significant correlation between social responsibility and organizational commitment (r = 0.098, p = 0.182), it is also observed that the 
correlation between social responsibility and its dimensions is significant; with ethical values   and principles (r = 0.565), environmental protection (r = 0.642), suppliers 
(r = 0.450), responsible marketing (r = 0.617), community support (r = 0.654) and with government and society (r = 0.543).

Keywords: social responsibility, commitment, correlation, public administration.

Introducción

La responsabilidad social (RS) proporciona una interesante oportunidad para que las instituciones del estado 
puedan gestionar sustentable y éticamente sus relaciones en el entorno interno y externo. Por lo tanto, la 
RS implica que los servidores públicos deben trabajar articuladamente con otras instituciones estatales y 
organismos privados, pues su función muchas veces es de carácter privativo y monopólico, lo cual fomenta 
una cultura de aislamiento y descoordinación, duplicando en varias oportunidades, los esfuerzos y recursos 
innecesariamente, y generando la insatisfacción de los ciudadanos. Esto demostraría que mayormente “hacen 
valer su mandato legal” frente a otras instituciones públicas y privadas, en vez de gestionar la participación 
de los stakeholders, enfoques y recursos en la satisfacción de las necesidades de la población.

La RS es un término aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente del sector económico 
al que pertenezca su tamaño y/o estructura, dejando atrás el mito de que se limita a acciones exclusivas de 
empresas privadas. (Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 2010, 6). Asimismo, debe ser asumida 
con voluntad y transparencia por la gestión pública y para ello la aplicación social corporativa puede 
contribuir de manera considerable al fortalecimiento de la democracia participativa. (Gaete, 2008,56)
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La aplicación de la Responsabilidad Social en la gestión pública tiene como contexto a los procesos 
de intersectorialidad, es decir, implica que los servidores públicos deben trabajar articuladamente con 
otras instituciones estatales y organismos privados, pues su función muchas veces es de carácter privativo 
y monopólico, lo cual fomenta una cultura de aislamiento y descoordinación, duplicando en varias 
oportunidades, los esfuerzos y recursos innecesariamente, y generando la insatisfacción de los ciudadanos. 
Esto demostraría que mayormente “hacen valer su mandato legal” frente a otras instituciones públicas y 
privadas, en vez de gestionar la participación de los stakeholders, enfoques y recursos en la satisfacción de 
las necesidades de la población.

Se debe implementar la introducción de cláusulas sociales, la elaboración de códigos éticos y la publicación 
de memorias de sostenibilidad, las cuales se verán reflejadas en la mejora de la gobernanza, la eficacia y la 
eficiencia de las políticas públicas, la participación, el diálogo con los grupos de interés, la transparencia, 
la legitimidad, el desarrollo de territorios socialmente responsables o la misma formalización de la gestión 
de la RS. Canyelles. (2011,77)

Del mismo modo, la aplicación de la RS en el ámbito público responde satisfactoriamente cuando se logra 
una transversalidad entre las aspiraciones y demandas de la ciudadanía (consideración de los inmigrantes, 
discapacitados, no a la discriminación, la equidad, la diversidad, el empoderamiento o la participación), las 
cuales deben ser incorporadas como variables a los procesos de gestión pública. Es por ello que este trabajo 
considera el quehacer de las municipalidades en particular como parte de su objeto de estudio.

La RS es un tema relativamente nuevo en el Perú, no tiene más de doce años. Su aplicación se estuvo 
dando en las empresas propiamente dichas. Al inicio se pensó que se trataba de una moda para tranquilizar 
las “culpas” de estas, para ello, había que devolver algo de lo recibido e invertir en la sociedad. Sin embargo, 
habiendo pasado ya más de una década desde que se introdujera este término, no hay duda de que el tema 
va en serio.

La Municipalidad Provincial de Huancayo en el Perú representa a los pobladores del lugar y promueve 
el desarrollo de la ciudad en coordinación con el Gobierno Regional de Junín y el Gobierno nacional para 
facilitar la competitividad y propiciar mejores condiciones de vida de su población.

El compromiso organizacional es uno de tres tipos de actitudes que una persona tiene relacionadas con 
su trabajo y lo define como “un estado en el cual un empleado se identifica con una organización en 
particular y con sus metas y desea mantenerse en ella como uno de sus miembros. (Robbins, citado por 
Edel y García, 2007, 51)

En ese contexto, el compromiso organizacional es un factor muy importante inherente al desempeño 
de los empleados públicos de la Municipalidad, ya que un buen nivel del mismo, asegura la satisfacción y 
buenos resultados para la organización.

Metodología 

La presente investigación fue de carácter descriptivo correlacional, descriptiva porque identifica, describe 
y analiza las características de la RS y el compromiso organizacional de los empleados públicos de la  
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Municipalidad Provincial de Huancayo, y correlacional porque persigue medir el grado de relación que 
existe entre las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 120).

Se empleó la prueba no paramétrica de comparación de dos muestras independientes U de Mann Whitney 
y Prueba de Kruskal - Wallis para comparar y determinar las diferencias entre la responsabilidad social, el 
compromiso organizacional y las variables demográficas (sexo, nivel de instrucción, edad, tipo de contrato, 
cargo, estado civil y tiempo de servicio respectivamente). Para determinar la correlación de las variables de 
estudio y sus dimensiones se aplicó la Rho de Spearman.

Las variables operacionales analizadas fueron la responsabilidad social y el compromiso organizacional, 
con una población de 646 empleados públicos (autoridades, funcionarios y personal administrativo)  y una 
muestra de 186 entre varones (114) y mujeres (72); de las edades entre 21-33 años (78), 34-45 años (64), 
4657 años (33) y 58-66 años (11); el tipo de contrato: D.L. n ° 1024 (5), D.L. n.° 276 – Empleados (49), D.L  
n.° 1057-Contratados CAS (126) y Dietas (6); de acuerdo al cargo: autoridades (6), funcionarios (10) y 
personal administrativo (170); según el nivel de instrucción: secundaria (45) y superior (141); asimismo, en 
relación al estado civil: soltero (76), casado (65), conviviente (40), divorciado (5), y por el tiempo de servicio: 
nuevos (158), medianos (18), antiguos (10), utilizando un margen de error del 5 %. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario. En la 
variable RS se aplicaron 72 ítems en escala de tipo Likert con seis dimensiones (Valores y principios 
éticos, protección del ambiente, proveedores, marketing responsable, apoyo a la comunidad, gobierno 
y sociedad). Y en el compromiso organizacional 18 ítems en escala tipo Likert con tres dimensiones 
(Compromiso afectivo, compromiso de continuidad y compromiso normativo), tomando como base el 
instrumento desarrollado en la teoría de Meyer, Allen y Smith (1991) de 17 preguntas, al cual se le agregó 
un ítem más en la dimensión compromiso afectivo a fin de darle proporcionalidad al número de ítems 
por cada dimensión, haciendo un total de 18 preguntas que fueron validadas correctamente. 

Para la confiabilidad de los instrumentos se calculó mediante la medida de  estabilidad y se encontró el 
valor del alfa de Cronbach para la responsabilidad social: (α=0.955) y para el compromiso organizacional: 
(α=0.815) y para determinar la validez, se relacionaron a través de ítems, subtest y test con el programa 
informático SPSS 21, empleando el estadístico r de Pearson corregido, el cual demostró correlaciones altas, 
por ende, los cuestionarios poseen una alta validez y miden las variables que pretendemos medir. En tanto, 
el instrumento de responsabilidad social alcanzó un valor máximo de 0.642 y mínimo de 0.228; mientras 
que, para el compromiso organizacional, el valor máximo fue de 0.612 y el mínimo 0.226.

Resultados 

Se encontró que no existe correlación significativa entre la percepción de la responsabilidad social y el 
compromiso organizacional, esto hace suponer que dichas variables actúan de manera independiente. Así lo 
demostraría en otra investigación realizada donde indica que los intentos para desarrollar el buen gobierno 
y la ética pública se han limitado a menudo a un código para los altos cargos; además, en el sector público 
es extraño y recibe respuestas de incomprensión. (Canyelles, 2011,83). Igualmente, el trabajo, desde ya por 
ser de interés público, no se realiza normativamente ni es de calidad, sino que está enfocado en los impactos 
económicos, sociales, ambientales, laborales y reputacionales.  
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Asimismo, con este resultado se demuestra que los empleados públicos de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo no tienen compromiso organizacional en la búsqueda para mejorar la calidad de vida de la 
población y la ayuda para que fomenten las buenas relaciones y el buen trato.  

Sin embargo, se pudo observar que existe correlación significativa entre la Responsabilidad Social y sus 
dimensiones, y entre estas últimas (Valores y Principios Éticos, Protección del Medio Ambiente, Proveedores, 
Marketing Responsable, Apoyo a la Comunidad y Gobierno y Sociedad); así como entre el Compromiso 
Organizacional y sus dimensiones, y entre estas mismas (Compromiso Continuo, Compromiso Afectivo y 
Compromiso Normativo). Esto indicaría que las dimensiones tienen estrecha relación con sus respectivas 
escalas y su planteamiento sería correcto.  

Del mismo modo, se descubrió que existe una correlación significativa entre la variable Compromiso 
Organizacional y la dimensión de la RS (Gobierno y Sociedad), es decir, ambas aumentan o disminuyen 
simultáneamente, así, a mayor Compromiso Organizacional, mayor sería el fortalecimiento del compromiso 
con la sociedad hacia la Responsabilidad Social o viceversa.   

También se percibió una correlación significativa entre la dimensión de Compromiso Afectivo y las 
dimensiones de la RS (Proveedores, Apoyo a la Comunidad y Gobierno y Sociedad); igualmente se deduce, 
por lo tanto, que, a mayor grado de involucramiento emocional de los empleados públicos de la MPH, mayor 
sería la Responsabilidad Social respecto de los Proveedores, la inserción institucional en la comunidad y el 
compromiso de la sociedad y viceversa.  

Igualmente, se observó una correlación significativa entre la dimensión de Normativo y las dimensiones 
de la RS (Valores y Principios Éticos, Protección Ambiente, Marketing Responsable, Apoyo a la Comunidad 
y Gobierno y Sociedad); por lo tanto, cuanto más obligados moralmente de pertenecer a la MPH empleados 
públicos, habrá mayor calidad ética de las relaciones, mejor labor para minimizar el impacto ambiental 
derivado de las actividades de la entidad, mayor satisfacción de las necesidades de la población garantizando 
una comunicación fluida y transparente con los stakeholders, mayor inserción institucional en la comunidad 
y mejor compromiso con la sociedad y viceversa.

Igualmente, se aprecia que existe una correlación significativa entre la dimensión compromiso Continuo 
y la dimensión de la RS Gobierno y Sociedad, en ese sentido, a mayor grado de necesidad de los empleados 
públicos de la MPH de seguir laborando en ella porque tienen pocas posibilidades de encontrar otro trabajo, 
mayor sería el compromiso con la sociedad y viceversa.

Conclusiones 

En los últimos años las instituciones públicas del Perú se han visto opacadas por las constantes denuncias de 
corrupción y a pesar de estar vigente desde el año 2002 la Ley n º 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado, se puede evidenciar que los gobiernos locales no desarrollan su labor con responsabilidad 
social, sobre todo en los diferentes sistemas administrativos de la gestión pública, y peor aún, sin desarrollar 
a cabalidad el enfoque por resultados.

En el trabajo de investigación se encontró que existe desidia en los empleados públicos de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo sobre la responsabilidad social. Debido a ello, la implementación de un programa 
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de RS enfocado en la ISO 26000 es de valiosa importancia en una entidad pública basado en los valores 
y principios éticos, protección del medio ambiente, proveedores, marketing responsable, apoyo a la 
comunidad y gobierno y sociedad, el cual permitirá desarrollar las buenas prácticas de gestión pública 
en cuanto a la rendición de cuentas, la transparencia, al comportamiento ético, al respeto a las partes 
interesadas y al respeto al principio de legalidad (López, 2018,19). 

La situación es similar respecto a la percepción del compromiso organizacional y sus dimensiones en la 
comuna edil, es decir, en base en la teoría de Meyer y Allen (1991), se puede concluir que no se muestran 
orgullosos de pertenecer a la Municipalidad porque no han creado lazos emocionales, ni mucho menos 
disfrutan de su permanencia, tampoco, se sienten vinculados con la institución ya que podrían conseguir 
otras oportunidades laborales, por más que hayan invertido tiempo, dinero y esfuerzo. Asimismo, no se 
sienten obligados moralmente a pertenecer a la entidad por haberles dado una oportunidad.  
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Resumen: En la actualidad, es común escuchar ciertos términos para referirse, describir o etiquetar a las personas que presentan mayor dificultad para adaptarse a 
nuestro medio, como: discapacitado, retrasado, minusválido, especial, diferente, entre otros. Sin pensar en que esa forma de expresarse de ellos o ellas, deja de lado su 
valor e importancia como persona. El término discapacidad es la limitación o barrera a las personas que son diferentes, haciendo énfasis en lo que ellas no pueden 
hacer, segrega, excluye y se centra en que ser diferente es no tener la capacidad. Por otro lado, el término diversidad funcional, se ajusta a una realidad en la que 
una persona procesa de manera diferente que la mayoría de la sociedad, nos aclara que percibimos, pensamos, aprendemos de maneras y en tiempos diferentes. Este 
nuevo término, es una visión humanista de la discapacidad.  Es por ello que, en el presente ensayo, reflexionaremos sobre qué se busca al utilizar el término diversidad 
funcional, que no es enfrentar la terminología, sino, demostrar que como sociedad podemos ser respetuosos e inclusivos, teniendo en cuenta que, todas las personas que 
vivimos en este mundo somos diversas y tenemos capacidades diferentes, y a su vez, por encima de todas las diferencias, tenemos una similitud: nuestro valor como 
persona.

Palabras clave: discapacidad, diversidad funcional, sociedad, inclusión, limitación, persona.

Abstract: Now a days, it is common to hear certain terms to refer, describe or tag people who have more difficulty in adapting to our environment, such as: disabled, 
retarded, handicapped, special, different, among others. Without thinking that this way of expressing, leaves aside their value and importance as a person. The term 
disability is the limitation or barrier to people who are different, emphasizing what they cannot do, segregating, excluding and focusing on the fact that being different 
is not having the capacity. On the other hand, the term functional diversity adjusts to a reality in which a person processes differently than the majority of society, it 
clarifies that we perceive, think, and learn in different ways and at different times. This new term is a humanistic vision of disability. That is why, in this essay, we will 
reflect on what we are looking for using the term functional diversity, which is not to confront the terminology, but to demonstrate that as a society we can be respectful 
and inclusive, taking into account that, all the people who live in this world are diverse and we have different capacities, and at the same time, above all the differences, 
we have a similarity: our value as a person.

Keywords:  disability, functional diversity, society, inclusion, limitation, person.

Introducción

La idea de dar a conocer una visión más humana de la discapacidad, y hacer una reflexión al respecto, nace 
de las autoras de este artículo, las cuales se dedican a trabajar con personas neurodiversas, sensibilizar, 
capacitar y asesorar a padres, ellas han intercambiado enfoques de otro país que contempla una visión 
más inclusiva sobre la discapacidad, desean transmitir información acerca de un tema que las apasiona y 
también desconcierta a muchos: la discapacidad desde una mirada social.

Hagamos un pequeño ejercicio, si les planteamos el siguiente problema: Si tienes cinco (5) naranjas y 
hay diez (10) invitados, ¿qué debes hacer con las naranjas para que le alcancen a todos los invitados?, para 
algunos, la respuesta sería partirlas por la mitad, así, cada invitado tiene media naranja, para otros, no 
sabrían qué responder y otra respuesta podría ser que de las cinco (5) naranjas se puede hacer un jugo; Si les 
preguntamos: ¿cuál es la mitad de dos (2)?, ¿qué responderían?, algunos dirían: ¡es uno (1)!, de repente otros 

1 Correo electrónico: paulinacamargoz@unife.edu.pe
2 Correo electrónico: guadalupecl1079@gmail.com
3 Correo electrónico: paulettenicolle@gmail.com
4 Correo electrónico: jennyhc.94@hotmail.com



715

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

responden que no lo saben y unos pocos, te dirán ¡es la vocal o! ¿Estas respuestas son válidas? Por supuesto 
que sí, y es que la respuesta que brindamos a una pregunta, está direccionada y mandada por cómo cada 
persona concibe la realidad. 

En la actualidad, existen muchos modelos que unifican lo que es socialmente aceptado o, mejor dicho, 
regularizan lo que la mayoría de los individuos de una sociedad hacen y llaman: la norma, sin embargo, 
existen personas que piensan, actúan, perciben, procesan y, sobre todo, adaptan de manera diferente la 
información que reciben del exterior, respondiendo de otra manera a lo que llamamos: “La normalidad”. 
¿Qué pasa con estas personas?, ¿Cómo estructuramos sus acciones para que se normalicen?, ¿La sociedad 
se debe amoldar a ellos o ellos deben adecuarse a la sociedad?, son algunas preguntas que nacen desde una 
visión que busca brindar un cambio a algunos estándares de nuestra sociedad actual.

Lo que como sociedad deberíamos buscar es no pensar en una igualdad o en la norma, sino, partir desde 
que somos un país pluricultural donde no existen dos personas iguales y que cada individuo es diferente 
y especial, a esto lo llamamos diversidad5. Al hablar de diversidad, las personas suelen centrarse en una 
persona que tiene discapacidad o un diagnóstico o que es diferente a los demás, cuando la realidad es que, 
todas las personas somos diversas.

Lo complejo del término diversidad, es que la mayoría de las personas sienten la necesidad de ser 
normales, sin embargo… ¿Qué es ser normal? Cada persona tiene sus propios gustos, perspectivas, forma 
de hablar, creencias, en fin, una serie de valores que conforman su cultura e identidad. Todas las personas 
que vivimos en este mundo somos diferentes, somos individuos únicos y por encima de todas las diferencias 
tenemos una similitud: nuestro valor como persona. 

Queremos que reflexiones y aceptes tu diversidad y dejes que esta impacte de manera positiva en nuestra 
sociedad partiendo desde que todos los individuos somos diferentes y nuestro valor como persona es lo 
que más importa, es donde nace la nueva terminología para referirse a una persona que tiene una forma 
diferente de adaptarse al entorno o —para cuestión de entendimiento— una persona con algún diagnóstico 
diferencial o discapacidad. 

En este artículo, lo que buscamos al introducir el nuevo término Diversidad Funcional6 no es reemplazar 
la terminología, sino, es dar a conocer que el problema no es el de la persona con dificultades, sino, el trato 
y la visibilidad que recibe de la sociedad, queremos una sociedad inclusiva y humana. 

Este nuevo término tiene como principal objetivo centrarse en la persona y en lo que ella misma puede 
hacer, y a su vez, ser capaces de entender que, la discapacidad —de ahora en adelante la llamaremos diversidad 
funcional— no define a una persona, lo que lo hace es su propia diversidad. 

Aclarando Conceptos

Como la joven de la provincia de Buenos Aires, Argentina, María Eugenia resaltó: “Si educamos para aceptar 
la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia”. Para que las 

5 Diversidad, dícese de variedad, desemejanza, diferencia. Según la Real Academia Española.
6 Diversidad Funcional, nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano. Propuesto por Javier Romañach y Manuel Lobato de Foro 
de Vida independiente, mayo 2005.
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personas con diversidad funcional puedan ser aceptadas como seres humanos que procesan y se adaptan al 
medio de una manera diferente, es importante tener en cuenta nuevos modelos de apoyo. Estos paradigmas7, 
en respuesta a la diversidad funcional, son apoyos que se basan en evidencia y ayudan a comprender la 
variabilidad humana que se caracteriza por diferencias neurobiológicas, de desarrollo, cognitivas, entre 
otras. El objetivo de este modelo es mejorar la adaptación, promover el bienestar, crear contextos favorables, 
apoyar a las familias, reducir estigmas, para promover la comprensión, inclusión y trabajar de manera 
conjunta.

La mejor manera de apoyar a las personas con diversidad funcional y sus familias, es reconocer sus 
diferencias y aceptar tanto sus fortalezas como debilidades. Respetar el derecho a la dignidad y a la libre 
determinación de las personas con diferencia funcional, requiere que, estos nuevos paradigmas, se apliquen 
para crear nuevos entornos de respeto y se trabajen en varios ámbitos de manera dinámica, multidisciplinaria 
y colaborativa. 

Neurodiversidad

La neurodiversidad es un movimiento que se originó a finales de la década de los noventa, cuando un 
grupo de individuos diagnosticados con autismo querían ser considerados diversos y no discapacitados. 
Harvey Blume8 ya había escrito acerca de la neurodiversidad y cómo ella es tan crucial para comprender 
a la raza humana y su biodiversidad en la vida en general. Además, Judy Singer9 ya habría referido a la 
neurodiversidad.

Es la palabra adecuada utilizada en el momento adecuado para dar cuenta de las recientes evidencias. 
En la ciencia del cerebro, la psicología evolutiva y otros campos sugieren que, entre los daños y las 
disfunciones presentes en los cerebros de las personas diagnosticadas con trastorno de salud mental, 
pueden observarse destellos brillantes, deslumbrantes de promesas y posibilidades sobre sus capacidades. 
(Singer 1999, 16)10

Al hablar de neurodiversidad estamos hablando de un concepto que tiene que ver con un hecho funcional, 
es decir, biológico de los seres humanos, el cual nos muestra ocho (8) principios11, los cuales expresan que 
el cerebro humano no trabaja como una máquina que solo recibe información e instrucciones, sino, cada 
persona tiene un cerebro individual en el cual abunda la capacidad de transformarse a sí mismo en respuesta 
o adaptación a un cambio; a su vez, nos habla de que los conocimientos y competencias del ser humano se 
definen gracias a los valores de la cultura a la cual es parte, y concluye expresando que el cerebro se adapta a 
las necesidades del entorno, afirmando que existen diferentes tipos de conexiones cerebrales que dan como 
resultado diversas sensaciones y percepciones, y sobre todo, resalta que ninguna es mejor que otra, sino, que 
cada una se adapta y da respuestas diferentes.

Es gracias a esta construcción de principios y nuevas investigaciones, que se observa una visión más 
neurodiversa y define que cada persona tiene un cerebro único que, a su vez, refuerza su capacidad de 

7 Referencia a un modelo basado en evidencia de la Fundación Brincar por un autismo feliz. Se encuentra en https://www.brincar.org.ar/
8 Periodista, creador de artículos acerca de Neurodiversidad en Atlantic en septiembre de 1998.
9 Socióloga y madre de una persona con Síndrome de Asperger.
10 Rattazzi, A (2018). Lo que no te contaron acerca del autismo: Construyendo un mundo inclusivo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Bonum.
11 Sustas, R, 2018. Fonoaudióloga con experiencia en trabajo con niños y jóvenes con diversos desafíos en el desarrollo
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adaptarse al entorno. Es por ello que hay varios autores que defienden la nueva terminología de diversidad 
funcional como: Gómez M. (2005), Canimas Brugué (2015), Isabel Paula (2015), Fernández Fernández, 
(2016), Vidal, García (2015), Cornejo-Balderrama (2017), Alexia Rattazzi (2018), entre otros. 

Lo hemos mencionado antes, no buscamos enfrentar la terminología ni tampoco tratar de cambiar 
las palabras –diversidad funcional por discapacidad– sino, esperamos una transformación personal de la 
percepción, visibilidad y los prejuicios en torno a las personas que presentan diferencias neurobiológicas o 
físicas a la mayoría de la sociedad.

Discapacidad

A lo largo de la historia la definición del término discapacidad12 ha ido evolucionando. En muchas culturas 
antiguas se creía que la discapacidad era resultado de un castigo divino o nacer con pecado, para estas 
culturas el ser que tenía esta condición no era útil para la sociedad debido a que en estas épocas de esclavitud 
y guerras se necesitaban a personas físicamente aptas para defender su territorio y por ello eran sacrificados 
al nacer, escondidos o rechazados. A mediados del siglo XIX la discapacidad es vista como una enfermedad 
que debe ser curada, es decir, era necesario curar sus “males” para poder ser tratada como una persona sin 
discapacidad y poder ejercer sus derechos. Poco a poco la definición de discapacidad fue cambiando es así 
que Hunt13 se refiere a ella como:

La desventaja o la limitación de la actividad causada por una organización social contemporánea que no 
tiene en cuenta, o lo hace muy poco, a los que tienen insuficiencias físicas, y, por lo tanto, las excluye de 
las actividades sociales generales. (Hunt 1972, 62)14 

Lo que significa que, lo que genera la discapacidad es la sociedad, que no adapta el medio para sus 
limitaciones, por consecuencia, hace más difícil la inclusión de la persona. En esta época también se 
comienza a utilizar el término “persona con discapacidad” en lugar de discapacitado, ya no se les considera 
personas “enfermas” que deben ser curadas o personas con derechos limitados, por el contrario, lograron 
ser ciudadanos incluidos y tomados en cuenta ante la sociedad.

Actualmente según la Clasificación de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud15, define a la 
discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividades y restricciones 
para la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con 
un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y 
ambientales (como actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social 
limitado).

Queremos reflexionar y dar a conocer que, la palabra “discapacidad” está formada con raíces latinas y 
significa cualidad de ser inválido o perder una capacidad16. Etimológicamente viene de la palabra “capacitas, 

12  Discapacidad, falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona, según 
Oxford Languages.
13  Hunt, P (1972). Fundador de la Unión of the Physically Imparires Againt Segregations (UPIAS).
14  Barnes, C (1998). Las teorías de la discapacidad y los orígenes de la opresión de las personas discapacitadas en la sociedad occidental. Madrid, Morata.
15  Por sus siglas C.I.F, es una clasificación universal que establece un marco y lenguaje estandarizados para describir la salud y las dimensiones relacionadas 
con ella. Fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
16  Definición del diccionario etimológico.
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capacitatis” que en latín significa: “ser capaz” y del prefijo dis- “oposición o negación” y del sufijo -dad 
“cualidad”. Concluimos que, el término discapacidad, hablando desde su origen lingüístico, se constituye de 
forma negativa con el significado de: la negación de la cualidad de ser capaz.

Existen muchas personas que presentan un diagnóstico como autismo, síndrome de Down, trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad, parálisis cerebral entre otras, es una realidad que todas estas condiciones 
de vida requieren de apoyos y adaptación al medio, sin embargo, ¿es adecuado llamarlos desde una visión 
hacia la negatividad?, ¿la neurodiversidad no ha dado suficiente evidencia científica que estas personas están 
condicionadas a un desarrollo diferente y que son capaces de adaptarse al medio?, ¿se les da una visión de 
incapacidad solo por ser diferentes? Son algunas preguntas que nos hemos planteado y, creemos fielmente 
que es de suma importancia proponer un cambio.

Diversidad Funcional

Hace ya años atrás, en Perú recién se recalca el término diversidad funcional en paralelo al de la discapacidad, 
sin embargo, aún hay personas que desconocen este término que pone énfasis en la neurodiversidad y se 
centra en aquello en que la persona sí es capaz.

La palabra “diversidad”17 viene del latín “diversitas” y a su vez del participio “diversus” del verbo “divertere”, 
el prefijo di- significa “divergencia”, el sufijo -dad indica “cualidad”, y expresa la diferencia, es decir, la palabra 
diversidad tiene como origen libertad y dignidad en las diferencias. Por otro lado, la palabra “funcional”, 
viene del sufijo -al “relativo”, y está del latín “functio”, que significa “ejecución”, ejercicio del procedimiento 
de alguna facultad. Si lo que deseamos es ver una postura más humana de la discapacidad, el término 
diversidad funcional, recalca las capacidades y las diferencias en la realización de las capacidades. Reconoce 
los conceptos desde una visión positiva.

El término diversidad funcional, lucha por la dignidad de las diferencias de todos los seres humanos, 
esta nueva terminología ha estado en muchos debates por y sobre su verdadero fin. El Foro de Vida 
Independiente18 resalta cómo el origen de las palabras tiene vital importancia para su comprensión, es decir, 
al introducir diversidad funcional se refieren a cómo hay algunas personas que tienen una forma diferente 
de adaptarse al medio y a esta vida, y esto a su vez, no quiere decir que hace a estas personas menos capaces 
de realizarlas, simplemente lo hacen de una forma diferente a la de la mayoría de la sociedad. 

Romañach y Lobato19 quieren demostrar que, al utilizar esta nueva terminología, manifiestan las diferentes 
formas que tiene cada individuo de actuar. Esta evolución de términos, concibe un lado positivo e inclusivo, 
según los autores antes mencionados, se debería reemplazar diversidad funcional por discapacidad, sin 
embargo, lo que buscamos en este artículo, es que las personas sean capaces de comprender y de adaptar esta 
terminología a su lenguaje, siendo este más inclusivo.

17 Diversidad, definición del diccionario etimológico.
18 El “Foro de Vida Independiente” es una comunidad virtual, que nace a mediados del 2001 y que se constituye como un espacio reivindicativo y de debate a 
favor de los derechos humanos de las mujeres y hombres con todo tipo de discapacidad en España. Se encuentra en http://es.groups.yahoo.com/group/vidainde-
pendiente/ y http://www.forovidaindependiente.org/filosofia_de_vida_independiente.
Se basa en la filosofía del Movimiento de Vida Independiente que empezó en los EEUU a finales de los años sesenta.
19 Cofundadores del Foro de Vida Independiente.
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…entendemos que la diversidad funcional no tiene nada que ver con la enfermedad, la deficiencia, la 
parálisis, el retraso, etc. Toda esta terminología viene derivada de la tradicional visión del modelo médico 
de la diversidad funcional, en la que se presenta a la persona diferente como una persona biológicamente 
imperfecta que hay que rehabilitar y “arreglar” para restaurar unos teóricos patrones de “normalidad” 
que nunca han existido (…) Entendemos que las mujeres y hombres con diversidad funcional tienen que 
ver con sociedades que, siendo intrínsecamente imperfectas, han establecido un modelo de perfección 
al que ningún miembro concreto de ellas tiene acceso, y que definen la manera de ser física, sensorial o 
psicológica, así como las reglas de funcionamiento social. (Romañach, Lobato 2007, 324)20

Es muy importante mencionar que, las “personas con diversidad funcional” son capaces de realizar 
muchas cosas con el apoyo necesario, no queremos negar las dificultades y necesidades de apoyo de estas 
personas, sino, resaltar lo que pueden hacer sobre aquello que aún presentan dificultades.

Conclusión

Realizamos una encuesta de opinión21 a 208 personas mayores de 18 años de todos los NSE, siendo un 
total del 80% de nacionalidad peruana, 15 % de España, 7 % de México y 3 % de Estados Unidos, con fecha 
de aplicación del 19 al 24 de septiembre del 2020 y utilizando la técnica online, con el objetivo de recabar 
información acerca del tema expuesto en este artículo. 

Analizando las respuestas, concluimos que, el 81.5 % de los encuestados saben lo que es la discapacidad, 
siendo de ellos un 60 % que responde que no es adecuado llamar a una persona con diagnóstico o 
diferente “persona con discapacidad”, alegando lo siguiente: “no es adecuado porque a pesar de contar con 
dificultades, la personas si tiene capacidad de hacer cosas“,“creo que suena discriminador, si se le motiva, 
enseña y trabaja arduamente tendríamos un ser humano maravilloso“,“porque no suena inclusivo, más 
bien, despectivo“,“porque considero que son personas que tienen mayor capacidades de adaptación que 
limitaciones“,“porque son personas que tienen un nombre“,“porque son personas con necesidades diferentes, 
pero no discapacitados“,“porque limita al ser“,“porque creo que las personas no son incapaces de hacer las 
cosas, solo por ser diferentes a las denominadas comunes, simplemente tienen eso, capacidades diferentes“, 
estas son algunas de las respuestas que los entrevistados dieron. Un 77.7 % de personas que respondieron 
la encuesta, no conocen acerca de la neurodiversidad, un concepto muy importante cuando hablamos de 
una sociedad inclusiva, y el 22,3 % que respondió que si conocía el término, al preguntarles el porqué, ellas 
dieron respuestas muy utópicas, alejándose al hecho biológico de que existen diversidad de conexiones 
cerebrales que dan como respuesta diversas conductas. 

Lo que más nos impactó de la encuesta, fueron las respuestas a la pregunta: ¿cómo llamas o te refieres a las 
personas con discapacidad? utilizando palabras como:“loco, trastornado, enfermo, discapacitado, tontos“, la 
mayoría de las respuestas fueron de esta índole, sin embargo, creemos importante compartirles respuestas 
dichas desde otra visión “la llamo por su nombre, porque es una persona“, “persona especial, aunque todos 
somos especiales, pero creo que ellos serían personas luchadoras“, “personas con capacidades diferentes“, “la 
llamaría como la persona se sienta más a gusto, si quiere que la llame por su nombre o por su diagnóstico, 
sería su desición“.

20 Romañach, J., Lobato, M. (2007). Comunicación y diversidades. ISBN.
21 Link de encuesta creada por las autoras: https://forms.gle/i28UVVe9Mid5NHDk6
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Luego, decidimos realizar tres preguntas: ¿conoces el término diversidad funcional?, ¿te gustaría conocer 
más acerca del término diversidad funcional?, ¿cómo llamarías a una persona con un desarrollo diferente?, 
los resultados fueron muy importantes, debido a que dan respuesta a nuestra visión acerca del porqué es 
importante estar informado. El 72.9 % no conoce acerca del término diversidad funcional, sin embargo, al 
76.4 % le gustaría conocer más acerca de él, pero, siendo conscientes que no conocen el término. El 73,4 % 
respondieron que llamarían a una persona con un desarrollo diferente “persona con diversidad funcional“. 
No es el hecho que la palabra suene mejor, es cómo esta palabra resuena en cada persona y si contrastas 
discapacidad con diversidad funcional, tomarás conciencia de cómo se puede ir transformando palabras y 
términos para que se genere un verdadero cambio y es que este empieza, cuando nosotros comprendemos que 
debemos informarnos y comprender que la diversidad es parte de nuestra identidad y que estas diferencias 
no sobreponen nuestro valor como persona.

Definamos la discapacidad como una diversidad funcional, que se expresa desde lo que la persona es 
posible, capaz de hacer y no desde lo negativo. Para nosotras, las personas con diversidad funcional, no 
presentan una discapacidad, debido a que, si bien es cierto, hay algunas que requieren mayores necesidades 
de apoyo, pero siempre debemos visualizar sus potencialidades para fortalecer las capacidades que aún 
están en proceso de realizarse. Defendemos que, la clave para construir una vida de calidad y, sobre todo, 
dignidad, está en tolerar y comprender que todos los individuos somos diferentes y capaces de realizar 
muchas cosas. Volvemos a recalcar, no buscamos enfrentar la terminología, sino, dar a conocer el origen de 
las palabras y como estas pueden segregar a una comunidad de personas, veamos a las personas no por un 
diagnóstico, sino, por su valor propio, nosotras seguiremos apostando por la visión humana de las personas: 
diversidad funcional.
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Docencia y Ciudadanía Responsable  
Rumbo al Bicentenario

(Teaching and Responsible Citizenship Towards the Bicentennial)

Jesús Alberto Paiba Samamé1 - Instituto Peruano de Administración de Empresas - ZEGEL IPAE 

Resumen: Una de las frases de reflexión que siempre ha llamado mi atención fue pronunciada en vida por el líder, político y pensador hindú, Mahatma Gandhi: “Sé tú 
el cambio que quieres ver en el mundo”. Hoy más que nunca esta frase nos interpela - como ciudadanos - para actuar de una manera responsable, y desde el lugar en el 
que nos encontremos, con el firme propósito de construir juntos un Perú, con mayores oportunidades para todos. Si a ello le sumamos que nos encontramos próximos 
a celebrar doscientos años de vida republicana, entonces la necesidad de convertirnos en agentes de cambio positivo nos urge y convoca a todos. Desde hace más de 
15 años y a la par de mi ejercicio como docente en educación superior, he venido cultivando la práctica de la escritura académica con responsabilidad ciudadana; a 
través de la redacción de artículos de opinión y vinculados a la realidad y problemáticas sociales de nuestro país. Durante todos estos años, más de un centenar de 
artículos de opinión han sido publicados en medios de comunicación tradicionales, así como virtuales, constituyéndose en una enriquecedora práctica del ejercicio de 
una ciudadanía responsable con pedagogía, que busca contribuir con el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los ciudadanos. Hace casi un siglo, el ilustre 
historiador tacneño, Jorge Basadre Grohmann, declaró: “El Perú es más grande que sus problemas”; por eso, ahora te pregunto, compatriota: ¿quieres ser parte del 
problema o de la solución?

Palabras claves: docencia, ciudadanía responsable, artículos de opinión y Bicentenario.

Abstract: One of the reflection phrases that it always attracts my attention was pronounced in life by the Hindu leader, politician and thinker, Mahatma Gandhi: “Be 
yourself  the change you want to see in the world”. Today more than ever this phrase challenges us as citizens to act in a responsible manner, and we from the place 
where we are, with the firm intention of building together our Peru, with a lot of opportunities for all of us. If we add to this that we are close to celebrate two hundred 
years of republican life, then we have the need to become agents of a positive change, It urges and calls everybody. For more than 15 years and during my practice as 
a teacher in higher education, I have been cultivating the practice of academic writing with civic responsibility; through the writing of opinion articles related to the 
reality and social problems of our country. During all these years, more than a hundred opinion articles have been published in traditional media, as well as virtual 
ones, it constitutes an enriching practice of exercising responsible citizenship with pedagogy, it seeks to contribute to the development of critical thinking and thoughtful 
of citizens. Almost a century ago, the illustrious historian from Tacna, Jorge Basadre Grohmann, declared: “Peru is bigger than its problems”; Therefore, now I ask you, 
compatriot: do you want to be part of the problem or the solution?

Keywords: teaching, responsible citizenship, opinion articles and Bicentennial.

Desde las Aulas Universitarias

Mientras cursaba la carrera profesional de Educación, en la especialidad de Lengua y Literatura, en la 
Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque - durante el primer quinquenio del presente siglo 
-, tuve la oportunidad de desarrollar mis competencias comunicativas inherentes a la formación profesional 
que venía recibiendo. Dicha experiencia me permitió conocer a destacados profesionales y catedráticos que 
ejercieron en mí una influencia académica positiva. Fue así que, entre el 2002 - 2004, formé parte de la junta 
directiva del Círculo de Estudios Lingüísticos y Literarios “Luis Hernán Ramírez”, ente académico estudiantil 
universitario, que me permitió desarrollar competencias académicas y ciudadanas que modelaron mi 
formación profesional como educador. Aquí descubrí, que un estudiante universitario podía asumir nuevos 
roles - como el ejercicio de una ciudadanía responsable-, perfectamente compatibles con las potencialidades 
de un estudiante universitario. 

Desde el Círculo de Estudios Lingüísticos y Literarios “Luis Hernán Ramírez” tuve la oportunidad, junto 
a otros compañeros de la especialidad de Lengua y Literatura, organizar diversos eventos académicos y 
culturales dirigidos a la comunidad académica y la sociedad civil: paneles académicos, foros profesionales, 

1 Correo electrónico: aldigrandez7@gmail.com
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conferencias magistrales, presentación y donaciones de libros, congresos académicos, proyectos educativos 
de promoción y fomento de la lectura, entre otros. Sin duda, esta experiencia de vida universitaria me enseñó 
a descubrir que la universidad pública tiene un compromiso social con el desarrollo del país y los estudiantes 
universitarios deberían convertirse en los mejores embajadores para aterrizar esta misión institucional, 
relacionada con la responsabilidad social universitaria. El gran desafío para nuestro siglo XXI es crear esta 
ciudadanía social, donde la responsabilidad social de las universidades públicas en el proceso de formación 
ciudadana adquiere un enorme protagonismo (Gasca-Pliego y Olvera García, 2011, 41).  

Docencia y Ciudadanía Responsable

Otro espacio de incidencia para el ejercicio de una ciudadanía responsable, se relaciona con la redacción y 
publicación de artículos de opinión en varios medios de comunicación (tradicionales y virtuales), dentro 
y fuera del país. Un colaborador articulista es una persona especialista en una determinada materia del 
conocimiento y con experiencia laboral, que busca difundir —a través de los artículos de opinión— su 
punto de vista respecto a variados temas de interés para la ciudadanía y que suelen abarcar escenarios a nivel 
local, regional, nacional e internacional. Pero, ¿cuáles son las motivaciones que estimulan a una persona a 
escribir y compartir con la ciudadanía artículos de opinión? Por un lado, la realidad nacional e internacional 
siempre constituye un complejo escenario para emitir juicios de valoración que merece la pena atender, 
desde una mirada profesional. Por otro lado, el ejercicio de una ciudadanía responsable encuentra diversas 
manifestaciones y la redacción de artículos de opinión, así como de temáticas de interés social, constituye 
una clara oportunidad para construir una permanente reflexión crítica ciudadana.

Fue en el 2003 y a raíz de un trabajo académico universitario, que tuve la oportunidad de ver publicado 
por primera vez un artículo de mi autoría en el reconocido diario “La Industria” de Chiclayo. Desde 
entonces y hasta la actualidad he venido colaborando ad honorem con “El gran diario del norte” con el firme 
propósito de ejercer una ciudadanía responsable para contribuir con el desarrollo del pensamiento crítico 
de la comunidad lambayecana. Las temáticas de estos artículos publicados en este prestigioso medio de 
comunicación escrito se organizan en dos ejes: educación y sociedad. Con relación al primer eje temático, 
mi formación y práctica docente me han permitido reflexionar permanentemente sobre unos de los pilares 
esenciales para el desarrollo de una sociedad; me refiero a la educación. Por esta razón, los artículos de 
opinión abordaron diversos tópicos educativos, tales como prácticas pedagógicas, teorías educativas, 
estrategias y técnicas de enseñanza, promoción de la lectura, literatura lambayecana, reflexiones en torno a 
los modelos educativos y el currículo nacional escolar, entre otros.

Con respecto al segundo eje temático, mi rol como ciudadano siempre me ha generado un especial interés 
no solo por los temas de coyuntura local, regional, nacional e internacional, sino que también he creído en el 
ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable, como un genuino mecanismo de participación ciudadana. 

La participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los 
cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las decisiones 
públicas, o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya se de ellos 
como particulares o como un grupo social. (Valdiviezo, 2013, A9)
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Entre los tópicos que he podido abordar dentro del eje temático de la sociedad, destacan: violencia contra 
la mujer, derechos humanos, infancia y adolescencia, medios de comunicación, salud mental, políticas de 
juventudes, bicentenario del Perú, entre otros. Y justamente motivado por el hito histórico del bicentenario 
de la independencia del Perú, escribí en el 2016 un artículo, titulado: “La escuela peruana rumbo al 
bicentenario”, a través del cual buscaba reflexionar en torno al rol preponderante que juega la escuela con 
relación a la edificación de un mejor país para todos: 

En el 2021, nuestro país cumplirá doscientos años de vida republicana, hecho histórico que debe llevarnos 
como peruanos a reflexionar sobre la escuela que necesitamos edificar para el futuro. Por esta razón, el 
presente quinquenio representa no solo un periodo fundamental, sino una inmejorable oportunidad 
para hacer que, de una vez por todas, nuestra educación se convierta en la piedra angular del progreso 
que todos anhelamos. Paiba, J. (2016). La escuela peruana rumbo al bicentenario. Suplemento Dominical, 
La Industria. 

Siempre con la intención de compartir artículos de opinión y divulgación, pero esta vez con un lenguaje 
menos académico y más práctico, a partir del 2016, me convertí también en colaborador articulista para 
“Vitrina Chiclayo”, revista virtual dirigida principalmente a dos segmentos: la familia y los emprendedores. 
Gracias a este espacio he podido dar visibilidad a diversas prácticas de voluntariado social en la región, 
entre las que podría destacar: “Juventud y voluntariado en Lambayeque” (septiembre 2019), “Cocinar para 
servir al prójimo” (noviembre 2019), “Lambayeque, ¿cómo vamos con los objetivos de desarrollo sostenible” 
(noviembre 2017), entre otros. Es preciso destacar que el formato virtual de la revista permite su rápida 
difusión, a través de las redes sociales lográndose de esta forma su rápida difusión e impacto entre los lectores 
de las nuevas generaciones. Toda esta experiencia que he venido desarrollando como colaborador articulista 
de “Vitrina Chiclayo”, me permite desarrollar habilidades para el ejercicio también de una ciudadanía digital, 
me refiero a:

El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para que niños, niñas, jóvenes y 
adultos se desenvuelvan en una sociedad democrática a través del uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación, de manera responsable, informada, segura, ética, libre y participativa, ejerciendo 
y reconociendo sus derechos digitales y comprendiendo el impacto de estas en su vida personal y su 
entorno. (Ministerio de Educación, República de Chile, 2018, 16)

De la Reflexión a la Acción

Con el paso de los años y junto al ejercicio de mi labor docente he venido contribuyendo de manera 
desinteresada con diversos colectivos ciudadanos, voluntariados juveniles y redes de profesionales; porque, 
soy un convencido de las enormes potencialidades que tienen las organizaciones de la sociedad civil 
organizada. Desde el 2018, he venido colaborando como ponente del programa “Escuela de líderes por la 
paz en América”, liderada por la Red Internacional de Estudiantes por la Paz (Redespaz), organización civil 
sin fines de lucro que busca fortalecer e impulsar la cultura de paz a nivel internacional. Cabe mencionar que 
este programa empodera a jóvenes entre los 15 a 25 años, quienes a través del mismo desarrollan y fortalecen 
habilidades de liderazgo, que les permite convertirse a mediano y largo plazo en agentes de cambio en los  
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diversos entornos sociales en los que se desenvuelven. Mi contribución con el programa y Redespaz se 
relaciona con el desarrollo de talleres presenciales y virtuales, sobre habilidades blandas y comunicativas. 

Desde el 2014, soy miembro —en mi calidad de docente—, de la Comunidad Virtual de Práctica de la 
Red Interamericana de Educación Docente (RIED), que cuenta con el apoyo institucional del Departamento 
de Desarrollo Humano y Educación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que acoge a 
más de 25 mil docentes de todos los niveles educativos pertenecientes a los países de todo el continente 
americano. En el 2015, gané el desafío “Docentes de la Comunidad Virtual de Práctica” promovido por 
la RIED y ello me permitió participar como ponente en el “Seminario Interamericano sobre la Profesión 
Docente”, realizado en junio de 2015, en el marco del XVI Virtual Educa (Guadalajara, México), evento que 
congregó a más de 10 mil docentes del todo el continente americano. A raíz de dicha experiencia, logré 
escribí un artículo, titulado: “Urge el uso de tecnologías en la escuela”, en el que destacaba lo siguiente:

Las experiencias internacionales nos demuestran que, en materia de educación, la apropiación y uso 
de las TIC en la escuela y la universidad resultan hoy más que nunca fundamentales para mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el estudiante del siglo XXI. Paiba, J. (2015). Urge el uso 
de tecnologías en las escuelas. Suplemento Dominical, La Industria.   

En la actualidad, sigo participando de manera activa en la RIED, puesto que considero que comunidades 
virtuales profesionales, de esta naturaleza, generan un impacto positivo en los sistemas educativos a nivel 
internacional. Así, por ejemplo, en el actual escenario de pandemia, la RIED desarrollará —en noviembre—  
el Seminario Virtual 2020, con enfoque sobre la educación STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics).

Conclusiones

El ejercicio de una ciudadanía responsable no conoce de género, edad, profesión o condición; este se nutre 
del genuino interés por participar e intervenir de manera responsable, individual o colectiva, en los diferentes 
espacios y escenarios que nos ofrecen los mecanismos de participación ciudadana en el país. Desde mi tribuna 
como educador y ciudadano peruano, seguiré contribuyendo con la palabra y la intervención ciudadana; es 
decir, no escatimaré en esfuerzos para escribir y colaborar con artículos de opinión y divulgación sobre temas 
de interés para nuestro país. Asimismo, como ciudadano seguiré contribuyendo con las diversas instituciones 
de la sociedad civil organizada, con el firme propósito de fortalecer la democracia y participación ciudadana. 
No quisiera culminar el presente ensayo, sin antes invitarlos a asumir un nuevo compromiso con el Perú, en 
el marco del bicentenario de nuestra independencia nacional; por ello, considero muy acertadas las palabras 
de nuestro distinguido vate nacional, César Abraham Vallejo Mendoza: “Hay, hermanos, muchísimo que 
hacer”. ¡Viva el Perú!      
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Edificación con Valor Monumental  
en el Centro Histórico de Lima ¿Es Factible 

su Uso para Montar un Negocio?
(Building with Monumental Value in the Historic Center of Lima, is it Feasible  

to Use it to Set Up a Business?)

Ana Elizabeth Riquelme Reyna – Universidad San Ignacio de Loyola 

Resumen: El centro histórico de Lima durante las últimas décadas ha tenido muchos cambios, positivos y negativos. Positivos en cuanto a modernización, ornato y 
funcionalidad en las cuales han intervenido organizaciones sin fines de lucro, instituciones del estado y el sector privado; negativos debido a siniestros causados por la 
naturaleza o por intervención humana. En este ensayo se analizará varios elementos al respecto. 

Palabras clave: Responsabilidad social, Edificación, comercio, sociedad. 

Abstract: The historic center of Lima during the last decades has had many changes, positive and negative. Positive in terms of modernization, decoration and 
functionality in which non-profit organizations, state institutions and the private sector have intervened; negative due to losses caused by nature or by human 
intervention. In this essay, several elements will be analyzed in this regard.

Keywords: Social responsibility, Building, commerce, society.

Desarrollo 

En el centro de Lima, el movimiento turístico, el caos en el tránsito y el amplio  movimiento comercial; 
en éste contexto, hay aspectos que deben tomarse en cuenta para entender que el centro histórico tiene 
características muy diferentes y específicas a las aplicadas en otras partes de la metrópoli limeña y está 
en función a sobre qué debe permitirse y qué no debería en cuanto al tipo de actividades económicas 
existentes, ya que esto influye en otras actividades importantes que marcar una diferenciación, como lo 
son las actividades culturales, académicas, de ocio, entre otros que impactan en el turismo, siendo esta, una 
de las economías naranja de gran importancia; además hay que entender qué papel juegan las autoridades 
en regular o facilitar permisos o licencias y de qué manera impactan en la economía, en los usuarios y en 
el turismo y además en qué posición se encuentra en referencia a los centros históricos de las principales 
ciudades en la región.

Según la Norma de Bienes Culturales Inmuebles y zonas monumentales del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) se denomina centro histórico al asentamiento humano vivo, 
fuertemente condicionado por una estructura física proveniente del pasado, reconocido como representativo 
de la evolución de un pueblo. El centro histórico es la zona monumental más importante desde la cual se 
originó y desarrolló una ciudad. Las edificaciones en los centros históricos pueden poseer valor monumental 
o de entorno. Los inmuebles de valor de entorno carecen de valor monumental o de obra nueva, mientras 
que los inmuebles de valor monumental son aquellos que sin haber sido declarados monumentos, revisten 
valor arquitectónico o histórico declarados expresamente por el Instituto Nacional del Cultura (INC), 
(MVCS, 2015).
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De manera comercial o turística en muchas partes de latinoamérica suelen usar el término inglés 
downtown en cuanto al casco viejo o área de interés de visita se refiere. El centro histórico de Lima tiene un 
perímetro de 12,992.71 metros cuadrados (Ministerio de Cultura, 1991) y alberga alrededor de 30 predios 
de valor monumental o histórico como, o al menos es el número que identificó un estudio en el año 2011 en 
el que señala, por ejemplo, la Casa de Felipe Pinglo de mediados del siglo XVIII, la casona de San Marcos 
fundada en 1605, Casa de Federico Elguera de mediados del siglo XIX ubicado en el jirón Huallaga (CIDAP, 
2011). Estos predios han sido categorizados como monumentales o históricos porque guardan diferentes 
tipos de arquitectura española y conservan la tradición del barroco hispanoamericano, han sido en algunos 
casos hogar de ilustres peruanos, etc. 

El centro histórico de Lima fue declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco en 1991 
(Unesco 2019). Estos predios, tienen valor intangible por la riqueza arquitectónica, histórica y cultural, que 
suman al valor cultural de otros monumentos importantes y únicos de la zona histórica; y ciertamente son 
edificaciones viejas que datan en muchos casos desde el siglo XVI. En los últimos 20 años diversas oenegés 
se sumaron al plan de recuperación de estas y, por tanto, son protegidas por ley que impide sean derribadas 
para la edificación de otras estructuras para centros comerciales o complejos de viviendas. Muchas de ellas 
son inhabitables y corren el riesgo de perderse por un incendio, sismo de gran escala o por el uso indebido 
para el comercio no autorizado u otro mal uso.

Como se mencionó en líneas arriba, el centro histórico es también una zona de gran movimiento 
económico y comercial (además de turístico y cultural) están las principales tiendas por departamento, 
supermercados, bancos, restaurantes, venta de artículos de artesanía, por citar solo unos ejemplos y están en 
funcionamiento en diferentes predios o establecimientos de construcción antigua y moderna. Pero no todos 
los predios antiguos necesariamente tienen la calificación de históricos o monumentales. Por un recorrido 
a pie por el centro de Lima, se observa casonas antiguas que todavía se conservan en aparente buen estado 
y tienen uso comercial, son edificaciones que no inspiran al visitante, turista o usuario la seguridad de 
permanecer lo necesario dentro de ellas. 

Las entidades del Estado que tienen por rol diseñar, implementar y poner en marcha programas o 
proyectos destinados a desarrollar planeamientos integrales con visión al futuro del casco viejo de Lima, o 
centro histórico, no desarrollan trabajos integrados e integrales para ese fin. Si bien es cierto, tiene atractivos 
de interés culturales y turísticos, también es un lugar caótico por el desorden del comercio informal 
ambulatorio que sigue sin ser regulado y controlado, se suma los comercios informales y clandestinos. Según 
el Plan Maestro del Centro histórico de Lima (PLANCHL), el comercio ocupa el 20.76 % de lotes del Centro 
histórico de Lima y el 8.65 % es ocupado por la vivienda-comercio, y el 1.7 % tiene uso como depósitos con 
ello casi un tercio de los lotes de CHL está dedicado al uso comercial; respecto al comercio en inmuebles, 
la mayor parte tiene múltiples licencias, porque congregan más de un tipo de comercio, asimismo, el centro 
histórico representa el 59 % de entradas de turismo peruano que contribuye con el 4.6 % del PBI, según este 
mismo documento (PLANCHL, 2019).

Al comprender de manera más amplia lo que significa el centro histórico y los elementos que lo forman, 
sobre los valores intangibles culturales y por otro lado, el desarrollo, idiosincrasia y cultura económica 
y comercial que ha ido desarrollando, se expone un supuesto si un ciudadano o administrado quisiera 
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incursionar en alguna actividad comercial en esta zona de Lima en un predio con valor monumental, 
teniendo en cuenta que este predio puede tener una construcción tradicional, puede tener estructuras de 
alto riesgo, pero necesita generarse una entrada económica puede encontrarse con estas interrogantes: ¿le 
podría factible montar un negocio en un predio caracterizado con valor monumental?, ¿le sería rentable?  
Y para la zona monumental ¿le suma algún tipo de valor? ¿qué organismos del Estado Peruano tienen 
competencia en esta materia?

En principio, un propietario, inquilino o cesionario interesado en montar algún tipo de negocio permitido 
en el tipo de predio mencionado conoce que la zona está bajo la jurisdicción política y administrativa de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Anteriormente, a través de la Gerencia de Desarrollo 
Empresarial (GDE) emitían permisos o licencias de funcionamiento temporal o definitivas a las personas 
naturales o corporativas. Tenía estipulado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
excepto, entre otros indicados, a establecimientos no declarados en estado ruinoso, inhabitable, colapsado o 
similares, o declarado, monumento histórico o con valor monumental (TUPA, MML, 2009) y que se ejecutó 
con énfasis durante la gestión de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014) ante la prioridad de 
recuperar los monumentos y predios con valor histórico en el casco viejo de Lima como iglesias, casonas, 
entre otros. Por lo tanto, no se expedían licencias de funcionamientos a los predios con valor monumental.

Actualmente, los procedimientos que indica la ley están basados en el tipo de riesgo que puedan significar 
y la cantidad de aforo o afluencia que pueden contener. La tramitación que debe seguir el propietario, 
arrendatario o cesionario de un predio con valor monumental para obtener una Licencia de funcionamiento 
debe hacerlo en el Departamento de Autorización Municipal de Funcionamiento (DAMF) presentar el pago 
de la tasa correspondiente y documentos de acuerdo al rubro o giro que desea comercializar; como son 
edificaciones calificadas de alto o muy alto riesgo que deben pasar previa y obligatoriamente la Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificación (ITSE) a cargo de la Gerencia de Defensa Civil de la MML. La tasa, 
si es un predio con riesgo alto va desde los S/359 soles a más y si es de alto riesgo desde S/582 soles a más; 
asimismo, deberá presentar por ser declarado monumento integrante del patrimonio cultural de la nación, 
“una copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura (MINCUL) conforme a la Ley 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, a excepción en los casos que el MINCUL haya 
participado en las etapas de remodelación... de obras previas inmediatas a la solicitud de licencia del local” 
(MML, 2020).

 El tiempo de tramitación desde que se ingresa la solicitud junto a cierta documentación técnica -algunos 
fáciles de tramitar otros posiblemente difíciles de gestionar como es el caso de planos de arquitectura, 
distribución de paneles eléctricos, entre otros- los plazos que estipula el TUPA son desde la entrega de la 
solicitud 15 días, si hay una respuesta negativa, el administrado puede apelar dentro de los siguientes 15 días 
ofreciendo las rectificaciones sostenidas en la respuesta inicial y la autoridad podrá responder dentro de los 
30 días siguientes. 

Por otro lado, en febrero del 2020, el MINCUL publicó la autorización de licencias de funcionamiento en 
bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, requerido por las municipalidades para autorizar actividades 
de comercio, industriales o de servicios en predios categorizados, y para recibir esta constancia la entidad 
solicita una formato que el administrado deberá completar, una copia simple de la partida electrónica 



731

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

expedida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) o una copia que acredite la 
propiedad del inmueble y que esté vigente, un esquema siempre de la ubicación del predio, fotografías del 
inmueble con indicación de fecha (dos fotografías por página en formato A4, entre otros más el pago de una 
tasa de S/153.50 soles; indica un plazo de 15 días de respuesta, en caso de denegación indican 15 días desde 
la respuesta para apelar presentado nuevas evidencias y un espacio de 30 días donde la entidad resuelve.

Para tramitar el pedido, el usuario debe recorrer distancias entre oficinas debido a que las instancias 
correspondientes no están en un mismo edificio y se encuentran ubicadas en distintos puntos del área 
metropolitana, hay una alta probabilidad de que no se cumplan los plazos estipulados en cada ruta 
administrativa. Las gestiones municipales para otorgar una licencia pasan del tiempo estipulado y mayor 
aún si se debe programar una revisión técnica del predio, cabe señalar que en la región latinoamericana, 
Perú tiene el mayor porcentaje en dificultad para terminar un trámite en las instituciones del Estado, con 
un 83% superior a la media de la región de la región del 64 %, asimismo, posee el porcentaje más bajo 
de facilidad de tramitación en 17 %, muy por debajo del promedio latinoamericano que alcanza el 36 %, 
además, el administrado tomará más de tres veces para finalizar un trámite y un promedio de 8.5 horas de 
su tiempo en gestionarlo (BID, 2018).

Cada uno de los aspectos tocados solo para iniciar una actividad comercial en un predio caracterizado, no 
resulta atractivo ni rentable, salvo que se apunte a que dentro de este se puedan tener múltiples licencias con 
negocios de rápida rotación, lo cual tenga la probabilidad de incidir en el caos, desorden y obviar las normas 
y cuidados de seguridad. Posiblemente este escenario facilite algún beneficio al solicitante, sin embargo, 
no sea de contribución para el desarrollo y crecimiento del centro histórico en cuanto a la necesidad de un 
ordenamiento y revalorización que le den un valor real que mejore las condiciones para un servicio óptimo 
e integral de turismo integral y patrimonial que pudiera ser el eje para el planeamiento económico, social, 
cultural, etc. Asimismo, el informe PLANCHL menciona en el resultado de su diagnóstico cuatro puntos que 
inciden en contra de un desarrollo óptimo: 1. Tiene una administración territorial fragmentada y normas 
desactualizadas. 2. Presenta destrucción del paisaje urbano en términos de escala, usos y medio ambiente 
donde el uso comercial es un generador de características negativas. 3. Tiene una situación de vivienda 
precaria que se suma a la falta de incentivos para la inversión en regeneración. 4. Tiene un rol indefinido 
a nivel metropolitano, concentrado en actividades que deterioran el paisaje urbano histórico. Cabe tener 
como referencia cómo se manejan y administran los centros históricos de las principales capitales y ciudades 
en la región y en el mundo pensando en la persona que transita, consume, cohabita, contribuye y valora 
estos escenarios.

 En Latinoamérica, la ciudad que mantiene en mejores condiciones de conservación y uso de los 
monumentos e inmuebles con valor monumental es la ciudad de Quito, en Ecuador, donde el turismo 
contribuye en un 5.1 % a la economía. Y en Europa, los denominados cascos viejos mantienen el cuidado 
y mantenimiento de los predios, mantienen el orden y ornato, gestionan mejor la seguridad ciudadana y se 
desarrollan a la par la economía y el turismo, lo que genera importantes ingresos tan solo por turismo, por 
ejemplo, el turismo en España generó 14,8 % al PBI (WTTC, 2019). 
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Educación Ambiental: Una Propuesta 
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Sostenible
(Environmental Education: An Educational Proposal to Promote Sustainable Development)
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Jorge Espinoza Colán - Universidad Científica del Sur 

Resumen: El desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las personas sin perjudicar el medioambiente. En las últimas 
décadas, la problemática ambiental se ha venido agudizando en el planeta y nuestro país no es la excepción, por ello el ámbito universitario es el espacio ideal para 
buscar generar conciencia ambiental entre sus estudiantes. El presente estudio tuvo por objetivo identificar la implementación de acciones de ecoeficiencia en el 
hogar a partir de la información proporcionada durante el curso de Educación Ambiental de la Universidad Científica del Sur. El curso busca desarrollar una de 
las competencias generales de la universidad, el compromiso ambiental, y está dirigido a todos los estudiantes de esta casa de estudios. Las diferentes estrategias 
pedagógicas se dan en un contexto de aprendizaje colaborativo e incluyen procedimientos e instrumentos diseñados especialmente para ello y responden al contexto 
actual de nuestro país. El estudio fue descriptivo, con diseño no experimental y transeccional, la información se recolectó mediante la aplicación de un instrumento, 
validado, a una muestra significativa de estudiantes del curso. Los resultados del estudio refieren que el 67% de estudiantes ha llevado a cabo acciones a fin de ahorrar 
agua, el 65% economizar energía, el 63% reducir el uso de plásticos, aunque sólo el 45% indicó reciclar residuos sólidos. Finalmente, es importante destacar el rol de la 
universidad en la promoción del compromiso ambiental entre sus estudiantes y sus entornos, siendo el curso de Educación Ambiental la herramienta ideal para ello.

Palabras clave: educación ambiental, desarrollo sostenible, compromiso ambiental, estrategias pedagógicas.

Abstract: Sustainable development is the ability of a society to meet the basic needs of people without harming the environment. In recent decades, the environmental 
problem has become more acute on the planet and our country is no exception, therefore the university environment is the ideal space to seek to generate environmental 
awareness among its students. The objective of this study was to identify the implementation of eco-efficiency actions at home based on the information provided during 
the Environmental Education course at the Southern Scientific University. The course seeks to develop one of the general competencies of the university, environmental 
commitment, and is aimed at all students of this house of studies. The different pedagogical strategies are given in a collaborative learning context and include 
procedures and instruments specially designed for the current context. The study was descriptive, with a non-experimental and transectional design, the information 
was collected by applying a validated instrument to a significant sample of students in the course. The results of the study indicate that 67% of students have carried 
out actions in order to save water, 65% save energy, 63% reduce the use of plastics, although only 45% indicated that they recycle solid waste. Finally, it is important 
to highlight the role of the university in promoting environmental commitment among its students and their environments, the Environmental Education course being 
the ideal tool for this.

Keywords: environmental education, sustainable development, environmental commitment, pedagogical strategies.

Introducción

En 1972 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano y como parte de 
la Declaración de Estocolmo se da a conocer dentro de los principios de la proclama, la necesidad de proveer 
a la población de información de carácter educativo a fin de proteger y mejorar el medioambiente. A partir 
de este momento, se empezó a trabajar el concepto de educación ambiental a nivel global.

En nuestro país, en 2012 se promulgó la Política Nacional de Educación Ambiental, que debe ser 
implementada por la interacción de los Ministerios del Ambiente y de Educación y sirve de base para la 
elaboración de estrategias a nivel de educación superior (MINAM, 2012).

De acuerdo con Martínez (2010) menciona que la educación ambiental no es un concepto estático, es un 
proceso permanente en el cual los individuos adquieren conocimientos y valores para la resolución de los 
problemas ambientales presentes y futuros.

1 Correo electrónico: hlarrea@cientifica.edu.pe
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Por su parte, Molano y Herrera (2014) luego de revisar investigaciones en nueve países llegan a la 
conclusión que las instituciones universitarias deben ser las encargadas de liderar la formación ambiental en 
base a la crítica y la reflexión, dando como consecuencia la transformación de la sociedad.

Por último, para Pulido y Olivera (2018), la educación ambiental es una tendencia que busca involucrar 
profesores y estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje a fin de generar conciencia sobre la necesidad 
de preservar el medioambiente.

El objetivo del presente estudio fue detallar la propuesta educativa de sostenibilidad de la Universidad 
Científica del Sur a través de su curso de Educación Ambiental y cómo sus estrategias didácticas buscan 
desarrollar la conciencia ambiental de sus estudiantes.

Metodología

Se analizó el semestre 2020-1 del curso de Educación Ambiental de la Universidad Científica del Sur. Se 
examinó la estructura de la asignatura, su diseño académico, las estrategias implementadas y sus procesos 
evaluativos.

Además, se realizó una encuesta de opinión, de carácter aleatorio, a una muestra de la población de 
estudiantes en busca de registrar su punto de vista con respecto al logro del curso. Se utilizó como base el 
cuestionario utilizado en las investigaciones de Sosa y col. (2008), Zamorano y col. (2009) y Gädicke y col. 
(2017).

Resultados

La Universidad Científica del Sur a través del curso de Educación Ambiental busca desarrollar en sus 
estudiantes las competencias de Compromiso Ambiental y Trabajo en equipo.

El curso es transversal a todas las carreras de la universidad y está ubicado entre los semestres 2 y 3. 
Las sesiones teóricas tienen una hora de duración mientras que las sesiones prácticas abarcan dos horas 
pedagógicas, desarrollándose una clase teórico/práctica semanal.

La asignatura durante dieciséis semanas desarrolla cuatro módulos que incluyen catorce temas y seis 
evaluaciones. El detalle se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1: Estructura del curso de Educación Ambiental

Temas Sesiones Evaluaciones
Módulo I Problemática ambiental 2 1
Módulo II Biodiversidad 5 2
Módulo III Cambio climático 3 1
Módulo IV Desarrollo sostenible 4 3

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de la Universidad Científica del Sur.

El respaldo tecnológico incluyó un sistema de gestión de aprendizaje (SGA), un programa de 
videoconferencias para las sesiones virtuales y el uso de herramientas digitales.



736

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Además, se elaboraron y utilizaron presentaciones, guías de trabajo, rúbricas de evaluación y lecturas 
asociadas con cada uno de los temas tratados. El detalle se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2: Estrategias pedagógicas del curso de Educación Ambiental

Herramientas Estrategias Evaluaciones

Módulo I
SGA, recursos 
digitales y 
videoconferencias

Foros, guías, glosario, 
prácticas, lecturas Formativa

Módulo II
SGA, recursos 
digitales y 
videoconferencias

Foros, guías, ensayos, 
sustentaciones Formativa y sumativa

Módulo III
SGA, recursos 
digitales y 
videoconferencias

Foros, guías, 
presentaciones 
sustentaciones

Formativa

Módulo IV
SGA, recursos 
digitales y 
videoconferencias

Forso, guías, 
investigaciones 
sustentaciones

Formativa y sumativa

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de la Universidad Científica del Sur.

Por otro lado, a partir de las diferentes estrategias pedagógicas mencionadas se diseñaron un grupo de 
actividades planteadas a lo largo del semestre académico que incluyeron foros de opinión a fin de fomentar 
el intercambio de puntos de vista frente a la problemática ambiental.

También, se desarrollaron tareas académicas como ensayos y presentaciones a fin de ejercitar las 
habilidades de búsqueda de información y trabajo en equipo. El trabajo de investigación busca relacionar 
sus carreras con los objetivos de desarrollo sostenible a través de la elaboración y sustentación de un afiche.

Los resultados preliminares del estudio refieren que el 67 % de estudiantes ha llevado a cabo acciones 
a fin de ahorrar agua, el 65 % economizar energía, el 63 % reducir el uso de plásticos, aunque sólo el 45 % 
indicó reciclar residuos sólidos. Esto nos indica la necesidad de ampliar la muestra en busca de consolidar 
los resultados.

Vargas y col. (2011) valoran la educación ambiental como vehículo de sensibilización en los estudiantes 
frente a los problemas ambientales. En su estudio destacan los conocimientos sobre conservación y cuidado 
del medioambiente de los alumnos, así como la importancia en la preservación del planeta, actuando como 
promotores de la conciencia ambiental.

Para Severiche y col. (2016), la educación ambiental es una herramienta que permite a las personas 
adquirir conciencia de la importancia de conservar el medioambiente. Esto se debería dar a partir de cambios 
en sus valores y estilos de vida.

Finalmente, nos queda claro que todas las estrategias y actividades planteadas buscan sensibilizar a los 
estudiantes frente a la problemática ambiental, donde son parte importante del cambio que necesitamos 
como sociedad. 
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Conclusiones

El curso de Educación Ambiental busca generar en sus estudiantes una conciencia ambiental, concepto 
valorado por los estudiantes encuestados. La conciencia ambiental se traduce en acciones incorporadas en 
su vida diaria y en su entorno más cercano y esto es útil para promover el desarrollo sostenible.

Este estudio recomienda continuar con las investigaciones en busca de establecer las interrelaciones 
entre los diferentes perfiles de las carreras profesionales y los temas tratados en el curso a fin de evaluar la 
inclusión de algunos temas complementarios.
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Educación para la Sostenibilidad:  
Diseñando Propuestas de Negocio Verde

(Education for Sustainability: Designing Green Business Proposals)

Germán López1 - Universidad de Ingeniería y Tecnología 

Resumen: En la actualidad es de conocimiento común que la economía lineal está directamente relacionada a la inestabilidad y degradación de los ecosistemas. A lo 
largo del tiempo, poco se ha hecho para cambiar esta realidad, favoreciendo la acumulación de impactos negativos sobre los sistemas naturales y humanos, gestionados 
con un inmutable conjunto de respuestas reactivas. Sin embargo, en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la distancia psicológica entre los 
problemas socioambientales y los consumidores finales en las ciudades se redujo, creando una ventana de oportunidad que ha puesto en evidencia la urgencia de incluir 
la innovación de modelos de negocio sostenibles (SBMI). Este breve artículo recopila diez propuestas de negocio verde realizadas por estudiantes de pregrado de la 
Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú (UTEC) del curso Desarrollo Sustentable durante el año 2020. Se concluye que las iniciativas que incluyen estrategias 
de sostenibilidad observarían mayor eficiencia, resiliencia y generación de sinergias entre diferentes áreas en comparación a modelos de negocio tradicionales. 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, Ecosistemas, Innovación de modelos de negocio sostenibles, Problemas socioambientales. 

Abstract: Nowadays, it is widely accepted that the linear economy is directly related to ecosystem instability and environmental degradation. Over time, this reality has 
remained unchanged, favoring the accumulation of negative impacts on both the natural and human systems, addressed if only by reactive responses. However, the 
current sanitary crisis caused by COVID-19 has reduced the psychological distance between socio-environmental problems and final consumers, creating a window 
of opportunity to include sustainable business model innovation (SBMI). This short article compiles ten sustainability-oriented proposals developed by students from 
Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú (UTEC) in the Sustainable Development course given throughout 2020. The author concludes that initiatives which 
include sustainability strategies would experience improvements in terms of efficiency, resilience and synergies with different areas in comparison to traditional business 
models.

Keywords: Sustainable development, Ecosystems, Sustainable business model innovation, Socio-environmental problem. 

Introducción

La sostenibilidad  —definida como el uso eficiente de recursos— continúa ganando atención internacional 
debido a los evidentes ventajas competitivas de su inclusión en los modelos de negocio tradicionales. La 
aproximación adaptativa a su aplicación, etiquetada como innovación de modelos de negocio sostenibles 
(SBMI)2 (Bocken & Geradts, 2020), comprende las acciones que incorporan la creación de impactos positivos 
y minimizan aquellos negativos para el ambiente y la sociedad (Bocken et al., 2014)3. En este sentido, la SBMI 
es una herramienta clave para el éxito a largo plazo de las empresas (Lacy et al., 2012), pues incrementa su 
resiliencia ante situaciones de crisis (Lüdeke-Freund & Froese, 2020).

Aunque ya se cuenta con arquetipos para aplicar la SBMI de forma exitosa, aún existen barreras a la 
innovación tecnológica, social, y organizacional, que pueden ser tanto internas como externas (Zott & 
Amit, 2007); de carácter regulatorio; de mercado y financieras; de comportamiento y sociales (Laukkanen 
& Patala, 2014); institucionales; estratégicas; y operacionales (Bocken & Geradts, 2020), o incluso cognitivas 
en torno al liderazgo (Chesbrough, 2010), traducidos en la incapacidad o renuencia a realizar cambios 
necesarios (Engelken et al., 2016, en Cederholm, 2018), ya sean estructurales, culturales (Stubbs & Coclin, 

1 Correo electrónico: glopezv@utec.edu.pe
2 Es necesario recalcar que la SBMI engloba a la innovación de modelos de negocio circulares (CBMI) (Santa-Maria et al., 2021).
3 En este sentido, la SBMI busca más que promover la adquisición de ventajas competitivas (Baden-Fuller & Morgan, 2010; Zott et al., 2011; Robins, 2013; Foss 
& Saebi, 2016; Wirtz et al., 2016) o adelantarse a los requerimientos de los interesados y de legislaciones (Schaltegger et al., 2012) para captar nuevos clientes y 
generar nuevos ingresos (Chesbrough, 2010; Massa et al., 2017), sino que también, pretende incluir los intereses sociales y ambientales en las acciones clave de 
la empresa.
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2008) o sistémicos (Boons et al. (2013). Finalmente, las empresas invierten en innovación solo si ello ofrece 
beneficios financieros superiores a los de un escenario business-as-usual (Hart & Dowell, 2011). 

Afortunadamente, hoy en día todo modelo de negocio puede superar con éxito dichas barreras. Para ello, 
es necesario tener en cuenta la diferencia en el tamaño de la empresa, la naturaleza de la barrera (Sandberg & 
Aarikka-Stenroos, 2014), el conocimiento de la industria, el acceso a recursos (Lüdeke-Freund & Musango, 
2016), y el vínculo entre el estado de los ecosistemas y el bienestar humano (De Groot et al., 2010 en Banerjee 
et al., 2013). A este respecto, la universidad tiene un rol superlativo en torno a la enseñanza aplicada del 
desarrollo sostenible (Lacabana & Mignaqui, 2017). Este ensayo recopila diez propuestas imbuidas en SBMI, 
escritas por estudiantes de pregrado de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú (UTEC) del curso 
Desarrollo Sustentable durante el año 2020. 

Diez Propuestas contra la Degradación Ecosistémica

La degradación ecosistémica es uno de los más grandes problemas socioambientales que ocurren en la 
actualidad (Nayak et al., 2014; Ogilvy et al., 2018; Kahui & Cullinane, 2019; Everard et al., 2020). De acuerdo 
al IPBES (2019), la alteración del 75 % de los suelos, los impactos acumulados sobre el 66 % de los océanos y 
la pérdida del 85 % de los humedales ha ocasionado daños irreparables sobre la biodiversidad. Esta situación 
está fuertemente correlacionada con el incremento de la pobreza e inseguridad alimentaria (Nayak et al., 
2014), los impactos del cambio climático4  (Whiting, 2020) y la aparición de enfermedades zoonóticas como 
el SARS-CoV-2 alrededor del mundo (EcoHealth Alliance, 2019; Everard et al., 2020; Kreuder Johnson et al., 
2020; United Nations Envirnment Programme, 2020; World Wildlife Fund, 2020). 

Esta realidad es fundamentalmente un reto institucional que requiere un cambio en términos 
de comportamiento humano, tecnologías sostenibles e inversión a gran escala en la restauración de 
ecosistemas degradados (Blignaut et al., 2014). En ese sentido, la universidad, como institución5, funge un 
rol imprescindible en la consecución de dichos retos mediante la identificación y desarrollo de propuestas 
de negocio verde. Dichas propuestas permiten determinar una estructura coherente para el desarrollo de 
una idea; conocer e integrar la visión de los socios; desarrollar acciones de planificación, implementación, 
monitoreo, comunicación y diseminación; identificar fuentes de financiamiento; analizar limitaciones 
(costo, tiempo y alcance) y riesgos; y proponer estrategias de sostenibilidad a largo plazo alineadas con 
instrumentos legales. 

Las diez propuestas desarrolladas en el curso se agrupan en tres de las seis categorías de modelos de 
negocio sostenibles (SBM) según el marco RESOLVE6: Regenerar, Optimizar y Recircular (ver Tabla 1). Bajo 
la premisa de que las acciones de innovación deben desencadenar cambios institucionales acumulativos 
(Farla et al., 2012), las propuestas a continuación persiguen escenarios win-win que incluyen: 1) ventajas 
competitivas para la aceptación del producto o servicio en el mercado (soluciones de responsabilidad 

4 El presupuesto de carbono restante para limitar el calentamiento a 1.5°C con una probabilidad de 66% depende del modelo climático utilizado, variando desde 
cero hasta un par de décadas (Carbon Brief, 2018).
5 Las instituciones, definidas como elementos reguladores, normativos y culturales-cognitivos, proveen estabilidad a las actividades sociales (Scott, 2014) y ejer-
cen una amplia y duradera influencia en la sociedad (Van Koppen & Spaargaren, 2017).
6 El marco RESOLVE comprende seis áreas de negocio que priorizan modelos de negocio circulares: Regenerar, Compartir, Optimizar, Recircular, Virtualizar e 
Intercambiar (Gower & Schröder, 2016). 
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ampliada del productor, estrategias de fin de vida, gestión de la cadena de suministro sostenible, entre otros); 
2) maximización de externalidades positivas en los grupos participantes y terceros; y 3) la generación de 
puestos de trabajo (a tiempo completo o tiempo parcial) para personas en riesgo de exclusión social: personas 
con alguna discapacidad y adultos mayores7. 

Tabla 1: Propuestas de negocio8

Tipo Nombre Algunos resultados esperados tangibles al final del 
proyecto (4 años)

1 Regenerar

MegaTachos: Reduciendo la 
contaminación de residuos sólidos en Villa 
María del Triunfo para mejorar la calidad 
de vida

Implementación de un sistema inteligente de acopio 
de RSU en 50 puntos críticos de Villa María del 
Triunfo. TTC: 50.

2

FertiPez: Produciendo Fertilizante con 
Residuos Orgánicos de la Industria 
Pesquera Artesanal para reducir la 
contaminación y modificar hábitos en la 
gente

Producción comercial de fertilizante a partir 
de residuos orgánicos pesqueros que involucre 
económicamente y otorgue reconocimiento a los 
pescadores participantes (potencial replicación en 
Lima). TTC: 100.

3

Genera: Generando compost orgánico con 
residuos de granjas en Soritor, Moyobamba 
- San Martín para la conservación de 
suelos y promoción de agricultura 
sostenible.

Reemplazo de 4 ton de pesticidas tradicionales por 
biopesticidas de fosfito de potasio, estableciendo 
la marca GENERA como proveedor orgánico para 
mercados de Lima. TTC: 17; TTP: 50.

4
Ecocycle: Mejorar la Gestión de Residuos 
Sólidos Domiciliarios en el distrito de 
Chorrillos

Incremento en un 30% de la correcta segregación 
de RSU en el distrito de Chorrillos a través de 
capacitaciones a familias, la entrega de bolsas 
(gratuitas) y la formalización de recicladores. TTC: 
50.

5 Optimizar

AirGae: Implementación de un 
biofiltro para la reducción de emisiones 
contaminantes del parque automotor en 
Lima

Evitación de la emisión de 1,000 ton CO2eq 
generadas por 500 vehículos de taxi (Taxi Beat y 
Cabify) gracias al filtro propuesto. TTC: 15; TTP: 
12.

6

Save the Water: Optimización del uso 
del agua mediante un sistema de reúso 
de aguas grises proveniente del lavabo en 
colegios de la ciudad de Lima

Ahorro de 25 millones de litros de agua potable 
como resultado de la instalación de 12 unidades del 
sistema de reciclado de agua propuesto en colegios 
de los distritos de Chorrillos, Miraflores, San Borja, 
Surco y Surquillo. TTP: 10.

7

Life Pack: Implementando bolsas 
biodegradables en Lima para reducir la 
cantidad de residuos plásticos que llegan 
al mar

Producción, introducción y popularización de 
bolsas biodegradables en 60 mercados de Lima 
hechas de merma de papa (recolectada de +10 
restaurantes). TTC: 15; TTP: 10.

7 Tomando como año de referencia al 2019, las restricciones generaron que la PEA ocupada disminuyera en 23.1% (1 134 500 personas) en todos los grupos 
de edad, y sobre todo en pequeñas empresas (1-10 trabajadores), afectando los sectores de construcción (-27%), servicios (-25.1%), manufactura (-24.2%), y 
comercio (-14.8%). Esto generó una reducción del empleo adecuado total en 36.8% (1 168 300 personas) (INEI, 2021 a). Considerando que el 24% de los hogares 
del país dependen de una persona adulta mayor (INEI, 2021b), estas propuestas también contemplan una nueva oportunidad para los adultos mayores con mayor 
grado de resiliencia antes posibles variaciones en el mercado. 
8 La propiedad intelectual de las propuestas corresponde a cada uno de los grupos.
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8 Recircular
Coffee Ecocups: Revalorización de la 
borra de café para la producción de vasos 
biodegradables para las cafeterías en Lima

Evitación de la emisión de 24.5 ton CO2eq como 
resultado de la reutilización de 14 ton de borra 
de café para la manufactura de 80 mil vasos 
biodegradables. TTC: 20.

9

Animerca: Aprovechando los Excesos 
Orgánicos del Mercado Municipal de 
Magdalena del Mar para ayudar al Parque 
de las Leyendas de Lima

Alimentación asegurada para los animales del 
Parque de las Leyendas y el Parque Zoológico de 
Huachipa proveniente de diversos mercados (frutas 
y verduras no deseadas por los compradores). TTP: 
3.

10
Sepáralo: Una iniciativa por la integración 
del reciclaje como forma de vida entre 
colaboradores y familias

Incremento de 2.5% en la capacidad de reciclaje a 
nivel de la ciudad de Lima gracias al desarrollo de 
una nueva red de recicladores formales. TTC: 400.

Fuente: Información adaptada de las propuestas desarrolladas en el curso Desarrollo Sustentable de UTEC durante el año 2020.

Nota: TTC – Trabajo a tiempo completo; TTP: Trabajo a tiempo parcial.

Conclusión

Dentro del marco de la SBMI, las propuestas en cuestión fueron analizadas en clase y evidenciaron los 
beneficios potenciales de una transición a una economía circular, mediante el incremento de la eficiencia 
(reduciendo los impactos ambientales negativos, maximizando los positivos e incrementando las ganancias); 
el fortalecimiento de la resiliencia a eventos de terra incognita (a través del análisis de riesgos e incorporación 
de alternativas de prevención y control); y la generación de sinergias (vía la incorporación de revisiones 
continuas de grupos transdisciplinarios a lo largo de su formulación) que permitan obtener productos y 
servicios sostenibles.
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Educación Universitaria Virtual de Cursos  
de Innovación 2020

(Virtual University Education of Innovation Courses 2020)

Joseph Marcial Luján Carrión - CEO Católica Emprende

Resumen: La educación universitaria actual por internet, muestra acciones de los docentes por llevarla a cabo. Unas buenas y otras por mejorar. A esto, se suman 
herramientas virtuales que permitan desarrollar una clase virtual adecuada gracias al e-learning y gamificación. Además, se detallo importante de complementar la 
tecnología educativa con la enseñanza del docente.

Palabras clave: educación virtual, docentes, herramientas virtuales, e-learning, gamificación, innovación y emprendimiento.

Abstract: Current university education on the internet shows actions of teachers to carry it out. Some good and others to improve. To this, virtual tools are added that 
will make an adequate virtual class thanks to e-learning and gamification. In addition, it is important to detail the complementarity of educational technology with 
the teacher’s teaching.

Keywords: virtual education, teachers, virtual tools, e-learning, gamification, innovation and entrepreneurship.

¿Qué Ocurrió?

La coyuntura actual ha traído consigo retrocesos y avances en distintos sectores económicos de nuestro 
país. La educación, es uno de ellos; además, es el sector con más evidencias actualmente, desde fallidos 
intentos de educación a distancia hasta una buena adaptación en ambientes virtuales. Por tal motivo, existe 
la importancia de informar del trabajo y las acciones que se vienen ejecutando para una enseñanza virtual 
adecuada. Para de esta forma, mejorar la calidad de la educación, y concientizar a los docentes universitarios 
de la importancia de adaptarse y mejorar profesionalmente. Sobre todo, aceptar que la docencia virtual 
no fue impulsada solo por la coyuntura actual ni es algo pasajero; sino, es una educación que llegó para 
quedarse, y mejorar, para tener un proyecto a largo plazo en la educación en nuestro país.

Entonces, ¿Qué Pasó?

Y así, al igual que cuando el primer auto empezó a recorrer la ciudad acompañado de una persona que 
gritaba: “Ahí viene el auto”. La educación virtual se anunciaba por todos los medios de comunicación. Los 
más llamativos por redes sociales. 

A la vista, saltaban aquellos docentes universitarios con mucha emoción por iniciar las clases, ya 
retrasadas, pero con el anhelo de encontrarse nuevamente con sus estudiantes. Y también, buenas prácticas, 
como uso de plataformas, herramientas educativas virtuales, entre otros. Sin embargo, sobrellevar todo eso 
por primera vez no fue fácil.

Micrófonos encendidos cuando no deberían estar, alumnos conectados pero sin estar presentes en clases, 
sesiones monótonas y pocas dinámicas, entre otros aspectos de mejora; empezaron a tomar protagonismo. 
Evidentemente, hay una curva de aprendizaje en todo este proceso pero por no haber estado preparados 
antes.
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Y Ahora, ¿Qué Podemos Utilizar?

De esta manera, se recomienda planificar un curso virtual desde la organización de clase hasta el ambiente 
virtual. Además, es muy importante incluir dinámicas de gamificación porque de esta manera generamos 
contenido dinámico. Trabajar de forma conjunta y mantener la comunicación con los alumnos, también son 
claves para el desarrollo de un curso.

Ahora, veamos las principales plataformas de salas virtuales. Las cuales son gratuitas y permiten integrar a 
los estudiantes a través de una videoclase. Incluso las redes sociales también se han sumado a esta tecnología. 
Para todo esto, ver el siguiente cuadro:

Tabla 1: Salas Virtuales

URL
Zoom https://zoom.us/
Hangouts https://hangouts.google.com/
Skype https://www.skype.com/es/
Jitsi https://jitsi.org/
Facebook https://www.facebook.com/

Fuente(s): Elaboración propia.

Durante clases, surge la necesidad de comprobar lo aprendido a través de trabajos grupales. Para ello se 
recurren a herramientas que permitan trabajar colaborativamente. Incluso el docente puede monitorear ese 
trabajo. Para todo esto, ver el siguiente cuadro:

Tabla 2: Trabajo Colaborativo

URL
Google Drive https://www.google.com/drive/
Whiteboard https://whiteboard.fi/
Jumboard https://jamboard.google.com/
Miro https://miro.com/
Mural https://app.mural.co/

Fuente(s): Elaboración propia.

La Gamificación es la técnica de aprendizaje que usa la mecánica de los juegos con un objetivo educativo. 
Esta interacción aumenta la motivación e interés de los alumnos. Para todo esto, ver el siguiente cuadro:

Tabla 3: Gamificación

URL
Kahoot https://kahoot.com/
Educaplay https://www.educaplay.com/
Educima https://www.educima.com/
Mentimeter https://www.mentimeter.com/
Padlet https://padlet.com/

Fuente(s): Elaboración propia.
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Gran parte del tiempo invertido en la educación virtual, demanda al docente a preparar una clase. El 
diseño y contenido de una sesión requiere de trabajo para integrarlo a otras herramientas. Además, es 
un contenido que se actualiza en cada ciclo. Y no olvidemos, que la comunicación docente–estudiante es 
importante para aclarar puntos vistos en clase. Para todo esto, ver el siguiente cuadro:

Tabla 4: Material de Clase y Comunicación

URL
Canva https://www.canva.com/
Geneally https://www.genial.ly/es
PowerPoint School https://powerpointschool.com/
Discord https://discord.com/
Telegram https://telegram.org/

Fuente(s): Elaboración propia.

Tener todo bajo control, es una ceremonia para cada docente. Pero es un proceso importante a la hora de 
organizar todo un curso. Para todo esto, ver el siguiente cuadro:

Tabla 5: Organización de Clase

URL
Trello https://trello.com/
Notion https://www.notion.so/
Evernote https://evernote.com/intl/es/
Kanbanflow https://kanbanflow.com/
Google Classroom https://classroom.google.com/

Fuente(s): Elaboración propia.

 Sin duda, las herramientas existen, el contenido de cada clase está a la mano. La pregunta es si dicho 
contenido se actualiza, si el docente tiene la predisposición de incluir una nueva forma de llevar la clase, 
si al dictar una sesión se capta la atención de los alumnos. Por ello, una educación e-learning debe ser 
completada por algo más que la tecnología. 

También, debemos tener en cuenta lo siguiente…

Es importante que todo este apoyo tecnológico se vea reflejado en acciones que no requieren de estudios ni 
títulos. Sino de experiencia y vocación para impartir una clase virtual cada vez mejor. Por ello, se recomienda 
tener en cuenta las siguientes sugerencias:

Mentalidad Digital para el Cambio

Parte de la adaptación al cambio, es capacitarse y estar actualizados. Lo cual no es ajeno en este contexto. 
Pero para ello, uno debe atreverse e intentar actividades diferentes en torno a la educación virtual. Un 
cambio, no sencillo para muchos. 
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Pero que se debe dar, porque no hay nada más natural en la innovación que equivocarse, ajustar y sobre 
ello mejorar. Además, la actual coyuntura, y no hay que pensar distinto, va mucho más allá que una moda 
pasajera. Por lo que, requiere de una cultura y pensamiento muy bien construido para que la aceptación y 
adaptación de las distintas formas de enseñanza, que vaya apareciendo, sumen a la actual y nos adaptemos 
cada vez mejor.

Y si hablamos de un cambio de mentalidad, no podemos dejar de lado la empatía. La cual nos permite 
ver y/o escuchar a través de la videoclase a los alumnos. Escucharlos porque hay que comprender que la 
conexión a clases o entrega de trabajos pueden verse interrumpidos por una mala señal de internet y esto 
no puede reflejar el desempeño de un(a) alumno(a) en el curso. Es el momento de enfocarse en enseñar más 
que en calificar.

Diseño de Clases

Ahora ya no solo es especulación. Sino que ya está demostrado que la educación virtual no puede ser la 
misma que se impartía de forma presencial. En un ambiente virtual, donde en la mayoría de los casos solo te 
ves a ti mismo acompañado de cuadros negros con los nombres de tus alumnos, no te puedes permitir dar 
una clase sin interactuar con ellos. 

Involúcralos, no resuelvas todo solo. Cada 10 o 15 minutos, pregunta si se ha captado la información 
de clase. O en el mejor de los casos, agrega una pregunta con opción múltiple, luego de cada explicación, 
para mantener la conexión estudiante-clase. Lo cual resulta, en muchos casos, complejo, por las muchas 
distracciones del hogar. Recuerda que los alumnos deben llevar el ritmo de la clase, esto significa que a 
mayor interacción por un chat o por micrófono, mayor será el avance y la dinámica del curso.

Menos, es más, no es necesario poner en práctica todas las mejoras de clase desde un comienzo. Se 
recomienda evolucionar, ya que el tiempo también es un factor clave y se consume de acuerdo al tema, 
dinámica y/o cantidad de alumnos. Además, se debe contar un plan B, debido a que la educación virtual 
está sujeto a imprevistos; por ejemplo, una mala conexión. Frente a esto hay que tener una o dos alternativas 
bajo el mouse. 

Sin duda, la gamificación en entornos virtuales se ha convertido en el mejor amigo del docente. Recuerda 
utilizarlo para enseñar algún tema complejo. Asimismo, no solo se trata de usar la tecnología y dar puntos 
si le fue bien al alumno o no, sino es un apoyo para brindar un feedback (retroalimentación) en base a lo 
repasado. Y si la idea es implementar clases innovadoras, no hay mejor consejo y práctica a ejecutar que la 
filosofía: se aprende haciendo.

Y lo bueno de todo esto

Los docentes van a mejorar y de la misma manera los alumnos. Las mejoras se construyen de forma 
individual, pero se aceleran y robustecen cuando se crean espacios colaborativos. Docentes ayudando a 
docentes, compartiendo buenas prácticas e-learning. Alumnos ayudando alumnos, compartiendo en 
trabajos grupales. Y docentes ayudando a alumnos, y viceversa, compartiendo conocimientos y participando 
de clases (ambos).
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Además, centrarse en cursos de innovación, es la mejor excusa para incentivar el emprendimiento y 
contribuir con la innovación empresarial donde quiera que los alumnos trabajen. El emprendimiento, da la 
mano en tiempo de crisis y saca a relucir el espíritu emprendedor de todo peruano. La innovación empresarial, 
se beneficiará con la adaptación al trabajo remoto y nuevas maneras de ser eficientes virtualmente. Y ojo, si 
son docentes de otros cursos, usen a la innovación como la excusa para ejecutar todo lo anterior.

Y si con todo esto aún el docente no está motivado. Recuérdale que ahora puede enseñar en varias 
regiones del Perú. La idea es que el docente esté preparado y sea una opción atractiva para la educación 
virtual en nuestro país.

Aprendizajes

Finalmente, es importante adquirir buenas prácticas de educación virtual, las cuales ampliarán los 
conocimientos digitales en los docentes. Además, incentivarán la innovación, emprendimiento y motivación 
en los estudiantes, con una clase dinámica y participativa para todos. Por lo tanto, la educación a distancia 
no debe estar sujeto solo al uso de tecnología, ya que ha pasado por una enseñanza por carta, radio, tv y 
computadora antes de un ambiente virtual, como ahora lo conocemos. Lo cual nos dice que el entorno puede 
variar, pero “el cómo se enseña” debe ser la clave de todo. Y no hay mejor inversión que el conocimiento, que 
sentará los cimientos para una educación 2021 prometedora para el Perú.
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Resumen: “El objetivo de la presente investigación es identificar las variables que permitan, durante la nueva normalidad, la capacitación en educación innovadora de 
calidad de docentes y directivos de centros educativos en el Perú a través del método cuantitativo de distribución logística (modelo logit). Los hallazgos indican que las 
variables que más influencian en la percepción de la calidad de la capacitación educativa innovadora en la población anteriormente mencionada son la duración de 
la capacitación en educación innovadora, el uso eficiente del tiempo en la capacitación y el horario de la capacitación”.

Palabras clave: educación, innovación, logit, percepción, nueva normalidad, liderazgo educativo.

Abstract: “The objective of the current research is to identify the variables that allow the training, during the new normality, on quality innovative education to teachers, 
and directors of schools in Peru through the quantitative method of logic distribution (logit model). The findings show that the variables that most influence on the 
perception of the quality of the training of the innovative education of the afore mentioned population are the duration of the train of innovative education, the efficient 
use of time on the training and the time the training takes place at.”

Keywords: education, innovation, logit, perception, new normality, leadership in education.

Introducción

Podemos generar un sistema de educación y enseñanza de calidad mundial alineado a una clase mundial 
considerando los desafíos y las diferentes realidades peruanas y que esta pueda evolucionar o mejorar año a 
año; Sin lugar a duda, el actual contexto del SARS Cov-2 crea un panorama educativo con muchos más retos 
ya que, se prohibió la enseñanza presencial en los centros educativos; lo que trajo consigo la educación online 
sin estar preparados ante la nueva virtualidad. En este nuevo horizonte surge una relevante oportunidad 
para las instituciones educativas: escuelas, cetpros, institutos, universidades y centros de educación superior 
en general  de implementar y fomentar  modelos y estrategias disruptivas que  satisfagan la demanda  por 
los servicios educativos en el país. Sin embargo, es necesario cuestionarnos, ¿Se puede mantener el nivel 
de enseñanza en el contexto de confinamiento? Afirmamos que sí se puede: La respuesta es priorizar con 
preponderancia la innovación. Pero ¿Cómo lo podemos lograr? Resolveremos las preguntas a lo largo del 
artículo (Reeves, 2007)

De acuerdo al sondeo realizado a más de 44,000 padres de familia por la Asociación Peruana de Usuarios 
y Consumidores- ASPEC (2020), nos arroja que en los colegios privados, los padres no se sienten satisfechos 
con la educación online, el porcentaje asciende a más del 90 %, ellos comentan que la enseñanza y servicio 
no está al nivel de la enseñanza presencial por lo que se sienten frustrados ya que, la cuota que pagan no 
es proporcionado con el valor del servicio. Asimismo, desde la ONG Wempo hemos realizado muchas 
entrevistas a los estudiantes y ellos nos comentaron que debido al confinamiento hay una mayor recarga de 
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tareas y que no cuentan con proyectos o actividades grupales que realmente los motive o entusiasme. Por 
otra parte, la mayoría de profesores manifestaron su preocupación con la educación remota porque no se 
sienten preparados para llevar a cabo dicha educación. Entonces ¿Cómo podemos implementar un modelo 
innovador en las instituciones educativas que nos ayude a resolver los retos mencionados? 

Desarrollando el Liderazgo 

Al iniciar un proceso de innovación es de vital importancia desarrollar el liderazgo, no solo de los que 
asumen una función de supervisión sino de toda la plana educativa. Ello sugiere que los colegas de diferentes 
áreas o materias trabajen en equipo de forma lineal para buscar soluciones pertinentes que motiven a 
los estudiantes a aprender y a potenciar su aprendizaje. Para ello, es necesario suprimir ciertos mitos del 
liderazgo (Barseghian, 2012). El liderazgo no es un rol, ni se visibiliza en una sola persona, sino es una 
serie de actividades delegadas a todo el grupo. Es una manera de co crear y trabajar en equipo. Para poder 
potenciar el aprendizaje en los centros educativos en la nueva normalidad frente al confinamiento por el 
SARs COV-2 o cualquier otro contexto desafiante es de suma importancia desarrollar o potenciar el liderazgo 
de los educadores. Solo las personas que trabajan día tras día con los estudiantes pueden transformar los 
salones de clases y los diversos ámbitos de aprendizaje. Asimismo, de los líderes educativos, administrativos 
y directivos se requiere que brinden facilidades, recursos y que se encuentren prestos a crear condiciones 
que propicien un liderazgo transformacional y potencien su aprendizaje. Según Reich y Senge (2020), para 
poder generar un proceso de Innovación en los centros educativos, debemos tener en cuenta 4 matrices que 
están interconectados entre ellos, las cuales son:

Generar Equipos con Personas que Tengan Propósito y Compromiso de Desarrollar Ideas.

Cuando llegamos a una escuela o centro educativo y no nos damos el tiempo de indagar sobre la cultura, 
historia, valores de esta, será complicado transformar una clase o implementar cambios sustanciales que 
sean sostenibles en el tiempo. Para que despegue la innovación no se necesita decir que lo trabajado o 
ejecutado anteriormente no funciona o esté mal. Sino al contrario, en medio de lo que aparentemente no ha 
resultado se puede entender por qué no fue exitoso, interiorizamos esas situaciones y partimos de allí para 
construir y conformar equipos que desarrollen ideas que fortalezcan y lleven adelante lo trabajado (Levy y 
Richard, 2013).

Afinar la Visión, Armonizar las Ideas y Manos a la Obra

Los directores, líderes educativos, gerentes educativos, administrativos, superintendentes entre otros, no 
deberían ser quienes plasmen toda la dirección o lo que se debería realizar, sino solo mencionar la visión e 
indicar la ruta. Realizado ello, la parte complicada de esta segunda fase será integrar las diversas perspectivas 
e ideas que surjan de acuerdo a sus experiencias para llegar a resolver un problema o reto. En esta fase, es 
muy importante, aceptar y reconocer que no tenemos que conocerlo todo, ni tenerlo todo marcado, sino 
comenzar a ejecutar actividades sencillas que nos lleven a la meta global. Mi objetivo no es brindarles un 
recetario con indicaciones, ni mucho menos un único plan a seguir para que puedan resolver los desafíos 
que implica la docencia. Al contrario la imagen es que la plana educativa con una mixtura de áreas de 
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enseñanza, vayan aprendiendo de acuerdo a lo avanzado teniendo esa apertura a otras perspectivas. El ciclo 
continuo de experimento, experiencia, plan permite desarrollar profesores con la competencia de liderar 
situaciones adversas.

Figura 1: Ciclo de experimento y Experiencia 

Fuente: Reich y Senge (2020)

Los líderes educativos acogen nuevos mecanismos, experimentan y solicitan retroalimentación, 
comparten sus buenas prácticas educativas con sus colegas y otras planas de docentes, además tienen 
apertura a implementar recursos exitosos de otros educadores. El liderazgo de los docentes debe saber 
manejar el ciclo de Experimento y experiencia para que a partir de ello la innovación surja. Por otro lado, se 
necesita que los líderes educativos, directores o gerentes educativos creen espacios en los que los docentes 
puedan compartir experiencias y sus buenas prácticas.

Trabajando los Altos y Bajos Juntos

Comúnmente las cosas no aciertan a la primera y de acuerdo a lo que el trabajo continúe, encontraremos 
un camino con subidas y bajadas. Aventurarnos a ser innovadores es verdaderamente emocionante, no 
obstante en paralelo demanda un trabajo arduo que requiere tener la habilidad para manejar y contener las 
emociones del equipo cuando se encuentren en los altos y bajos o inyectar de energía cuando los ánimos se 
encuentren bajoneados o en un clima de ansiedad o estrés.

Mejorar o Ajustar los Procesos

Finalmente, medir lo que estamos trabajando nos permitirá mejorar y saber si realmente está funcionando. 
Por ende, un aspecto relevante al iniciar un proceso de cambio es medir el progreso y con ello ajustarlo a 
medida de que se va ejecutando. Evaluar las prácticas educativas e institucionales, estar abiertos al feedback 
nos lleva a mejorar para potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Empero, el trabajo riguroso en esta 
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fase es desafiar su status quo, con un mindset disruptivo de apertura a que puedan entre ellos compartir lo 
que funciona o no y estén aptos a mejorar, ajustar y compartir los resultados o evidencias.

Hipótesis

En base a los elementos teóricos abordados en las secciones anteriores, se desprende las siguientes hipótesis 
a evaluar planteadas:

Hipótesis 1: La duración de la capacitación en educación innovadora si afecta la percepción de calidad de 
los docentes y directivos de centros educativos en el Perú.

Hipótesis 2: El día de la capacitación en educación innovadora si influye la percepción de calidad de los 
docentes y directivos de centros educativos en el Perú.

Hipótesis 3: El horario de la capacitación en educación innovadora si afecta la percepción de calidad de 
los docentes y directivos de centros educativos en el Perú.

Hipótesis 4: El uso eficiente del tiempo en la capacitación en educación innovadora si afecta la percepción 
de calidad de los docentes y directivos de centros educativos en el Perú.

Metodología

El método que nos permitirá evaluar las hipótesis anteriormente mencionadas es el modelo econométrico 
Logit, con el propósito de analizar y determinar la percepción de calidad de la capacitación en educación 
innovadora en el contexto de nueva normalidad, el mismo que tendrá como base el siguiente modelo teórico 
de Almerco, J. (2020), el mismo que se detalla a continuación:

Análisis Cuantitativo con Data de Corte Transversal

Percepción de calidad = C + b1 * Duración + b2 * Día + b3 * Horario + b4 * UsoEficiente + ei

Donde:

• Duración: Duración óptima de capacitación en educación innovadora (Minutos)

• Día: Día de la semana óptima de capacitación en educación innovadora (V. Dicotómica)

• Horario: Horario de la semana óptima de capacitación en educación innovadora (V. Dicotómica)

• Uso Eficiente: Uso eficiente del tiempo de capacitación en educación innovadora (V. Dicotómica)

Cuando la variable dependiente es una variable dicotómica, y por lo menos una de las variables explicativas 
en cuantitativa, el modelo Logit se ajusta para determinar la función de distribución acumulada:

Pr(Y = 1 / X) sea creciente en X para b1, b2, b3, b4, > 0

Función de distribución acumulada, garantiza para cualquier valor de los parámetros de X diferentes 
niveles de probabilidades, con valores en el intervalo [0,1].
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Figura 2: Distribución probabilística acumulada – Modelo Logit 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo Logit, modela la probabilidad de Y = 1 usando la función de distribución logística: F (z), 
evaluada en Z = b0+b1*Xi.

El modelo Logit puede ser expresado como:

Pr(Y = 1/X) = F (b0+b1*X)

Donde F (.) es la función de densidad normal acumulada; y, Z = b0+b1*Xi, Donde “Xi” representa las 
variables.

Muestra:

De la población total, se encuestó aleatoriamente a 92 docentes y directivos de centros educativos del Perú, 
evaluados entre los meses de julio-agosto del 2020.

Estimaciones de la Percepción de la Nueva Normalidad a través del Proyecto “Edu Webinars” del 2020:

Para estimar adecuadamente los estadísticos de nuestras variables, es primordial analizar su distribución y 
descripción, por lo que analizaremos preliminarmente sus estadísticas descriptivas:
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Tabla 1: Estadísticas descriptivas de las variables en análisis

PERCEPCIÓN DURACIÓN DIA HORARIO USO_EFICIENTE

 Mean  0.826087  105.3261  0.467391  0.934783  0.923913
 Median  1.000000  120.0000  0.000000  1.000000  1.000000
 Maximum  1.000000  180.0000  1.000000  1.000000  1.000000
 Minimum  0.000000  60.00000  0.000000  0.000000  0.000000
 Std. Dev.  0.381112  33.42865  0.501669  0.248262  0.266590
 Skewness -1.720618  0.236115  0.130713 -3.521804 -3.197688
 Kurtosis  3.960526  2.863686  1.017086  13.40310  11.22521

 Jarque-Bera  48.93141  0.926067  15.33445  605.0415  416.1272
 Probability  0.000000  0.629372  0.000468  0.000000  0.000000

 Sum  76.00000  9690.000  43.00000  86.00000  85.00000
 Sum Sq. Dev.  13.21739  101690.2  22.90217  5.608696  6.467391
 Observations  92  92  92  92  92

Fuente: Elaboración propia 

Modelo teórico:

Percepción de calidad  = C + b1 * Duración + b2 * Día + b3 * Horario + b4 * UsoEficiente

Descripción:

• Duración: Expresado en minutos.

• Día: Variable Dicotómica con valores de “1” y “0”.

• Horario: Variable Dicotómica con valores de “1” y “0”.

• Uso Eficiente: Variable Dicotómica con valores de “1” y “0”.

Resultados

Regresión del Modelo: Modelo Teórico

Percepción de calidad  = C + b1 * Duración + b2 * Día + b3 * Horario + b4 * UsoEficiente + ei

El modelo econométrico Logit, puede ser expresado como como una función logística, como:

Pr(Y = 1/X) = F (C + b1 * Duración + b2 * Día + b3 * Horario + b4 * UsoEficiente)
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Tabla 2: Regresión del modelo Logit

Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps)
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

DURACIÓN 0.000157 0.008565 0.018380 0.9853
DIA -0.614634 0.607160 -1.012310 0.3114
HORARIO 1.465768 0.903018 1.623187 0.1045
USO_EFICIENTE 0.616450 0.946850 0.651053 0.5150
C -0.019683 1.538504 -0.012793 0.9898

Fuente: Elaboración propia

Z = -0.019683 + 0.000157*Duración - 0.614634*Día + 1.4657*Horario + 0.6164*UsoEficiente 

Z  = 0

Pr(Y = 1/ Duración*) =  1 / (1 + e- (-0.019683 + 0.000157*Duración - 0.614634*Día + 1.4657*Horario + 0.6164*UsoEficiente))

Interpretaciones de los resultados:

• La variable “Duración de la capacitación en educación innovadora” sí influye en 0.015 por ciento en 
la percepción de calidad de los docentes y directivos de centros educativos del Perú.

• La variable “Día de la capacitación en educación innovadora” no influye positivamente en la 
percepción de calidad de los docentes y directivos de centros educativos del Perú.

• La variable “Horario de la capacitación en educación innovadora” sí influye en 146.58 por ciento en 
la percepción de calidad de los docentes y directivos de centros educativos del Perú.

• La variable “Uso eficiente del tiempo en la capacitación en educación innovadora” sí influye en 61.65 
por ciento en la percepción de calidad de los docentes y directivos de centros educativos del Perú.

Los resultados de la regresión expresados en nuestro modelo

Pr(Y = 1/ Duración*) =  1 / (1 + e- (-0.019683 + 0.000157*Duración - 0.614634*Día + 1.4657*Horario + 0.6164*UsoEficiente))

Pr(Y = 1/ Duración*) =  1 / (1 + e- (-0.019683 + 0.000157*105.36 - 0.614634*0.4674 + 1.4657*0.9348+ 0.6164*0.9239))

Pr(Y = 1/ Duración*) =  1 / (1 + 0.19220228) 

Pr(Y = 1/ Duración*) =  0.8388 >>  Pr(Y = 1/ Duración*) =  83.88 %

La probabilidad de que los docentes y directivos de centros educativos del Perú se sientan satisfechos en 
una capacitación en educación innovadora con una duración de 105 minutos aproximadamente es 83.88 %.
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Conclusiones

Las instituciones de educación en el Perú, que tienen la posibilidad de alcanzar la última etapa de 
“experimentación, evaluación y ajuste” serán las que tengan la capacidad de convertirse en organizaciones 
con alta competencia en aprendizaje y serán las que lideren el cambio e innovación en estas nuevas épocas. 
Este hecho hará un camino de cambios para convertir en generadores de aprendizaje y conocimiento donde 
no solo exista crecimiento del alumno, sino también del desarrollo y capacitación constante del profesor y 
gestor de la eduación con dotaciones de nuevas tecnologías educativas. La coyuntura actual con el Covid-19, 
estableció un nuevo ordenamiento de las reglas de juego a todos los agentes de la Economía  y la educación , 
sin embargo se ha generado el espacio para oportunidades con nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje, 
que permitan al nuestro sistema educativo convertirse en uno de  clase mundial, ya que la tecnología nos 
acerca a nuevas estrategias de aprender sin fronteras físicas y ahora con mayor fortaleza la del conocimiento. 

En relación a los resultados cuantitativos realizados a través del modelo de distribución logística, podemos 
concluir que, la variable “duración de la capacitación en educación innovadora” sí influye en 0.015 por ciento 
en la percepción de calidad de los docentes y directivo; así mismo la variable “Horario de la capacitación 
en educación innovadora” sí influye en 146.58 por ciento en la percepción de calidad de los docentes y 
directivos de centros educativos del Perú, de manera consecuente la variable “uso eficiente del tiempo en 
la capacitación en educación innovadora” sí influye en 61.65 por ciento en la percepción de calidad de los 
docentes y directivos de centros educativos del Perú, en ese sentido se acepta las hipótesis 1, 3 y 4. Por otro 
lado, la variable “día de la semana donde se realiza la capacitación en educación innovadora” no influye 
positivamente en la percepción de calidad de los docentes y directivos de centros educativos del Perú, por 
lo que se rechaza la hipótesis 2.

En suma, las variables que más influencian la percepción de calidad para los docentes y directivos de 
centros educativos del Perú son las variables, “Horario de la capacitación” (con una influencia de 146.58 por 
ciento), seguida de la variable “uso eficiente del tiempo en la capacitación” (con una influencia de 61.65 por 
ciento) y finalmente la variable de duración de la capacitación en educación innovadora (con una influencia 
de 0.015 por ciento).



762

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Referencias

Almerco, J. (2020). Costos de calidad ambiental en la mediana minería del Perú: Evidencia de la Unidad 
Minera Catalina Huanca. Repositorio Institucional UNALM.  

Barseghian, T. (2012). Why kids need schools to change. MindShift.

Larios, J., Gonzales, C. y Álvarez, V. (2016). Investigación en Economía y Negocios: Metodología con aplicaciones 
en E-Views. Fondo Editorial USIL.

Levy, F. y Richard J. M. (2013). Dancing with Robots: Human Skills for Computerized Work. Third Way Next.

Ministerio de Educación del Perú. (2020). Portal web institucional. Obtenido el 30 de noviembre del 2020 
del siguiente enlace: www.minedu.edu.pe 

Reeves, D. (2007). Leading to change: how do you change school culture. Educational Leadership, 64(4), 92-
94.

Reich, J. y Senge, P. (2020). Curso Launching Innovation in Schools. Massachusetts Institute of Technology 
(MIT).



763

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

SOBRE LOS AUTORES 

Carla Antoinette Muñiz De Los Ríos: Fundador y presidente. Wempo. Lima, Perú. ORCID: https://orcid.
org/0000-0001-9286-7661

José Luis Almerco Palomino: Coordinador de Economía, Dirección de Economía. USIL, Lima, Perú. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-6549-592X  



https://doi.org/10.5281/zenodo.5108979Una mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

764

Educando Sin Miedo: Una Víctima 
Invisibilizada de la Violencia en las Escuelas

(Educating Without Fear: An Invisible Victim of Violence in Schools)

Ana Consuelo Tineo Montesinos - Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Ysis Judith Roa Meggo1 - Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Lisle Sobrino Chunga - Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Paulina Marisol Camargo Zamata - Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Resumen: En los últimos años un foco especial ha significado un análisis especial la creciente en los índices y la aparición de diversas formas de violencia en la 
escuela, entre las que se destacan el ciberbullying, el acoso escolar entre otros. Sin embargo, la mayor parte de los estudios nacionales se han centrado en la figura 
del alumno como único objeto de violencia en el ambiente escolar dejando de lado otros actores relevantes de la experiencia educativa. En ese sentido, este trabajo 
subraya la presencia de violencia hacia otro actor también clave del éxito de la experiencia del proceso en enseñanza-aprendizaje, en la figura del maestro en el aula. 
La bibliografía sugiere que los maestros están cada vez más expuestos a la violencia por parte de los estudiantes y/o sus padres. Un comportamiento inapropiado y/o 
violento hacia el docente puede reducir su bienestar laboral y dificultar la construcción de relaciones positivas en el aula. En última instancia, es uno de los factores de 
estrés laboral más graves que afectan a la profesión hoy en día. Es por ello que el presente ensayo, y sobre la base de los datos de un estudio realizado en más de 700 
maestros, discutimos acerca de la percepción de violencia para los maestros, pero sobre todo discutimos acerca del impacto para nuestro país de esta realidad.

Palabras clave: violencia, escuela, alumno, maestro.

Abstract: In recent years a special focus has meant a special analysis of the growing rates and emergence of various forms of violence in schools, among which are 
cyberbullying, bullying and others. However, most national studies have focused on the figure of the student as the sole object of violence in the school environment, 
leaving aside other relevant actors in the educational experience. In that sense, this work highlights the presence of violence towards another actor also key to the 
success of the experience of the teaching-learning process, in the figure of the teacher in the classroom. The literature suggests that teachers are increasingly exposed to 
violence from students and/or their parents. Inappropriate and/or violent behavior toward teachers can reduce their job security and make it difficult to build positive 
relationships in the classroom. Ultimately, it is one of the most serious job stressors affecting the profession today. That is why this essay, and based on data from a study 
of more than 700 teachers, discusses the perception of violence for teachers, but above all we discuss the impact of this reality for our country.

Key words: violence, school, student, teacher.

Introducción

La violencia en la escuela es un fenómeno de mucho interés. Y esto debido no solo a que merma el bienestar 
de los estudiantes sino el de todos los actores involucrados en la misma, ya sea aquellos que participan como 
espectadores, como instigadores, como víctimas o victimarios. 

Es de saberse que, en el ámbito escolar, los niños experimentan la violencia tanto a manos de los maestros 
como de otros estudiantes. En torno a la violencia experimentada por los compañeros encontramos que 
aquí en Perú entre enero y noviembre del 2019 se reportaron 11,934 casos de violencia escolar en colegios 
públicos y privados del Perú, y fue el maltrato físico el que ocupó el primer lugar, informó el Ministerio de 
Educación (MINEDU). Ahora, el castigo corporal de los estudiantes por parte de los maestros también es 
frecuente. Así, en un estudio realizado por Save the Children se encontró que en el 100 % de las escuelas de 
niños y en el 20 % de las escuelas de niñas los maestros utilizaban el castigo físico contra los estudiantes. 
Además, la mayoría de los maestros informaron que creían que el castigo físico era una forma importante 
e inevitable de mantener la disciplina en el aula. En el mismo estudio se encontraron tasas alarmantes de 
abuso sexual en las escuelas de varones, incluida la violación por parte de maestros varones y el abuso sexual 

1 Correo electrónico: ysisroam@unife.pe
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de niños más jóvenes por parte de niños mayores. Otro estudio más reciente de Save the Children también 
encontró que los niños reportaron que los maestros varones y los estudiantes mayores eran los principales 
perpetradores de abuso sexual de niños en las escuelas. 

Y aunque estas cifras y la información señalada sin duda nos alertan de lo normalizada que parece 
encontrarse la violencia en el ámbito escolar; es también de reconocer que estas cifras, con el paso de los 
años han ido disminuyendo y así es posible decir que el 2009 Finkelhor y otros encontraron que el 60,6 % de 
los niños y jóvenes de los Estados Unidos habían experimentado por lo menos una victimización directa o 
presenciada y casi la mitad de ellos habían sufrido una agresión física en el año del estudio; mientras que las 
cifras mostradas en el reporte titulado: “Behind the numbers: ending school violence and bullying” señalan 
que uno de cada tres estudiantes (32 %) ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos 
una vez en el último mes y una proporción similar se ve afectada por la violencia física (UNESCO, 2019). 
Sin embargo, la violencia escolar en general y sus secuelas siguen siendo problemas importantes para los 
estudiantes, los maestros, el personal y las escuelas. 

La mayoría de los estudiosos coinciden en que la violencia escolar es un problema multisistémico que 
se manifiesta a partir de las características y procesos de la comunidad, la escuela, el personal escolar y 
los estudiantes. Por consiguiente, la violencia escolar, en lo que respecta a los estudiantes, ha recibido una 
atención considerable de los medios de comunicación, la investigación y las políticas. Así en el Perú, por 
ejemplo, el Ministerio de Educación (MINEDU) ha retomado la campaña ‘Sácale tarjeta roja a la violencia’, 
para que los menores reporten sin miedo los casos de agresión, ya sean víctimas o testigos y existe también 
la plataforma “SíseVe” para registrar los casos de violencia.

Sin embargo, un componente importante de la violencia escolar que ha recibido una atención 
sorprendentemente limitada son las amenazas percibidas por los maestros y/o la experiencia real de 
violencia en los sistemas escolares; la violencia dirigida a los maestros en nuestro país no se ha estudiado 
suficientemente y ha recibido una atención limitada de los medios de comunicación y las políticas. A pesar, 
que algunos datos de profesores revelaron que alrededor del 81.3 % informa haber experimentado alguna 
forma de victimización en la escuela, incluyendo acoso verbal, daño a la propiedad o victimización física 
(Roa-Meggo, Sobrino-Chunga & Camago-Zamata, 2019). Lo que coincide por lo encontrado por McMahon 
(2014) en el que, en una encuesta nacional, aunque no representativa, realizada a los maestros en el 2010, 
informó que el 80% de los maestros señalaban haber sido víctimas de violencia por lo menos una vez en el 
año escolar anterior o actual, y el 44 % señaló que fue agredido físicamente; estos datos parecen no haber 
conmovido hasta ahora. A lo que debe agregarse también que los maestros informan que la mayoría de 
las veces fueron víctimas de los estudiantes, pero también de los padres, los colegas o los superiores (Roa-
Meggo et al., 2019).

Impacto en la Escuela de la Violencia hacia los Maestros

Aunque en el mundo se vienen realizando una cantidad considerable de investigaciones centradas en la 
violencia escolar y los maestros, la mayoría de las investigaciones se han centrado en la prevalencia de la 
violencia contra los maestros, y no en las consecuencias de la misma.
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Para el docente

Aunque aún limitada, la investigación ha indicado que la victimización de los maestros está asociada con 
un deterioro del desempeño laboral (por ejemplo, menor satisfacción en el trabajo), problemas emocionales 
(por ejemplo, aumento de la culpa y la tristeza) y problemas físicos (por ejemplo, aumento de los dolores de 
cabeza y la fatiga (Wilson, Douglas y Lyon, 2011).

Uno de los fenómenos más comunes en el mundo es la rotación. Así, el cambio de maestro se produce 
cuando un maestro deja una escuela para enseñar en otra escuela o para dejar la profesión docente por 
completo. En las últimas décadas, la profesión docente ha sufrido altas tasas de rotación, y la tendencia 
continúa empeorando. Después del año escolar 1990-1991, alrededor del 12 % de todos los maestros de 
escuelas públicas abandonaron su escuela; mientras que después del año escolar 2011-2012, alrededor del 
16% de los maestros abandonaron su escuela (Goldring, Taie, Riddles, & Owens, 2014). 

Las pruebas sugieren que la rotación de los profesores contribuye a un menor rendimiento de los 
estudiantes (Ronfeldt, Loeb y Wyckoff, 2013). Y que sobre todo se da en escuela a las que asisten grupos 
vulnerables o de baja condición socioeconómica, lo que puede contribuir con la perpetuación de las brechas 
de rendimiento (Hughes, 2012)2. Por lo que se entiende que la victimización podría dar lugar a una rotación 
de los maestros y con esto perturbar la estabilidad de las escuelas y asimismo traducirse en una disminución 
de los logros educativos.

La información sobre la tasa y el alcance de la victimización de los maestros que se pueda generar a partir 
de nuevas iniciativas es fundamental para aumentar la conciencia, elaborar apoyos e intervenciones eficaces 
y promover un clima escolar y de aula positivo, pero además el aprendizaje de los estudiantes y la retención 
de maestros altamente calificados en la profesión docente.

Recomendaciones de Gestión

En el estudio de Berg y Cornell (2016) se identificó que la claridad y la coherencia de las normas escolares 
y el apoyo administrativo de los maestros se asociaron con una menor victimización de los maestros. Por lo 
que aquí resaltamos la importancia de las normas para hacer frente a la violencia. Así, debe considerarse que 
la escuela debe ser un lugar libre de violencia independiente del actor (es) involucrado (s).

En otros estudios (McMahon y otros, 2014; Roa-Meggo et al., 2019) se encontró que más años de experiencia 
docente y niveles más altos de apoyo administrativo predecían menos incidentes de victimización. Sin duda 
los años de experiencia pueden contribuir con un aprendizaje de vida suficiente como para controlar las 
situaciones en el aula. Sin embargo, no debe dejarse de lado la necesaria capacitación para los docentes que 
ingresen a la vida docente. Talleres con situaciones modelo expuestas por los docentes con mayor experiencia 
podrían ser muy útiles. 

De ambas recomendaciones podemos rescatar algo muy importante y es el “apoyo administrativo” y con 
ello no solo queremos referirnos al apoyo dentro de la misma institución sino al apoyo que deben mostrar 

2  Hughes, G. D. (2012). Teacher retention: Teacher characteristics, school characteristics, organizational characteristics, and teacher efficacy. The Journal of 
Educational Research, 105(4), 245–255. doi:10.1080/00220671.2011.584922
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todas las instituciones para hacer de los espacios, espacios “0” tolerancia a la violencia. Todos los actores son 
importantes y debe procurarse su protección y sobre todo su preocupación tanto por su bienestar físico como 
mental, pues de ello depende el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje y finalmente, y por consecuencia, 
el desarrollo de nuestro país. 

Conclusiones

La violencia en las escuelas es un fenómeno que aún preocupa a la sociedad.

Todos los actores del entorno educativo deben ser protegidos y deben sentir que están en entornos que 
tienen “0” tolerancia a la violencia.

Las instituciones educativas deben brindar todo el apoyo administrativo que se necesite en las escuelas 
para proteger a cualquier víctima de violencia. 
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Resumen: El sistema social y económico globalizado, trae consigo el cumplimiento de requisitos y exigencias cada vez más altas, por tal motivo es común encontrar que 
las organizaciones desarrollan e implementan mecanismos que les permiten afianzar o ampliar sus ventajas competitivas que se orientan hacia el mejoramiento de 
sus procesos, generando y ofreciendo un valor agregado y de esta forma les sea posible mantenerse en el mercado. Estos escenarios promueven la transformación de las 
organizaciones para que sus productos y servicios logren satisfacer las necesidades de sus usuarios, independientemente del sector productivo al que pertenezcan. Es así 
como a través de un estudio es de tipo descriptivo que consideró las fuentes documentales y la opinión de los colaboradores, mediante la aplicación de instrumento y el 
posterior procesamiento de la información fue  posible identificar los efectos  generados después de la  implementación de un sistema de gestión de calidad y como este 
ha contribuido a alcanzar una mayor productividad y mejoras en los procesos organizacionales, debido a que  la estructura de la norma requiere que la organización 
disponga de una documentación de los diferentes procedimientos que se ejecutan y se establezcan indicadores para el seguimiento y mejoramiento. Concluyendo que 
los colaboradores están comprometidos con el sistema de gestión de calidad, al tener libertad de expresión, presentar iniciativas y participar de forma activa en la toma 
de decisiones que influyen en el mismo, comprobando que para el SCG el involucramiento del talento humano es fundamental para su desarrollo y sostenimiento.

Palabras clave: implementación, sistemas, gestión, calidad, efectos.

Abstract: The globalized social and economic system brings with it the fulfillment of increasingly higher requirements and demands, for this reason it is common 
to find that organizations develop and implement mechanisms that allow them to strengthen or expand their competitive advantages that are oriented towards 
the improvement of their processes, generating and offering added value and in this way it is possible for them to stay in the market. These scenarios promote the 
transformation of organizations so that their products and services can satisfy the needs of their users, regardless of the productive sector to which they belong. 
Thus, through a descriptive study that considered the documentary sources and the opinion of the collaborators, through the application of the instrument and the 
subsequent processing of the information, it was possible to identify the effects generated after the implementation of a system of quality management and how this 
has contributed to achieving greater productivity and improvements in organizational processes, because the structure of the standard requires that the organization 
have documentation of the different procedures that are executed and indicators are established for monitoring and improvement. Concluding that the collaborators 
are committed to the quality management system, having freedom of expression, presenting initiatives and actively participating in decision-making that influence it, 
proving that for SCG the involvement of human talent is fundamental for its development and sustainability. 

Keywords: implementation, systems, management, quality, effects.

Introducción 

El sistema social y económico globalizado, trae consigo el cumplimiento de requisitos y exigencias cada vez 
más altas, por tal motivo es común encontrar que las organizaciones desarrollan e implementan mecanismos 
que les permiten afianzar o ampliar sus ventajas competitivas que se orientan hacia el mejoramiento de 
sus procesos, generando y ofreciendo un valor agregado y de esta forma les sea posible mantenerse en el 
mercado. Estos escenarios promueven la transformación de las organizaciones para que sus productos y 
servicios logren satisfacer las necesidades de sus usuarios, independientemente del sector productivo al que 
pertenezcan.

En concordancia con lo anterior, el gobierno nacional colombiano a través del establecimiento de diferentes 
normas, ha promovido que las entidades del Estado implementen y certifiquen  un sistema de gestión de 

1 Correo electrónico: lina.pineda@correounivalle.edu.co
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calidad para dirigir y evaluar el desempeño institucional, tanto en calidad como en satisfacción social de la 
prestación de sus servicios, en cambio para las empresas de carácter privado, la decisión de certificarse o no 
corresponde a su propia voluntad, sin embargo, los estándares de calidad y la normalización, han dejado de 
ser una decisión voluntaria debido a que no solo les permite organizar su gestión estratégica, administrativa 
y operativa, sino además la oportunidad de ser más competitiva en el sector  y  comercio mundial.

Es así como la institución2 objeto de estudio se detectó la necesidad de formular el Plan de Desarrollo 2016 
–2026 cuyos ejes estratégicos se establecieron de tal forma que se convirtieran en los objetivos del sistema 
de gestión de calidad y así conformar una herramienta de planeación y gestión estratégica que promueve el 
progreso institucional y el mejoramiento continuo, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad 
universitaria incluyendo todas sus partes interesadas y de esta manera generar un impacto local y regional 
que contribuya a la construcción de país más educado. Para formular dichos ejes u objetivos de calidad, se 
tuvo en cuenta principalmente las funciones sustantivas, la cuales son actividades esenciales propias de las 
instituciones de educación superior y que sin ellas se perdería su naturaleza, siendo estas la Docencia, la 
Investigación y la Extensión y se incorporaron otros dos aspectos como lo son la gestión administrativa y 
financiera y la internacionalización. 

Esto podría dar cuenta de su compromiso, educando y formando ciudadanos íntegros e integrales en 
diferentes campos del conocimiento y a su vez se reconociendo el trabajo y la unión de esfuerzos de todos y 
de cada uno de los miembros de la institución, resaltando que la función administrativa está al servicio de 
lo académico y siendo el sistema de gestión de calidad una estructura operacional de trabajo orientada hacia 
el fortalecimiento de la gestión y la creación de una conciencia de mejora continua, así mismo para medir y 
controlar la calidad de los servicios que se ofrecen en términos cuantitativos y cualitativos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la importancia de presentar los resultados de la investigación, 
con el fin de conocer los efectos generados a partir del proceso de implementación de la norma ISO 9001:2015 
en una institución de educación superior, contribuyendo de esta forma a la  generación de conocimiento.

Metodología 

La investigación pretende identificar los efectos generados a partir de la implementación de un sistema 
de gestión de calidad en una institución de educación superior colombiana, mediante un estudio de tipo 
descriptivo, que consideró fuentes de información documentales y de opinión, a través de las siguientes seis 
fases:

Fases de la Investigación 

Fase I: Consulta bibliográfica. Se llevó a cabo el análisis documental de libros, artículos, trabajos de 
investigación, tesis doctorales, sitios web, bases de datos digitales y normatividad interna y externa, con 
el fin de conocer investigaciones análogas   de los efectos de la implementación del SGC. 

2 Con el fin de proteger la identidad de la organización objeto de estudio, no se hará mención de su nombre verdadero y para referirse a ella a partir de ahora será 
como la institución, sin embargo, toda la información contenida en el documento es verdadera. 
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Fase II: Diseño de instrumento. Para la recolección de la información, fue necesario la creación de un 
instrumento —cuestionario con preguntas abiertas— dirigido a los colaboradores que cumplieron con 
los criterios de selección para participar en la investigación.

Fase III: Trabajo de campo. A través de correo electrónico se remitió el cuestionario a los colaboradores 
seleccionados, permitiendo obtener una aproximación a su conocimiento y opinión del sistema de 
gestión de calidad. 

Fase IV: Procesamiento de la información. La información obtenida a través del cuestionario fue procesada 
a través del programa Excel, el cual permite generar gráficos estadísticos.

Fase V: Análisis y resultados. En esta fase se identificaron los efectos más comunes generados con la 
implementación del sistema de gestión de calidad, siendo necesario establecer las categorías de análisis.

Fase VI: Conclusiones. Con base en los efectos identificados con la implementación del sistema de gestión 
de calidad, se formulan las conclusiones.

Población y Muestra

La población es de tipo finita, representada por el personal docente, directivo y administrativo de la 
institución, debido a que estos influyen en el desempeño del sistema de gestión de calidad

Al realizar la revisión de la planta del personal administrativo y docente, se encontró la información que 
se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. Población y Muestra

Nivel Total Cargo
Personal directivo 4 Directivos  

Coordinadores de área o 
líderes de proceso 9

Coordinador de talento humano

Coordinador de investigación

Coordinador de extensión e 
internacionalización 

Personal administrativo 
(auxiliares, analistas) 12

Analista de calidad 

Analista de admisiones 

Personal docente tiempo 
completo 30

Docente tiempo completo programa de 
administración

Docentes tiempo completo programa 
contaduría pública

Total seleccionados 55

Fuente(s): Información adaptada de Pineda, 2020.

Resultados 

A continuación, se presenta en la Tabla 2 , la relación entre las categorías de análisis identificadas a partir 
de la revisión de los postulados de autores representativos e investigaciones de la gestión de las calidades 
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abordadas para esta investigación y los efectos generados a partir de la implementación del sistema de 
gestión de calidad según los colaboradores de la institución objeto de estudio.

Tabla 2. Relación entre categorías de análisis y efectos identificados

Autores Categoría de análisis Principales hallazgos Efectos de la implementación

Welikala y 
Sohal(2008), 
Deming (1989) 
Feigenbaum 
(2005 )

Involucramiento del 
talento humano

El 92% de los encuestados consideran que 
sí participan en la toma de decisiones que 
influyen en el SGC y el 93% están de acuerdo 
en que tienen libertad de expresión u opinión 
dentro del SGC.

Al conocer las respuestas de los actores es posible concluir 
la gran importancia de estos para el sistema de gestión 
de calidad, al tener libertad de expresión, presentar 
iniciativas y participar de forma activa en la toma de 
decisiones que influyen en el mismo. Comprobando que 
para el SCG el involucramiento del talento humano es 
fundamental para su desarrollo y sostenimiento. 

Icontec (1998), 
Guash, Racine, 
Sánchez y 
Diop, (2008) 
Deming(1989)

Mayor productividad

El 100% de los encuestados consideran que la 
implementación del SGC contribuye a mejorar 
la productividad de la Institución, debido a 
que realizan sus actividades de forma más ágil 
y eficaz. 

Respecto a esta categoría se concluye que los actores 
consideran que el SGC contribuye a que la institución 
tenga una mayor productividad, al contar con los 
procedimientos establecidos que le permite realizar 
de manera más ágil sus actividades y de esta forma 
incrementar su nivel de eficiencia en el trabajo.

Pérez, Giraldo 
y Serna (2006) 
Santoyo (2011)

Aumentar la 
competitividad

El 100% de los encuestados consideran que 
la Institución es más competitiva en el sector 
educativo a raíz de la implementación del 
SGC.

Con base en los resultados obtenidos es posible concluir 
que la implementación del SGC permite que la institución 
sea más competitiva en el sector educativo, logrando 
proyectar una mejor imagen ante la sociedad local y 
nacional y que se aproveche como una estrategia para 
atraer a nuevos usuarios

 Marín (2007)
Eliminar las 
prevenciones frente a 
la norma

El 93% de los encuestados manifiestan 
que han comprendido e interiorizado 
la norma bajo la cual está certificada la 
Institución. Aunque el 64% consideran que 
hubo prevenciones y barreras frente a la 
implementación del SGC en un principio 
y actualmente el 86% expresan que estas 
barreras ya fueron superadas.

Teniendo en cuenta los comentarios plasmados por 
los actores, se concluye que han logrado comprender 
e interiorizar la norma bajo la cual está certificada la 
institución y que las barreras o prevenciones fueron 
eliminadas durante el proceso de implementación del 
SGC a través de las capacitaciones y el acompañamiento 
realizado.

Arce y Martínez 
(2007)

Herramienta para 
adoptar la cultura de 
calidad

El 93% de los actores están de acuerdo en 
que se generó una cultura organizacional a 
raíz de la implementación del SGC y el 100% 
manifiestan que SGC ha contribuido a mejorar 
la vida laboral. Igualmente, el 100% considera 
que las capacitaciones recibidas referentes al 
SGC promueven la cultura de calidad.

Con base en los resultados obtenidos a través de los 
actores, es posible determinar que con la implementación 
del SGC se generó una cultura organizacional, donde 
se tienen en cuenta los procedimiento y formatos 
establecidos y además contribuye a mejorar vida laboral

 Juran (1990) 
Ishikawa(1986)

Satisfacción de 
necesidades del 
consumidor

El 100% de los encuestados consideran que las 
necesidades de los usuarios son fundamentales 
para ofrecer un servicio con calidad y el 
mismo porcentaje también está de acuerdo en 
que los servicios ofrecidos están orientados a 
satisfacer las necesidades de los usuarios. El 
86% concuerda en que los servicios ofrecidos 
logran satisfacer y superar las necesidades de 
los usuarios.

Considerando las opiniones de los actores, se concluye 
que con la implementación del SGC, el personal ha 
logrado comprender que los servicios ofrecidos están 
orientados hacia la satisfacción de los usuarios y que las 
necesidades de estos son fundamentales para ofrecer un 
servicio con calidad, donde periódicamente se aplican 
encuestas de satisfacción no lo con el fin de medirla, sino 
de identificar oportunidades de mejora.
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Crosby (1979)
Equipara la gestión 
de calidad con la 
prevención.

El 100% de los actores manifiestan que 
emplean herramientas y mecanismos de 
mejora de calidad para prevenir problemas 
y el 93% considera que se emplean acciones 
oportunas cuando se identifica un problema

Respecto a esta categoría se concluye que los actores 
asocian con claridad la gestión del riesgo con la 
prevención, además identifican que existe una matriz 
de riesgos a la cual se realiza el respectivo seguimiento 
y desde su puesto de trabajo realizan actividades 
preventivas.

Fuente(s): Información adaptada de Pineda, 2020.

Conclusiones 

Es evidente que los actores consideran que el sistema de gestión de calidad contribuye a que la institución 
tenga una mayor productividad, al contar con los procedimientos establecidos que le permite realizar de 
manera más ágil sus actividades y de esta forma incrementar su nivel de eficiencia en el trabajo. 

Con base en los resultados obtenidos es posible concluir que la implementación del sistema de gestión 
de calidad permite que la institución sea más competitiva en el sector educativo, logrando proyectar una 
mejor imagen ante la sociedad local y nacional y que se aproveche como una estrategia para atraer a nuevos 
usuarios.

Teniendo en cuenta los comentarios plasmados por los actores, es posible apreciar que han logrado 
comprender e interiorizar la norma bajo la cual está certificada la institución y que las barreras o prevenciones 
fueron eliminadas durante el proceso de implementación del SGC a través de las capacitaciones y el 
acompañamiento realizado.

Según los resultados obtenidos a través de los actores, es posible determinar que con la implementación 
del SGC se generó una cultura organizacional, donde se tienen en cuenta los procedimientos y formatos 
establecidos y además contribuye a mejorar la vida laboral.

Considerando las opiniones de los actores, se concluye que con la implementación del SGC, el personal 
ha logrado comprender que los servicios ofrecidos están orientados hacia la satisfacción de los usuarios y 
que las necesidades de estos son fundamentales para ofrecer un servicio con calidad, donde periódicamente 
se aplican encuestas de satisfacción no lo con el fin de medirla, sino de identificar oportunidades de mejora.

Se evidencia que actores asocian con claridad la gestión del riesgo con la prevención, además identifican 
que existe una matriz de riesgos a la cual se realiza el respectivo seguimiento y desde su puesto de trabajo 
realizan actividades preventivas.
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Resumen: Este ensayo trata sobre el impacto que surge con la pandemia del Covid-19, el acceso al conocimiento, su avance, adecuación de las personas, sociedades 
desde su aparición para precisar su impacto positivo o negativo. Los investigadores y profesionales de la salud han tenido que adquirir nuevos conocimientos con 
respecto a este virus. Asimismo, la población en general ha tenido que modificar su forma de pensar, costumbres y reinventarse para sobrellevar los efectos de esta 
pandemia. Como consecuencia de la interrupción de las actividades regulares se desarrollan estrategias de ayuda y vínculo integrador entre la sociedad y sus deseos 
de superar el aislamiento social impuesto. 

Frente a este escenario epidémico, surgió la necesidad de reflexionar en nuestras acciones cotidianas, higiene, socialización y cambios de hábitos y cómo las personas 
podrán adquirir información, asimilar esta realidad, a través de la razón e inteligencia.  

Palabras clave: conocimiento, Covid–19, sociedad.

Abstract: This essay deals with the impact that arises with the Covid-19 pandemic, access to knowledge, its advancement, adaptation of people, societies since its 
appearance to specify its positive or negative impact. Researchers and health professionals have had to acquire new knowledge regarding this virus. Likewise, the general 
population has had to modify their way of thinking, customs and reinvent themselves to cope with the effects of this pandemic. As a consequence of the interruption of 
regular activities, support strategies and an integrating bond are developed between society and its desire to overcome imposed social isolation. Faced with this epidemic 
scenario, the need arose to reflect on our daily actions, hygiene, socialization and changes in habits and how people will be able to acquire information, assimilate this 
reality, through reason and intelligence.

Keywords: knowledge, covid - 19, society.

Introducción

El 31 de diciembre de 2019 Wuhan (China) notificó al mundo por primera vez, la existencia de un nuevo y 
mortal virus. Desde entonces la OMS viene realizando esfuerzos anonadados en colaboración estrecha con 
el personal de salud y gobernantes de los diferentes países y así adquirir rápidamente los conocimientos 
acerca de este virus y las características de su propagación y virulencia, con el fin de salvaguardar la salud e 
impedir su propagación (OMS, 2020).

La demanda de la cura para el virus es un desafío para los protocolos, los tiempos y las patentes en el 
universo de la ciencia. La rapidez que ha asumido la ciencia desde fines del 2019 ha puesto contra la pared 
al método científico, ocasionando una explosión de fenómenos como es el caso de las pre-publicaciones 
(artículos sin conocimiento científico) y los resultados iniciales, que hoy en día forman parte de la noticia y 
no necesariamente por su veracidad o exactitud. Para los científicos su posición se basa en la evidencia más 
no en la simple creencia. Por otro lado, la sociedad y el gobierno al no estar acostumbrados a esta forma de 
actuar, produce en ellos la suspicacia, desorden y estrés de los ciudadanos que esperan seguridad y certeza. 
De esta forma, la tan esperada solución para la cura del virus se transforma en un engaño para las propias 
bases de la ciencia.
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Por otra parte, un aspecto importante de la educación a nivel superior es la elaboración de trabajos de 
investigación como aporte de nuevos conocimientos. Sin embargo, la crisis sanitaria Covid-19 para este año 
2020 ha hecho necesario el empleo de diversas herramientas digitales y medios online para compartir estos 
aportes y como una forma de atenuar los posibles riesgos de contagio de esta pandemia mundial. 

De igual modo, se emplean diversas plataformas digitales que proporcionan los servicios de conectividad 
online síncronos y asíncronos para la producción y edición de los trabajos colaborativos de aporte a la 
investigación y conocimientos a cargo de los estudiantes.

Según la UNESCO los estudiantes se tienen que adaptar a estas nuevas formas de interacción online 
para el desarrollo y continuidad de sus actividades educativas por el cierre momentáneo de sus centros 
de estudio. Asimismo los docentes se ven condicionados para su permanencia laboral a aplicar nuevas 
estrategias digitales de aprendizaje para despertar el interés y motivación de los estudiantes. Se debe precisar 
que esta nueva modalidad requiere una adaptación inmediata de cambio para los docentes, a lo cual no 
estaban muy familiarizados.

Desarrollo 

En la actualidad más de 1370 millones de estudiantes a nivel mundial se han visto afectados por la pandemia. 
Las instituciones educativas han incorporado plataformas virtuales para culminar sus clases y otros empezar 
de forma virtual. El año 2020 lo tendremos presente en nuestras mentes y en la historia como el año de la 
pandemia mundial debida al virus, que genera la enfermedad COVID-19 (Guaman, 2020, p.23).

En la actualidad más de 1370 millones de estudiantes a nivel mundial se han visto afectados por la 
pandemia. Las instituciones educativas han incorporado plataformas virtuales para culminar sus clases y 
otros empezar de forma virtual (Guaman, 2020, p.23). El año 2020 lo tendremos presente en nuestras mentes 
y en la historia como el año de la pandemia mundial debida al virus, que genera la enfermedad COVID-19. 

Actualmente las personas se ven obligadas al confinamiento en sus hogares viviendo una situación que 
resulta inverosímil y que no tiene precedentes para esta nueva generación (García, Abella, Corell y Grande, 
2020, p.2). Parte de las primeras reglas de prevención fue el cierre de los centros educativos en cada uno de 
los niveles, afectando a un enorme porcentaje de alumnos a nivel global: más de 1.500 millones de personas 
no pueden asistir a sus clases de manera presenciales, según la UNESCO (García, Abella, Corell y Grande, 
2020, p.2).

La situación de crisis sanitaria que vivimos por la pandemia, ha cambiado nuestra rutina diaria en muchos 
aspectos, incluyendo aspectos relacionados a nuestra formación (de pregrado, especializada, continuada, 
etc.) (Soy, 2020). Se interrumpieron las actividades docentes, congresos, charlas, talleres presenciales hasta 
que los gobiernos y científicos solucionen la situación (Soy, 2020), en este proceso se buscó alternativas a 
la presencialidad que garantizase la continuidad de estas actividades. La educación y evaluación remota se 
presentaba como una alternativa relativamente rápida, sencilla, operativa y flexible (Soy, 2020). Desde los 
diferentes centros donde se imparte conocimiento se promovía la docencia virtual con material netamente 
tecnológicos (Soy, 2020). Esto conlleva a que el estudiante, trabajador, docente y especialista se puedan 
adaptar a los cambios tecnológicos y poder cumplir con el objetivo de impartir conocimiento y aprendizaje 
(Guaman, 2020; Soy, 2020).
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Esta pandemia ha impactado directamente en los sistemas educativos a nivel mundial, perjudicando a 
alumnos, familias, docentes, directores del sector educación. El cese temporal de las entidades educativas 
repercutirá negativamente sobre el aprendizaje alcanzado, afectando aún más a aquellos estudiantes con 
recursos económicos limitados y de clase media vulnerable, situación que puede intensificarse más en los 
alumnos que no disponen de mecanismos efectivos para este sistema de enseñanza virtual concorde a las 
particularidades de sus hogares, lo que acrecienta aún más las diferencias entre los que más o menos acceso 
tienen. BCooc, N., McIntyre, J. y Gomez, CJ (2016). 

Los países están enfrentando estos inconvenientes con escasa capacidad de respuesta; la capacidad de 
muchos ministerios de la región de planificar y de gestionar el sistema educativo ya era limitada antes de 
la crisis. Hacerlo remotamente y durante la crisis está siendo más complejo. A todo esto, debe agregarse 
que la crisis económica que se prevé y la consecuente caída en ingresos fiscales, así como las demandas 
que continuarán en otros sectores como el sector salud, impondrá mayores restricciones presupuestarias al 
sector educación. Se prevé que esto tendrá un efecto sobre los presupuestos y las proyecciones de gasto de 
los ministerios de educación. (Banco Interamericano de Desarrollo-mayo 2020).

La reapertura de centros no se dará con las mismas condiciones existentes antes de la crisis. Con el 
horizonte de la reapertura de las escuelas, la pandemia impondrá mayores presiones a los ministerios en 
cuanto a la calidad de la infraestructura y transporte escolar. Por un lado, la infraestructura sanitaria básica 
y el acceso a agua potable deberán estar funcionando plenamente para el regreso a clases, para así poder 
cumplir con los protocolos básicos de lavado de manos y limpieza general que demandarán los ministerios 
de salud. La reducción del hacinamiento también debería ser una prioridad, así como los protocolos para 
el transporte escolar. (Duarte, J., Jaureguiberry, F. y Racimo, M.-2017). Aunque los países no contaban con 
una estrategia nacional de educación a distancia consolidada, menos aún para una emergencia, han hecho 
esfuerzos significativos con base en sus capacidades previas. (Banco Interamericano de Desarrollo-mayo 
2020).

Hoy en la actualidad ante el cambio rotundo que tuvo el mundo ante la pandemia Covid-19 tanto colegios, 
universidades e instituciones  educativas  no  están  preparadas  para este cambio y muchas de ellas no 
cuentan con plataformas virtuales o no tienen la capacidad de impartir los conocimientos adecuadamente 
de manera virtual; lo que expone  una  realidad  deficiente  en  esta  era digital.  La educación virtual tiene 
el reto de capacitar y adaptar a sus docentes a estos nuevos métodos de enseñanza frente a sus estudiantes 
que ya han nacido dentro de un mundo digital (Pinedo y Albitres, 2020, p.536). No obstante, no todos los 
estudiantes tienen acceso en casa a estas tecnologías o conectividad necesarias para la educación virtual, en 
muchos casos por falta de recursos para la adquisición de computadoras o internet, sumado a las limitaciones 
propias de los que viven en zonas rurales (Pinedo y Albitres, 2020, p.536).

La pandemia ha generado incertidumbre a las autoridades de educación, ha puesto en apuros al sector 
urbano, rurales, el descuido y abandono de los gobiernos de turno impiden la formación integral de los 
docentes y estudiantes donde se  han visto  obligados  a  la  inserción  y  adquisición  de herramientas 
tecnológicas, causando un impacto negativo  en  los  docentes,  acostumbrado  a  un sistema presencial y que 
asumió de la noche a la mañana,  cambiar  aulas físicas por digitales (Guaman, 2020, p.26). A pesar de las 
debilidades y desinterés del estado en la educación se ha visto reflejado (Guaman, 2020, p.26).
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Por ello, el desarrollo de programas educativos online ha evolucionado notablemente sustentado en 
modelos pedagógicos y en los avances en las tecnologías del aprendizaje, pero la evaluación o certificación 
de los aprendizajes sigue siendo uno de sus puntos más débiles (García, Abella, Corell y Grande, 2020, p.7). 
Situaciones de pocos estudiantes, modelos centrados en la interacción profesor-estudiante y basados en la 
evaluación continua son perfectamente abordables y admisibles (García, Abella, Corell y Grande, 2020, p.7).

La modernización pedagógica durante este periodo del Coronavirus propicia la marcha del proceso 
educativo y del calendario académico de instituciones, educadores y alumnos incentivando el cambio que 
el mundo demanda desde hace muchos años (Moreno, 2020, p.24; García, Abella, Corell y Grande, 2020). 
Posiblemente nos encontremos ante la formación de un nuevo paradigma educativo. Lo anterior podría 
llevarnos a reflexionar que la calamidad de una pandemia puede dejarnos aprendizajes y un escenario que 
nos permite ver realmente la causa de los problemas que afligen a nuestra sociedad y a nuestros discentes 
(Moreno, 2020, p.24; García, Abella, Corell y Grande, 2020). Los principales desafíos que enfrentan los 
países para la continuidad de los servicios educativos se detallan a continuación:

Los  esfuerzos  de  los  países  han  enfrentado  numerosas  barreras  para  garantizar la  continuidad  
educativa  y  el  acompañamiento  de  los  estudiantes  durante  la emergencia. La crisis de COVID-19 se 
presenta en un contexto de gran desigualdad, donde  la  demanda  por  cualquier  iniciativa  enfocada  en  
proteger  las  trayectorias educativas  se  ve  afectada  por  las  características  de  los  hogares y los estudiantes. 
La  mayoría  de  los  países  no  cuenta  con  una  estrategia  nacional  de  educación digital sobre la cual pueda 
desarrollarse un modelo de educación a distancia que aproveche las nuevas TIC.

La infraestructura tecnológica de las escuelas públicas tampoco ha promovido el aprovechamiento del 
potencial de las TIC. La conectividad de las escuelas apenas alcanza para fines administrativos y no permite 
operar plataformas de enseñanza y aprendizaje.  

En el contexto actual donde se han puesto en marcha estrategias de educación a distancia de emergencia, la 
existencia de estos canales de comunicación e intercambio de información facilita el apoyo y acompañamiento 
que los docentes podrían brindar a estudiantes y padres. Es considerable que para realizar inversiones 
se deben de implementar plataformas prácticas de fácil comprensión, así como también aplicativos que 
garanticen eficiencia de los sistemas educativos. 

Nuevas tecnologías digitales están utilizando los estudiantes de posgrado con el fin de ayudarles a 
acceder a los datos y a las investigaciones publicadas, a escribir sus disertaciones y a comunicarse con sus 
supervisores. En Sudáfrica, la pandemia de COVID-19 ha impuesto a los estudiantes de maestría a hacer 
un mayor uso de las tecnologías digitales para garantizar la continuidad y la productividad académica en el 
tiempo que dura el confinamiento en el hogar por disposiciones del gobierno (Sokhulu, 2020, p.1). 

En estudios precedentes Major et al. (2020), se ha observado que los estudiantes utilizan las tecnologías 
digitales para abordar las experiencias de profesionalización o socialización a expensas de la experiencia de 
personalización. Este estudio de caso cualitativo de cinco estudiantes de maestría explora sus experiencias 
en la utilización de estas herramientas computarizadas. Los participantes fueron seleccionados a propósito 
de una muestra mayor de 14 estudiantes que participaron en el estudio doctoral del investigador. Se 
realizaron entrevistas semiestructuradas, debates en grupos de discusión y métodos de cuestionario con los 
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participantes, y se utilizó el análisis inductivo (temático), junto con el análisis deductivo (utilizando el marco 
analítico Persona-Tech propuesto en este estudio) para analizar e interpretar los datos (Sokhulu, 2020, p.1). 

El uso de  las  tecnología se ha  convertido en  esta  época  en  una nueva  forma para educar, las herramienta 
digitales se han hecho indispensable para el docente, aunque presente deficiencia en la actualización de 
conocimiento tecnológico y no estén preparados como se espera  para afrontar esta situación tan exigente 
como es la educación actual (Guaman, 2020, p.26). Además, algunas instituciones educativas optan  por 
tomarse más tiempo para  adaptarse  a los  cambios  de  la tecnología   educativa,   adaptarse a nuevas 
alternativas para  la educación, donde se hace evidente capacitar a los docentes y estudiantes, es decir 
encontrar una forma más segura de dar continuidad al proceso educativo (Guaman, 2020, p.26).

Nos queda a nosotros tomar conciencia y prestarle la debida importancia a esta transformación educativa 
que requiere el tiempo presente y cómo lo tendremos que adecuar en el futuro, sabiendo utilizar las 
herramientas y adelantos tecnológicos, motivaciones y habilidades de estudiantes y las repercusiones al 
medio ambiente por la globalización, que agotan las probabilidades de esos encuentros multitudinarios y 
presenciales a los que estamos acostumbrados (Moreno, 2020, p.15).

Se presenta el relato de experiencia de una acción de salud a través de la construcción colectiva de 
material educativo como un aporte a la prevención y afrontamiento del COVID-19. Usando WhatsApp 
como una herramienta de construcción participativa, se buscó facilitar la construcción de 03 grupos 
comunitarios como mediadores entre el proyecto y los integrantes de sus grupos, la propuesta fue compartir 
con los participantes la pregunta: “¿Qué información sobre el nuevo Coronavirus-19 crees que es importante 
divulgar a la comunidad? (OMS)”.

En la actualidad a partir de los grandes cambios acontecidos a raíz de la  pandemia, aquella remodelación 
producida en varios ámbitos ha influenciado con cambios, reformas, reorganización en diferentes áreas a 
nivel mundial, ello ha causado gran impacto en los conocimientos adquiridos en muchas áreas, por tanto 
el aprendizaje captado en esta nueva forma de vivir a llevado a tener nuevas experiencias y conocimientos, 
por ejemplo unos de esos cambios se mencionan en la normatividad, las cuales las empresas tendrán que 
adecuarse de manera gradual o pronta. Tal es el hecho que cada empresa se adecua a su realidad y a sus 
procesos operativos, administrativos y logístico ya que todas las organizaciones que deseen reiniciar sus 
actividades comerciales, tienen que acogerse a ello obligatoriamente, por lo tanto requieren de nuevos 
conocimientos que van adquiriendo y conociendo al someterse a las nuevas directrices, protocolos y 
lineamientos para el control, vigilancia y prevención de posibles contagios del personal que siempre está en 
riesgo (Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA). Para ello debe existir una previa capacitación, para 
conocer estos lineamientos de los centros de labores, se debe de tener en cuenta el estado de salud de los 
trabajadores antes del reingreso al centro de labores, las medidas de bioseguridad tendrán que ser parte de 
nuestras vidas diarias si deseamos continuar con nuestras actividades en cada una de nuestras áreas. 

En muchos países se han notificado medidas para contrarrestar el ataque a los trabajadores de la salud 
por parte de esta nueva enfermedad. En este año la OMS registró innumerables pérdidas de personal de 
atención sanitaria, hecho que resulta especialmente significativo en el contenido de la pandemia presente. 
Por otro lado, la pandemia de COVID-19 ha dejado en manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de salud, 
así como el descuido de profesionales sanitarios para afrontar el escenario desde la primera línea de defensa. 
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Para reprimir y aminorar las consecuencias es primordial tener los equipos de respaldo específico e idóneo 
y sobre todo suficiente.

Conclusiones 

Los estudiantes de maestría, y de otros niveles educativos en el transcurso de la pandemia COVID-19,  
hicieron  uso de las herramientas digitales para uso en investigación.. Durante el confinamiento decretado 
por la mayoría de las naciones, indican que los estudiantes usaron sus experiencias para superar el uso 
de nuevas tecnologías digitales y se basaron en estas, mayormente para continuar con sus estudios de 
investigación. Estas nuevas tecnologías digitales no se introdujeron de forma sistemática, pero sí la mayoría de 
los estudiantes pudieron utilizarlas para necesidades personales de investigación y para mantener reuniones 
con sus asesores académicos. El marco analítico Persona-Tech de Sokhulu, sugiere que los investigadores 
combinen sus experiencias de socialización y profesionalización del uso de la tecnología para crear una 
experiencia de personalización que aborde sus necesidades de investigación individual. Se ha evidenciado 
el uso esencial de las tecnologías digitales durante tiempos inciertos (restricción por COVID-19) y se debe 
realizar investigaciones adicionales para explorar las diferentes tecnologías digitales que puedan utilizar los 
estudiantes de maestría en sus estudios en preparación para la Cuarta Revolución Industrial (4IR). 

Queda claro que en el tema de salud se ha evidenciado una total brecha entre los requerimientos 
necesarios y la realidad que se vive en muchos establecimientos de salud, el conocimiento de esta carencia 
trae nuevamente a la mesa de debate la descoordinación que existe entre el gobierno y el área de salud, 
quedando entre ambos una población que lo único que busca en plena crisis es el bienestar tanto personal 
como el de sus seres queridos  hoy hospitalizados, y que en muchas ocasiones nunca llega.
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El Agua y el Saneamiento Sostenible  
en el Ámbito Rural

(Sustainable Water and Sanitation in Rural Areas)

Jorge Alfredo Gallardo Del Castillo - Universidad San Ignacio de Loyola 

Resumen: El agua es un recurso natural, limitado e insustituible, de vital importancia para el ser humano, es un factor clave para el desarrollo sostenible y solo funciona 
como recurso renovable si está bien gestionado. El acceso al agua y saneamiento es determinante en la lucha contra la pobreza. Un abastecimiento de agua adecuado 
es fundamental para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua no tratada, y para garantizar derechos fundamentales como la alimentación, la salud 
y una vivienda digna.

Palabras clave: Responsabilidad social, agua, rural, saneamiento. 

Abstract: Water is a natural, limited and irreplaceable resource, of vital importance for human beings, it is a key factor for sustainable development and it only works 
as a renewable resource if it is well managed. Access to water and sanitation is decisive in the fight against poverty. An adequate water supply is essential to reduce the 
risk of diseases transmitted by untreated water, and to guarantee fundamental rights such as food, health and decent housing.

Keywords: Social responsibility, water, rural, sanitation. 

Desarrollo 

La adecuada provisión de servicios de agua potable y saneamiento genera vastos beneficios sociales 
y económicos reconocidos en la literatura internacional y nacional. Un servicio de calidad impacta 
directamente en la salud de la población y presenta otros efectos, principalmente, en términos económicos 
y de tiempo tanto para las familias como para el gobierno. Inadecuados servicios de saneamiento, higiene o 
acceso a agua potable incrementan la incidencia de enfermedades.

Hutton y Haller (2004), afirman que diversos patógenos afectan la salud mediante el agua, ya sea porque 
se generan, se basan o se transmiten por esta. Entre algunas enfermedades derivadas de este problema se 
encuentran la diarrea, cólera, tifoidea, tracoma, malaria, dengue, entre otras. El impacto principal se refleja 
en las enfermedades diarreicas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2009), en el año 2004, 
a nivel mundial, el 88% de las muertes por diarrea fueron causadas por servicios inadecuados de agua, 
saneamiento o higiene, el 99% de estas muertes se produjo en países en desarrollo y alrededor del 84% en 
niños. 

Prüs-Üstün, A., Bos, R., Gore, F., & Bartram, J. (2008) señalan que la desnutrición infantil causa 
alrededor de 35% de las muertes de niños menores de cinco años en el mundo y estiman que el 50% de 
los casos de desnutrición se asocian a infecciones diarreicas o intestinales producto de agua no segura, 
inadecuado saneamiento o insuficiente higiene. Asimismo, encuentran relación con infecciones intestinales 
por nemátodos, filariasis linfática, tracoma, esquistosomiasis y malaria. Así, una adecuada oferta de 
agua, saneamiento e higiene contribuye sustancialmente a la reducción de la incidencia de enfermedades 
diarreicas. La Organización Mundial de la Salud (2014), da a conocer que en un estudio para 145 países 
de ingresos bajos y medios, la incidencia de diarrea se puede reducir entre 11% y 16% mediante el uso de 
servicios básicos de agua y saneamiento como fuentes protegidas y letrinas mejoradas.
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En el país, a pesar de los avances alcanzados en el sector agua y saneamiento en términos de cobertura, un 
problema persistente es la insostenibilidad de las inversiones. En algunos casos se transfirieron recursos solo 
para obras de ingeniería, es decir la infraestructura, y no para otros componentes como educación sanitaria 
y apoyo a la gestión de los servicios, por lo que no se garantiza la sostenibilidad de las inversiones en los 
proyectos de agua potable y saneamiento. La falta de acceso a un adecuado servicio de agua y saneamiento 
constituyen la primera causa de contaminación del agua por desechos humanos, animales o químicos.

No obstante ello, a la fecha se ha realizado importantes avances para superar dicha limitación y poder 
realizar proyectos integrales, para hacer sostenible las inversiones, a través de modelos más eficientes, 
entre los que destacan: a) El buen estado de la infraestructura de los sistemas de agua y saneamiento, b) El 
cumplimiento de roles y funciones de los actores que participan en la gestión y provisión de los servicios 
de agua y saneamiento, c) Complementar la normatividad, d) Regulación eficiente, e) La existencia de un 
buen prestador de servicios, e) Determinación de la cuota/cuota familiar, que permita financiar labores de 
Administración, Operación y Mantenimiento.

Milton Martin von Hesse La Serna (2016), señala que las características que hacen que se diferencie un 
modelo de otro son: el tipo de prestador, los actores involucrados, el nivel de institucionalidad en torno a la 
prestación del servicio, y el número de conexiones, entre otros. De la prestación del servicio de saneamiento 
se desprenden tres tipos de modelos de gestión: a) La prestación del servicio en el ámbito urbano se encuentra 
a cargo de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Estas pueden ser públicas, privadas o 
mixtas. b) En las pequeñas ciudades (aquellas que tienen entre 2,000 y 15,000 habitantes), los servicios de 
saneamiento son brindados por las municipalidades a través de las Unidades de Gestión Técnica, constituidas 
directamente bajo su competencia, o mediante Operadores Especializados. c) En el ámbito rural se incluyen 
las ciudades con menos de 2,000 habitantes. Los servicios de agua y saneamiento se encuentran a cargo 
de organizaciones comunales, como las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento. Este último 
modelo (ámbito rural) es el que presenta mayor incertidumbre respecto de alcanzar el objetivo de mejorar 
la calidad y promover el uso sostenible de los servicios de saneamiento, cuyo fin es el de mejorar la calidad 
de vida, al influir en la mejora de la salud y de la nutrición de la población rural. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2015) señala que a la hora de 
analizar la sostenibilidad de los proyectos y diseñar el plan, se trabajará con 5 factores de la sostenibilidad: 
técnica, social, económica, institucional y ambiental, que se definen a continuación: a) La sostenibilidad 
técnica de los proyectos de agua por tanto estará basada principalmente en el mantenimiento físico, funcional 
y operativo de la infraestructura construida. Se partirá de que el recurso hídrico está disponible en condiciones 
de calidad, cantidad y continuidad aceptables para la población beneficiaria; incluso en las situaciones más 
desfavorables, debe ser capaz de suministrar la cantidad de agua necesaria. b) La sostenibilidad institucional 
en el sector del agua establece que las instituciones, las políticas y los procedimientos en el ámbito local 
funcionan y satisfacen la demanda de los usuarios de los servicios de abastecimiento de agua potable. 

Los usuarios, autoridades y proveedores de servicios a nivel local, regional y nacional tienen bien 
establecidos sus propios roles, tareas y responsabilidades además son capaces de cumplir estas funciones 
con eficacia y transparencia. c) La sostenibilidad económica se alcanza cuando la prestación del servicio de 
abastecimiento es continua y está económicamente garantizada. d) La sostenibilidad social tiene que asegurar 
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que las condiciones y prerrequisitos sociales se han llevado a cabo y se mantienen en el tiempo, por lo que 
la sociedad actual y futura es capaz de crear comunidades saludables y habitables. La intervención social es 
sostenible cuando se ha basado en la demanda local, en la equidad, igualdad, ha sido culturalmente sensible 
y ha tenido en cuenta el enfoque de género que identifique las brechas de acceso, uso y control del recurso. 
e) La sostenibilidad medioambiental debe asegurar la gestión de los recursos de agua para las generaciones 
actuales y futuras es un elemento de la sostenibilidad ambiental. Esto implica incluir las intervenciones 
en agua en un contexto más amplio del medio ambiente y aplicar el Enfoque de Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos. Los servicios de agua potable alteran el curso natural del ciclo del agua, de ahí que los 
problemas más frecuentes sean la extracción excesiva lo que lleva al agotamiento de los recursos hídricos 
escasos (disponibilidad y cantidad), la descarga de residuos en los flujos que conducen a una disminución de 
la calidad y la adaptabilidad de las intervenciones a las consecuencias del cambio climático. Otros problemas 
influyentes en la sostenibilidad medioambiental serían de índole social o política.

Es por ello que, tanto o más importante que la disponibilidad del financiamiento para las inversiones 
en infraestructura, es necesario prestar atención también al ordenamiento institucional que gobierna al 
sector, y a los modelos de gestión que prevalecen en el país (principalmente el modelo de gestión público 
municipal). Los lineamientos de política que se desarrollarán, por lo tanto, deberían estar orientados a 
satisfacer los siguientes objetivos de política: Primero: Mejorar la eficiencia del proceso de planificación, 
financiamiento, contratación, ejecución y operación y mantenimiento de las inversiones en infraestructura. 
Segundo: Mejorar el ordenamiento institucional que rige al sector, de forma que se establezcan los incentivos 
y castigos adecuados para avanzar hacia las coberturas universales, y la sostenibilidad de los servicios. 
Tercero: Mejorar los modelos de gestión de modo que se garantice la cantidad, la calidad y la oportunidad de 
los servicios de agua y saneamiento, en los ámbitos urbano y rural. Cuarto: Desarrollar una nueva cultura en 
el uso del agua potable, con hábitos y comportamientos que permitan reducir el promedio del consumo para 
hacer sostenible el servicio. Quinto: Incorporar el Componente de Intervención Social en los programas y 
proyectos de agua y saneamiento que formulen y ejecuten todos los niveles de gobierno, en el ámbito de las 
pequeñas ciudades y del ámbito rural. Sexto: Implementar las Unidades de Gestión en aquellas áreas que 
corresponden a las pequeñas ciudades, estandarizando los respectivos modelos de explotación. Séptimo: 
Complementar la normatividad técnica sectorial para el ámbito rural.
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Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): 
Conceptos Fundamentales para su Aplicación 

en la Educación Superior
(Problem-Based Learning (PBL): Fundamental Concepts for its Application in Higher Education)

Aldi Rosalita Grández Guevara1 - Instituto Peruano de Administración de Empresas - ZEGEL IPAE 

Resumen: En este trabajo, de naturaleza teórica, precisamos los conceptos fundamentales que se requieren para implementar el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) en la educación superior. Abordaremos definición, características, roles de los estudiantes y docentes, además de las ventajas y una descripción detallada de las 
fases de planificación y aplicación en el aula. El presente estudio es descriptivo de tipo revisión bibliográfico cuyo objetivo es analizar aspectos generales del método y 
la importancia de la aplicación del ABP en la educación superior. Las principales conclusiones a las que se derivaron, es que es necesario implementarla debido a los 
múltiples beneficios que genera para el futuro profesional. Además, es importante un cambio de paradigma sobre el aprendizaje, y por ende el cambio de roles entre 
estudiantes y docentes. También que los hallazgos de su aplicación en varias universidades de nuestro país, y los resultados exitosos, nos permiten considerarlo como 
una de las estrategias más asequibles a nuestra realidad. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas - ABP - Metodología activa - Educación superior - Enseñanza aprendizaje. 

Abstract: In this work, of a theoretical nature, we specify the fundamental concepts that are required to implement Problem-Based Learning (PBL) in higher education. 
We will address definition, characteristics, roles of students and teachers, as well as the advantages and a detailed description of the planning and application phases 
in the classroom. The present study is descriptive of a bibliographic review type whose objective is to analyze general aspects of the method and the importance of the 
application of PBL in higher education. The main conclusions to which they were derived is that it is necessary to implement it due to the multiple benefits it generates 
for the future professional. In addition, a paradigm shift about learning is important, and therefore the change of roles between students and teachers. Also that the 
findings of its application in various universities in our country, and the successful results, allow us to consider it as one of the most affordable strategies in our reality.

Keywords: Problem Based Learning - PBL - Active methodology - Higher education - Teaching learning.

Introducción

Imaginemos a una persona sin habilidades para emitir juicios valorativos o sin poder solucionar problemas 
o quizá sin saber cómo tomar decisiones.  Tendría cuantiosas dificultades dentro de su desenvolvimiento 
personal, académico y sobre todo profesional. Las competencias esenciales para empleadores están en 
constante cambio. Tenemos la comparación entre el año 2015 y 2020, adaptada por Alexander, Becker, 
Comminns y Glesinger en 2017, donde de las diez competencias para ambos años varían acorde a las 
necesidades. Por ejemplo, para el 2015, las primeras son: resolución de problemas complejos, trabajo 
en equipo, liderazgo, pensamiento crítico, negociación entre otras. Para el 2020, se requiere: resolución 
de problemas, pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, trabajo en equipo y otros (Bezanilla, Poblete, 
Fernández, Arranz y Campos, 2018). Entonces surge la pregunta, ¿cómo desarrollarlas? 

Este estudio permitirá que los agentes de las instituciones de nivel superior se motiven por conocer 
conceptos fundamentales del ABP para su implementación. Es por lo que detallaremos los conceptos de 
especialistas que han aplicado esta metodología, además de las características más resaltantes, los roles 
de los estudiantes y docentes, las ventajas y las fases de planificación y aplicación en el aula. Es necesario 
comprender la importancia de la transformación de la enseñanza–aprendizaje, pasando de una donde al 

1 Correo electrónico: aldigrandez7@gmail.com
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estudiante se le tiene que indicar qué debe hacer, en qué debe pensar; a una donde se le dote de autonomía 
para decidir qué pensar, cómo solucionar problemas y sea autónomo en su aprendizaje (Jiménez, Lagos y 
Jareño, 2013). 

En nuestro país notamos que poco a poco hay interés por conocer y aplicar el ABP en las aulas de 
nivel superior. Aún no se ha considerado como enfoque curricular; pero, los docentes están cambiando 
de paradigma respecto a la enseñanza tradicional. Hay unas pocas universidades del sector privado que 
actualmente están aplicando de manera parcial (en algunas asignaturas) el método mencionado, una de ellas, 
en el curso de Redacción y comunicación, es la Universidad Autónoma del Perú. Otras, imparten cursos 
cómo enseñar y evaluar a través del ABP, la Universidad Cayetano Heredia, por ejemplo. La Universidad 
César Vallejo (UCV) capacitó a sus docentes de la sede Trujillo el año 2017. En la Universidad Privada del 
Norte (UPN) se aplicó el método con el fin de evaluar si influye en el desarrollo de la inteligencia emocional 
de estudiantes universitarios (2018). En la Universidad Tecnológica del Perú (2017) Bouverie, aplicó el ABP 
en el logro de las competencias. Miranda (2011), nos ilustró la experiencia de la aplicación del ABP para 
la redacción de textos argumentativos en estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes. Como vemos 
son varios centros de estudios del nivel superior e investigadores, en nuestro país, que han trabajado sobre 
el método ABP y lo han aplicado en sus aulas. En todas, la constante es verificar que el método es aplicable 
y resulta eficiente en la consecución de aprendizajes cognitivos, emocionales y sociales. Por esta razón 
consideramos que es importante conocer más sobre esta metodología.

Cuerpo

Definición

Hay múltiples definiciones sobre la metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), al respecto, Vilca 
(2017), señala que es una estrategia centrada en el estudiante, cuyo objetivo es la del uso de problemas como 
punto de inicio para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. Yendo más allá, consideramos 
que no solo permite la adquisición de nuevos conocimientos, sino también el de desarrollar habilidades y 
destrezas fundamentales para la toma de decisiones y la solución de problemas. Escobar (2018), considera 
que el objetivo primordial de esta metodología es la de lograr la independencia y autonomía de aprendizaje 
del estudiante. Y esto permitiría la resolución autónoma y crítica de situaciones que requieran poner en 
práctica los conocimientos obtenidos. Lógicamente que no sería posible conseguirlo con un aprendizaje 
tradicional, donde solo se memorizan contenidos. 

Luy-Montejo (2019), cita a Dewey, que considera que el ABP es la aplicación de una experiencia del 
mundo real, donde los alumnos se encuentran con un problema que estimula su pensamiento y también 
su motivación, indagan para plantear soluciones plausibles al problema. Para Restrepo (2005), es una 
“estrategia de enseñanza denominada aprendizaje por descubrimiento y construcción” (p.10). Con esta 
definición notamos que es lo contrapuesto al método tradicional donde la enseñanza es pasiva y el docente 
es el encargado de transmitir información sin generar conocimiento. Se colige que esta metodología es activa 
debido a que facilita que el estudiante asuma la responsabilidad de su aprendizaje, además que posibilita no 
solo el aprendizaje sino también el desarrollo de habilidades y destrezas a través de un problema que debe 
ser solucionado y que genera un reto y motivación para los mismos.
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Por otro lado, Molina, García, Pedraz, y Antón (2003) consideran que es una metodología docente donde 
se sitúa al estudiante como protagonista y no solo permite la adquisición de conocimientos de un determinado 
tema, sino que además ayuda a crear un clima propicio para el trabajo en equipo. Esta metodología forma al 
estudiante mediante casos muy contextualizados y familiarizados con su entorno y desempeño profesional. 
Ese realismo es el que le posibilita acceder a la información alejándose poco a poco de lo teórico, así se da 
la posibilidad de que practique y desarrolle habilidades. A través de este método notamos que se despierta 
la curiosidad y motivación para seguir indagando casos parecidos o para fundamentar la resolución del 
problema y es la manera que coadyuva a formar el hábito investigador. Bouverie (2018), considera que 
también contribuye al desarrollo de objetivos de aprendizaje y que adquieran experiencia, retroalimentando 
y autoevaluando su aplicación metodológica.

Características 

Gil-Galvan (2018), plantea cinco características principales del ABP. La primera es que fomenta el rol 
protagonista del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto lo podemos evidenciar cuando 
en equipos dan soluciones tentativas a través de la socialización y aprenden de sus pares. El segundo es 
que fortalece el desarrollo y perfecciona las competencias que direccionan hacia la profesionalización del 
educando. Y aquí, es donde cobra importancia la naturaleza del problema, ya que debe ser elegida y propuesta 
teniendo en cuenta esta característica. La tercera, es que permite implicar al estudiante de forma activa en 
su aprendizaje. La cuarta, es de carácter metacognitivo porque facilita la autorregulación del aprendizaje. La 
quinta y última, admite un cambio de rol de los docentes, donde se convierten en guías o facilitadores que 
organizan y estimulan el aprendizaje. Como podemos notar estas características se ajustan al nivel superior, 
ya que el estudiante asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

Sobre las características del problema, para la aplicación de la metodología señalada, debe cumplir con 
algunos rasgos como el que sea retador y plausible de solucionar, es decir, debe inclinarse hacia el interés 
de los estudiantes, debe ser motivador y estar integrado de forma profunda a los conceptos y objetivos a los 
que se pretende llegar al finalizar la sesión. Se debe relacionar con el contexto, la vida diaria y proyecciones 
de futuro para que el estudiante lo encuentre funcional y estimulante. Lo segundo es que debe permitir 
al alumno extraer hipótesis a fin de tomar decisiones para la resolución. Lo recomendable sería que esté 
alineado a los objetivos de la sesión. Además, debe permitir tener múltiples respuestas ya que se trabaja en 
equipos y debe dar la posibilidad de varias respuestas o posturas. Estas preguntas tendrán que ser abiertas 
para que permitan rescatar ideas previas, generar controversia y la motivación para dar opiniones diversas. 
Y la última es que ayuden a conectar conocimientos anteriores con los nuevos y que pueda interrelacionar 
conceptos de otras disciplinas (Restrepo, 2005). Por lo descrito es necesario que el docente tenga una 
preparación previa sobre cómo plantear problemas para esta metodología y así la experiencia permita lograr 
los objetivos y desarrollar habilidades. 

En la Figura 1 se muestra el Modelo 3C3R de Hung, donde se presenta el contenido, el contexto y la conexión 
como los componentes centrales del problema ABP. El primero se refiere a que debe estar relacionado con 
los temas propuestos en el currículum. En cuanto al contexto debe ser realista, auténtico y de funcionalidad 
para el área profesional del estudiante. Es por eso que este problema debe de tener relación con el futuro 
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desempeño profesional. En cuanto a la conexión debe lograr la integración de los conocimientos tanto de 
los saberes previos cómo de los que podría lograr al investigar (Morales, 2018).  

Figura 1:  Modelo 3C3R de Hung (2006) para el diseño de problemas ABP

Fuente: Información adaptada de Morales, 2018.  

Rol Docente y Rol Estudiante en el ABP 

Se debe tener en cuenta que tanto el docente como el estudiante adquieren diferentes roles cuando se asume 
el ABP como estrategia de enseñanza aprendizaje. En el primer caso, requiere un cambio de paradigma, debe 
pasar de ser un expositor a un guía y facilitador. En palabras de García y Vélez (2015) “Es aquel que toma 
distancia del rol tradicional como experto en su disciplina y trasmisor del conocimiento; por lo contrario, 
orienta los estudiantes a reflexionar, identificar necesidades de información” (p.20). Para ello el docente 
debe poseer habilidades como, por ejemplo, destrezas al formular preguntas, saber promover la resolución 
de problemas, articular el funcionamiento de los trabajos en equipo, así como detectar dificultades que 
se puedan presentar en las actividades, garantizar evaluaciones formativas y brindar retroalimentaciones 
adecuadas a la actividad y de forma oportuna. 

El ABP es considerada como metodología que propicia el cambio, es por ello que también veremos el 
cambio de rol en el estudiante. De ser un ente pasivo, se convierte en activo, responsable y constructor de su 
aprendizaje debido a que de manera individual y con sus pares compartirá hipótesis de posibles soluciones al 
problema dado. Para esto debe relacionar sus conocimientos previos con los que va indagando y recibiendo 
de sus compañeros. García y Vélez (2015) consideran que el aprendizaje es continuo “incluso, cuando se 
resuelve, es posible que pueda identificar otros problemas para aprender y el ciclo del ABP, sigue o se vincula 
con otros problemas disciplinarios de aprendizaje” (p.55). 
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Ventajas del ABP

Son múltiples las ventajas que podemos rescatar del ABP. Entre ellos se encuentra la motivación ya que 
incentiva al estudiante a involucrarse con el aprendizaje dado que puede interactuar con mayor facilidad 
con la realidad y obtener un resultado de dicha interacción, además, que los aprendizajes se vuelven más 
significativos, es decir, hay una conexión de los saberes previos con los nuevos. Otra significativa importancia 
radica en que gracias a la interacción de los conocimientos permite activar la memoria y además la 
transferencia del conocimiento y el trabajo colaborativo. En el desarrollo de habilidades faculta la estimulación 
del pensamiento crítico y creativo ya que es necesaria la identificación de un problema para darle solución. 
Adicional a esto, proporciona la integración del conocimiento ya que al darse la solución del problema 
faculta el dinamismo y la integración con otras disciplinas. Hay muchos estudios donde interrelacionan 
las habilidades blandas con esta metodología pues permite el trabajo en equipo, la coevaluación y la 
sustentación del trabajo, además, del control emocional. Finalmente, promueve la evaluación formativa y 
continúa identificando sus aciertos y errores para finalmente tener una retroalimentación constructiva. 

Bouverie (2018) considera que además es un modelo didáctico interactivo que faculta el desarrollo de 
competencias transversales como la comunicación, discusión, escucha activa, trabajo en equipo, coordinación 
en equipo, habilidades de investigación, además de la autoevaluación. Borja (2019), menciona que hay 
ventajas; pero también desventajas. Dentro de las primeras, señala que ayuda a aumentar la motivación 
por aprender, además de la activación de los conocimientos previos, colaborar con el trabajo en equipo 
y preparar el aprendizaje activo a lo largo de la vida profesional. En cuanto a las desventajas, se requiere 
bibliotecas y aparatos tecnológicos para las indagaciones, también puede generar ansiedad en los estudiantes 
si es que no hay una tutoría, y las evaluaciones son más complejas ya que se debe evaluar procesos. 

Fase de Planificación del ABP

Para la aplicación de la estrategia ABP se tomó como referencia las guías de la Universidad Politécnica 
de Madrid (2008). Como se evidencia en la Tabla 1, son cinco pasos los que se requieren para planificarla. 
En la descripción se muestran las acciones que el docente responsable debe cumplir en cada actividad para 
planificar de forma efectiva.

Tabla 1: Planificación de la metodología ABP

Actividad Descripción

1
Seleccionar los objetivos

Acorde a las competencias de la sesión del curso.
Acorde al tema que corresponde desarrollar.

           
2 Escoger la situación problemática

Relevante para la práctica profesional del estudiante.
Lo suficientemente complejo, pero no imposible de solucionar.
Debe suponer un reto para el alumno.
Debe estar orientada hacia la motivación y necesidad de probar sus 
conocimientos. 
Lo suficientemente amplio para que permita formular preguntas y abordar la 
problemática de forma conjunta.
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3
Orientan las reglas de la actividad 
del trabajo en equipo 

Es necesario para evitar crear tensiones con malestares entre los miembros.
Se debe explicar cómo solucionar conflictos y buscar objetivos que favorezcan 
al grupo. 
Se deben repartir roles dentro de los grupos. 
Debe haber un encargado de gestionar el tiempo o de organizar las 
actividades.

4

Establecer un tiempo y 
especificarlo para que los 
alumnos resuelvan el problema y 
se organice 

Se pueden determinar horas, días o semanas dependiendo del problema.
Recomendable que el tiempo no sea muy extenso. 
Se pueden utilizar espacios diversos para la resolución. 

5
Organizar las sesiones a nivel 
individual y grupal 

Aquí se permite consultar al docente, guiar las dudas, incertidumbres, logros, 
etcétera.
Este espacio ofrece la posibilidad de orientar y animarlos a que continúen 
indagando. 
También se puede conocer como espacio de tutoría. 

Fuente: Información adaptada de la Universidad Politécnica de Madrid (2008).

Fase de Aplicación en el Aula del ABP

El modelo tomado para el desarrollo del proceso del ABP es de Morales y Landa (2004), donde consideran 
8 pasos que los estudiantes deben seguir para aplicar la metodología. A continuación se especifican, en la 
Tabla 2, las características y los procesos  

Tabla 2: Desarrollo de la metodología ABP

Proceso Característica

1 Leer y analizar el escenario del 
problema

Se pretende que el alumno verifique la comprensión del escenario a 
través de la discusión y su equipo de trabajo.

2
Realizar una lluvia de ideas

Se deben listar y someterse a evaluación para ser aceptadas o rechazadas 
las probables teorías o hipótesis sobre las causantes del problema.

También se pueden listar formas de cómo resolver el problema.

3 Hacer una lista con aquello que 
se conoce

Se debe listar los conceptos y las ideas relacionadas acerca del problema 
o situación.

4 Hacer una lista con aquello que 
no se conoce

Se debe listar conceptos que no se conocen acerca del problema o 
situación.

En equipo se debe formar una lista amplia.

5 Listar aquello que se necesita 
hacer para resolver el problema

Se plantean estrategias o acciones que deben realizarse para resolver el 
problema.

6 Definir el problema Consiste en declaraciones que expliquen claramente que se desea 
(resolver, producir, responder, probar o demostrar todo esto en equipo).

7 Obtener información En esta parte investigativa el equipo deberá localizar, organizar analizar 
e interpretar información de diversas fuentes.

8 Presentar resultados
Como punto final se debe presentar un reporte o una presentación en 
la cual se muestren recomendaciones, predicciones, diferencias y todo 
aquello que sea conveniente en la red en relación problema solución. 

Fuente: Fuente: Información adaptada de Morales y Landa (2004).
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Conclusión 

La metodología ABP es una estrategia centrada en el estudiante que permite lograr la independencia y 
autonomía de aprendizaje, además del desarrollo de habilidades y destrezas para su desarrollo personal y 
profesional. Esta aplicación estimula el pensamiento y la motivación para la solución de problemas. Entonces, 
podemos señalar que esta metodología es lo contrario al método tradicional, donde la enseñanza–aprendizaje 
solo significa trasladar información desde el docente hacia un estudiante inactivo y poco conocedor de 
metodologías de aprendizaje. En esta estrategia la formulación del problema cumple un papel determinante 
ya que debe cumplir con algunas características para que su desarrollo sea exitoso. Uno de ellos es que debe 
estar relacionado a la vida diaria o a situaciones que podrían darse en un futuro. También debe permitir 
formular hipótesis de posibles soluciones. Además, deben generar un nexo entre los conocimientos previos 
y nuevos. 

En lo referente a los roles que deben cumplir tanto los estudiantes como docentes, quizá es uno de los 
puntos más complicados de lograr, ya que vivimos en una tradición educativa vertical, donde el docente es 
autoridad y aún enseña con las estrategias tradicionales. También, nos encontramos en un grave problema, 
respecto al rol del estudiante. Actualmente, se continúa con la idea de que depende del docente el aprendizaje, 
sin asumir un rol activo y de responsabilidad. Se suma a ello el hecho de que muchas de las instituciones de 
nivel superior tienen evaluaciones de ingreso de tipo memorístico y ello exige a los estudiantes a prepararse 
de esa forma. 

Nos hemos encontrado con algunas limitaciones o brechas al querer aplicar este método en la educación 
superior de nuestro país y es que se requiere de mayor tiempo para su preparación y ejecución, tanto por 
parte del docente como del estudiante. En el primer caso para la propuesta de los problemas y las asesorías 
necesarias que requiera el equipo o estudiante en el proceso de investigación de los temas que el problema 
contemple. En el caso del estudiante, requiere tiempo para investigar y proponer sus hipótesis con avales 
para refutar en sus equipos de trabajo, además que esto puede traer consecuencias como estrés por la presión 
del grupo o por la poca capacidad de sustentación de sus argumentos. Fuera de estas limitaciones, se invita 
al lector a revisar los beneficios que trae consigo este método y las relaciones que se pueden establecer con 
habilidades como la solución de problemas, toma de decisiones, capacidades de investigación, pensamiento 
crítico entre otras. 

Si continuamos preparando a nuestros futuros profesionales con metodologías tradicionales, vamos a 
tener personas sin habilidades para enfrentarse a una sociedad cambiante que requiere agentes de cambio, 
que tengan capacidades de solución de problemas y toma de decisiones. ¿Se imaginan a una persona sin esas 
capacidades? Entonces es hora de cambiar de paradigma sobre la enseñanza aprendizaje y adoptar el ABP 
en las aulas del nivel superior. 
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El COVID-19, Su Efecto Laboral en el Perú
(COVID-19, Its Labor Effect in Perú)

Luis Enrique Guevara Alvarez – Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: A mediados de marzo del 2020, el mundo se vio afectado por el brote de la pandemia del COVID-19, este virus puede causar enfermedades tanto en animales 
como en humanos. “En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades 
más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo” (Organización mundial de la salud, 2020).

Palabras clave: Responsabilidad social, ámbito laboral, Covid-19. 

Abstract: In mid-March 2020, the world was affected by the outbreak of the COVID 19 pandemic, this virus can cause disease in both animals and humans. “In 
humans, various coronaviruses are known to cause respiratory infections that can range from the common cold to more serious illnesses such as Middle East respiratory 
syndrome (MERS) and severe acute respiratory syndrome (SARS). The most recently discovered coronavirus causes the coronavirus disease COVID-19. COVID 19 is 
the most recently discovered infectious disease caused by the coronavirus. Both this new virus and the disease it causes were unknown before the outbreak broke out in 
Wuhan (China) in December 2019. Currently COVID 19 is a pandemic that affects many countries around the world ”(World Health Organization , 2020).

Keywords: Social responsibility, work environment, Covid-19.

Desarrollo 

En el Perú, el nuevo Coronavirus ha encontrado al país con un perfil del trabajo todavía informal, y generará 
estragos en la expansión económica del presente año. En el mercado de trabajo peruano los primeros signos 
ya se han empezado a notar: En Lima Metropolitana, “en el periodo febrero-marzo-abril 2020 el empleo 
disminuyó en -25% con respecto a similar periodo del año pasado, dejando de trabajar un promedio neto 
de 1241 300 personas frente a los que trabajaban en ese periodo del año 2019. Y el desempleo abierto se 
redujo en -6.4%: dejaron de buscar empleo 24 mil 700 personas frente al mismo tramo temporal del año 
anterior” (INEI, 2020). Como una extensión de esta señal, “ya en la primera semana de mayo del presente 
año se estimó que, entre las personas de 18 años de edad a más en Lima Metropolitana y Callao, el 78.7% no 
realizó algún trabajo a cambio de un pago o ganancia y el 21.3% sí lo hizo. Al respecto, cabe mencionar lo 
siguiente” (INEI, 2020).

Aunque no se sabe con certeza cuándo se encontrará bajo control la expansión de la pandemia en el país, 
“el Gobierno ya habilitó las fases de reactivación económica para un conjunto de actividades a condición que, 
en el caso de las personas jurídicas, acrediten un Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el 
trabajo ante el Ministerio de Salud. Más aún cuando las actividades consideradas esenciales por los bienes y 
servicios que generan tienen problemas de cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo” 
(Revista actualidad laboral, 2020). Sin duda alguna, esta Pandemia del COVID-19, no solo ha demostrado lo 
poco preparados que estábamos en torno a nivel salud, sino que no se contaba con un plan de contingencia 
en estos casos para poder sostener la economía, los empleos, ni los trabajos de forma online o remoto.

Organización Internacional del trabajo (2020), “Con una intensidad aún mayor que la observada en la 
caída de los empleos formales es la reducción que viene experimentando el empleo informal asalariado 
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y, más aún, el realizado por los cuentapropistas, la mayor parte del cual también es de carácter informal. 
Esta mayor contracción ha hecho que en algunos países la tasa de formalidad esté creciendo en el marco 
del colapso generalizado en la demanda de empleo, especialmente en los primeros meses de la pandemia. 
En Lima Metropolitana, en el trimestre móvil de marzo-mayo del corriente año, los ocupados que cuentan 
con seguro de salud disminuyeron casi 40%, mientras que aquellos que no cuentan con seguro de salud lo 
hicieron en una magnitud significativamente más elevada, 64%. Por lo tanto, el mecanismo de ajuste contra 
cíclico frecuentemente observado en la región frente a la debilidad de la creación de puestos asalariados 
formales se reduce o desaparece en coyunturas particulares como las que está transitando la región” se hace 
evidente entonces que la tasa de desempleo seguirá aumentando con el paso del tiempo y duración de esta 
pandemia, cabe señalar, que en el Perú, la reactivación económica por fases, ha hecho que el desempleo, se 
vaya equilibrando y no aumentando de forma acelerada. 

El COVID-19 invade el mundo y nos está afectando a todos, como medida preventiva, tanto el Perú 
como muchos otros países han implementado medidas extremas, pero necesarias, para prevenir el contagio. 
Lamentablemente, estas mismas medidas han paralizado la economía global, siendo esta paralización 
más severa en el Perú por haber actuado más temprano y en forma más estricta. Una consecuencia de 
esta paralización económica mundial será una recesión, con una lamentable pérdida de empleos. En 
consecuencia, el impacto del COVID-19 en el empleo del Perú, considerando los supuestos mencionados, 
pero sin contemplar las iniciativas del Gobierno, provocaría una pérdida de aproximadamente 3.5 millones 
de empleos. Si a éste número le sumamos los 700 000 desempleados iniciales, el Perú acabaría el año con 4.2 
millones de desempleados, lo que equivale a una tasa de desempleo del 23.6 % de la PEA (Conexión ESAN, 
2020).

Asimismo, este escenario se verá amortiguado por varios estabilizadores automáticos del empleo en el 
Perú. Conexión ESAN indica que  entre los más importantes estarán estímulo del 12 % del PBI por el 
gobierno: creemos que la velocidad de implementación de esta medida es primordial, aunque no se haga 
de manera perfecta. Si no se acelera, su efecto positivo en el empleo se vería diluido. Además, esperamos 
una serie de medidas complementarias del Gobierno para asegurar un rebote rápido de la recesión. Si 
estas medidas surten el efecto esperado, se podría asegurar que hasta un millón de personas no pierdan su 
trabajo” (2020).

Existe muchas probabilidades que muchas personas encuentren que éste es el momento ideal para 
empezar una maestría o algún otro tipo de estudios, estos estudios se harían de manera remota, y les 
permitiría invertir en ellos mismos por 1-2 años mientras la epidemia pasa y llega una vacuna. Entonces 
se podrían reintegrar al aparato productivo en mejores condiciones que cuando lo dejaron. Esto permitiría 
absorber hasta 150 000 personas, este ha sido, junto con la informalidad, uno de los amortiguadores más 
importantes para reducir el desempleo en el Perú. En el bimestre pasado, con el virus cerrando fronteras y 
cancelando vuelos, esta posibilidad no es viable, al contrario, es posible que el virus desestabilice aún más a 
países cercanos, y esto haga que el Perú se vuelva nuevamente un destino para emigrantes y refugiados de 
otros países.

Ya previamente a la crisis sanitaria, las compras en línea habían registrado una clara tendencia ascendente, 
lo que, por ejemplo, en los Estados Unidos ha incidido en una reestructuración del comercio, cabe señalar 
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que el dato referente a las empresas de mayor tamaño incluye al sector público que tiende a tener una mayor 
estabilidad en el empleo. Weller indica que “La pandemia del COVID-19 y su efecto en las tendencias de 
los mercados laborales  al por menor, con una marcada caída de la presencia de las tradicionales tiendas de 
departamento. Mientras que esto incidió en una caída del empleo en el empleo tradicional, aumentó el empleo 
en nuevas ocupaciones, tanto en el desarrollo de las empresas que organizan el comercio electrónico, como 
en ocupaciones de compra y distribución de los productos. Durante la crisis sanitaria están aumentando 
las compras a través de aplicaciones en línea, tanto para este tipo de productos como para los que no son 
de primera necesidad y para los cuales según la contundencia de las medidas de contención  puede ser la 
única opción de compra. Es de suponer que la tendencia de mayores compras en línea se mantenga más 
allá de la crisis sanitaria, posiblemente reforzada por la incertidumbre respecto a la seguridad sanitaria en 
un ambiente multipersonal que podría continuar por un tiempo prolongado, por lo menos en partes de la 
población. Por ejemplo, hacia fines de marzo de 2020 en la Argentina un 30% de los compradores en línea 
lo hicieron por primera vez, y un 73% de ellos afirma que volvería a hacerlo. Algo similar podría esperarse 
respecto a los servicios de despacho de otras opciones, que se están expandiendo en el contexto de las 
medidas de contención frente al COVID-19” (2020), esto podría afectar incluso en el más largo plazo el 
empleo en las empresas.

La crisis sanitaria del COVID-19 afecta las tendencias vigentes en los mercados laborales muchas de 
ellas, si bien no todas, relacionadas con el cambio tecnológico caracterizado por la digitalización, tanto en 
el corto como en el largo plazo. “En el corto plazo durante la vigencia de fuertes medidas de contención, 
destacan la destrucción de empleos, la transformación de la manera de trabajar, sobre todo la aplicación del 
teletrabajo, y la generación de empleo, sobre todo en actividades que cubren necesidades básicas, algunas 
de ellas facilitadas por plataformas digitales. Muchos de estos cambios profundizan la desigualdad, pues 
hay mayores riesgos de perder el empleo para personas con menores niveles de educación, miembros de 
hogares de bajos ingresos y de minorías étnicas, etc., tal como la digitalización amenaza abrir y profundizar 
brechas laborales entre personas de diferentes niveles de habilidades digitales. Si bien para América Latina 
todavía no hay evidencia clara respecto al nivel de las pérdidas de empleos diferenciadas entre hombres y 
mujeres, éstas frecuentemente sufren una sobrecarga si ejecutan teletrabajo, tienen que dedicarse al trabajo 
doméstico y asumen al mismo tiempo más trabajo de cuidado para sus familiares” (Weller, 2020).

Como punto final, podemos observar que el desempleo en el Perú, ha aumentado a causa  del Covid-19, 
pero el ingenio, las ganas de salir adelante, han hecho que las personas que han dejado de trabajar por uno 
u otro motivo, busquen alternativas, como se dice de forma coloquial, realicen 1000 oficios para poder salir 
adelante, buscar sobrevivir a esta pandemia que ha afectado a todas las familias del Perú, es sin duda alguna 
uno de los retos más grandes que tiene el Perú, ya próximos a cumplir el bicentenario, seguro se saldrá de 
esto, con lucha, con estabilidad y con la confianza que el peruano no se rinde y lucha por perseguir sus 
sueños.   
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El Incendio que Integró la Ciencia y la 
Conciencia: Investigación y Responsabilidad 

Social en Los Pantanos de Villa
(The fire That Integrated Science and Consciousness: Research  

and Social Responsibility in Los Pantanos de Villa)

Héctor Aponte – Universidad Científica del Sur
Dámaso W. Ramírez – Universidad Científica del Sur 

Resumen: En noviembre del 2014 un incendio de aproximadamente 07 hectáreas afectó a Los Pantanos de Villa (LPV). A raíz de este siniestro, la Universidad Científica 
del Sur, Sernanp y Prohvilla (Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa) facilitaron un conjunto de actividades de investigación y responsabilidad social, que han 
permitido acortar las brechas entre los científicos, los tomadores de decisión y la ciudadanía. El trabajo en conjunto permitió hacer público 07 artículos científicos, 04 
tesis, dos cortometrajes y un libro de difusión, todos ellos relacionados a evaluaciones científicas del incendio en PV y de la necesidad de evaluar su fauna, la vegetación 
y el ecosistema (en particular, su stock de carbono). Estas investigaciones dieron lugar a informes técnicos y mapas detallados que podrán formar parte de una línea 
base actualizada. Asimismo, esta articulación ha permitido llevar a cabo el programa Guardianes de los Humedales (GDH) que, en sus dos versiones (2016 y 2020), ha 
brindado competencias para difusión e investigación a más de 50 estudiantes de diferentes universidades de Lima y provincias. El programa GDH ha logrado generar 
una red de jóvenes comprometidos con los humedales, así como material bibliográfico útil para el desarrollo de talleres educativos sobre los humedales costeros. Todo 
ello muestra cómo la articulación entre la academia, la gestión y la ciudadanía permite generar herramientas para la protección de los ecosistemas de nuestra ciudad. 

Palabras clave: Humedales; Incendio; Municipalidad de Lima; Responsabilidad Social.

Abstract: In November 2014 a fire of approximately 7 hectares affected Los Pantanos de Villa (LPV). As a result of this incident, the Universidad Científica del Sur, 
SERNANP and Prohvilla (Los Pantanos de Villa Municipal Authority) facilitated a set of research and social responsibility activities, which have made it possible to 
reduce the gaps between scientists, decision makers and the citizenship. As a result, all this scenario allowed to publish 7 scientific articles, 4 monographs, two short 
films and a book, all of them related to scientific evaluations of the fire in LPV and the need to evaluate its fauna, vegetation and ecosystem (in particular, its carbon 
stock). These investigations will result in detailed maps and technical reports that can be part of an updated baseline. Likewise, this articulation has allowed the 
Guardianes de los Humedales (GDH) to be carried out, which, in its two versions (2016 and 2020), has provided skills for communication and research to more than 
50 students from different universities in Lima and provinces. The GDH program has managed to generate a network of young people committed to wetlands, as well as 
useful bibliographic material for the development of educational workshops on coastal wetlands. All this shows how the articulation between the academy and decision 
makers is possible and allows generating tools for the protection of the ecosystems of our city.

Keywords:; Fire; Municipality of Lima; Social responsibility; Wetlands.

Introducción  

Los humedales son ecosistemas muy importantes a nivel mundial; las principales razones están relacionadas 
con la provisión de servicios ecosistémicos cotizados en millones de dólares (Davidson et al., 2019). Estos 
ecosistemas, dominados por la presencia de agua y una diversidad de especies adaptada a ella (Mitsch 
y Gosselink, 2007), se desarrollan en la costa peruana, brindando hábitat a centenares de organismos 
(Pronaturaleza, 2010). Esta misma región es la más poblada de nuestro país; incluso la capital se sitúa en 
este espacio. Ello genera un escenario en donde las actividades humanas, cuando éstas no se desarrollan de 
manera sostenible, afectan a los ecosistemas; ejemplos de los impactos en los humedales son el arrojo de 
desmonte, desagües, urbanización y los incendios (Aponte et al., 2015; Loayza Basan et al., 2018; Young, 
1998). 

En Los Pantanos de Villa (LPV) los incendios han llamado la atención recientemente, en especial por 
ser frecuentes y por qué existe escasa información sobre sus efectos (Ramirez et al 2018). La ocurrencia de 
incendios en humedales podría parecer un evento raro y hasta contradictorio, considerando que el agua (que 
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se utiliza para apagar los incendios) está presente en estos ecosistemas y es el elemento fundamental en su 
funcionalidad. Así mismo, debido a las condiciones climáticas de la región costera (temperatura promedio 
anual 18.7 °C y HR 86%; Climate-data.org, 2020), los incendios forestales no ocurren de forma natural en 
los humedales costeros, por lo cual estos eventos son de origen humano. 

En este contexto, los incendios reportados en LPV se han convertido en una amenaza recurrente, pero 
también han representado una oportunidad para realizar investigaciones científicas y han llamado la 
atención de la sociedad civil, lo cual nos ha permitido reflexionar sobre la responsabilidad social y ambiental 
que tenemos con estos ambientes naturales. Entendemos la responsabilidad social de la Universidad como la 
gestión eficaz y ética del impacto que puede generar en la sociedad y en la propia comunidad universitaria, 
debido a sus funciones claves de docencia, investigación y extensión (Vallaeys, 2018). Parte de las funciones 
de la universidad es generar oportunidades de investigación y, como consecuencia, conocimiento. En el 
presente trabajo damos a conocer cómo la Universidad Científica del Sur, bajo un enfoque de responsabilidad 
social, abordó esta problemática con más intensidad a partir de un incendio en LPV. 

Objetivos

El presente manuscrito, tiene como objetivo, dar a conocer los resultados de un conjunto de actividades de 
responsabilidad social realizados por la Universidad Científica del Sur a raíz de un incendio ocurrido en Los 
Pantanos de Villa en noviembre del 2014. 

Estrategias y Acciones Realizadas

La chispa que dio el inicio 

El 28 de noviembre del 2014 un incendio de 7 hectáreas se desató en el Refugio de Vida Silvestre LPV; el 
origen fue humano (las causas son desconocidas hasta la fecha); gracias al apoyo de los bomberos, el ejército, 
Sedapal y vecinos de LPV, el incendio logró ser controlado el mismo día (Lértora, 2015). Al día siguiente, un 
grupo de investigadores de humedales de la Universidad Científica (de aquí en adelante, la Científica) entre 
los que se encontraron Gustavo Lértora, Dámaso W. Ramírez y Héctor Aponte solicitaron el permiso a las 
autoridades de ProhVilla para visitar la zona afectada y realizar una primera evaluación del daño; a pesar de 
que el fuego había sido controlado, aún había sectores que emitían humo (Figura 1). 

Figura 1. Imagen de un sector del incendio del 28 de noviembre del 2014 en LPV. 

Fotografía: Héctor Aponte
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En vista de lo ocurrido, los investigadores decidieron informar del hecho a la Dirección de Investigación 
y Desarrollo (DID) de la Científica, llevando consigo dos propuestas de potenciales investigaciones 
a realizar, con la finalidad de evaluar la recuperación de este incendio. La DID aprobó el desarrollo de 
dichas investigaciones y su financiamiento (2015-2016). Con ello, se dio inicio a una primera etapa de 
generación de conocimiento en el marco del proyecto “Evaluación de la capacidad de Restauración Natural 
y del Stock de Carbono de la Vegetación afectada por quema en una zona de Pantanos de Villa”. En el marco 
de este proyecto se hizo una convocatoria para financiar dos tesis. ProhVilla y SERNANP facilitaron la 
investigación permitiendo el ingreso y brindando facilidades y permisos para su ejecución (Figura 2). Un 
par de años después, y con la buena experiencia del proyecto anterior, se presentó la iniciativa “Estimación y 
Valoración del Stock de Carbono del Refugio de Vida Silvestre Pantanos De Villa (Lima - Perú)” como una 
continuación del estudio de los stocks de carbono en LPV. La propuesta fue bien recibida por la DID de la 
Científica (quien la aprobó y financió en el marco de concursos internos 2018) y por las autoridades estatales 
competentes. Como parte de los trabajos de investigación realizados, se redactaron artículos científicos, las 
tesis mencionadas y se generó material audiovisual de los procesos de investigación. 

Figura 2. Fotografía de parte del equipo de investigación (2015). De izquierda a derecha: Héctor Aponte, Dámaso W. Ramírez, 

Diego Aliaga, Sebastián Lozano, Gustavo Lértora, Wendy Flores, Ofelia Castillo, Maryelen Rojas y Raúl Vargas.

Fotografía: Héctor Aponte

Con la generación de conocimiento en marcha, y conociendo el gran interés que tenía la Científica por 
promover actividades de investigación y proyección social en LPV, se propuso llevar a cabo el programa 
Guardianes de los Humedales (GDH). Esta propuesta, busca brindar conocimiento a jóvenes interesados 
en la investigación y protección de los humedales costeros. Se preparó una primera versión para el verano 
2016, la convocatoria fue interna (en la Científica) y contamos con el apoyo del Instituto Peruano para 
la Sostenibilidad y el Desarrollo en el financiamiento y la DID de la Científica. En el año 2019, con la 
experiencia anterior, presentamos esta propuesta a un concurso de financiamiento internacional que se 
desarrolló en el marco de la iniciativa Humedales Costeros (humedalescosteros.org). Siendo elegidos 
como uno de los ganadores, el financiamiento permitió esta vez realizar una convocatoria a estudiantes 
universitarios a nivel nacional. En ambas versiones de GDH, el programa incluyó la visita a humedales 
costeros como la Albufera de Medio Mundo, la Laguna El Paraíso, El Humedal Santa Rosa y el sitio Ramsar 
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LPV. En todas estas locaciones se llevaron a cabo talleres para conocer su flora, fauna, el funcionamiento 
de dichos ecosistemas y sus amenazas. Asimismo, se realizaron talleres con las artesanas para conocer el 
arte del junco. De manera complementaria, se llevaron a cabo sesiones de adquisición de competencias 
de comunicación para la realización de talleres para niños y jóvenes. El programa incluyó, finalmente, la 
participación en talleres dirigidos a niños bajo la responsabilidad de los estudiantes, de manera que se ponía 
a prueba lo aprendido. 

Impacto de la Buena Práctica

Investigaciones Realizadas a Raíz del Incendio

El trabajo en conjunto (Universidad + Prohvilla + Sernanp) permitió hacer público 7 artículos científicos 
los cuales abordan diferentes temáticas, que incluyen la forma en cómo se abordó y controló el incendio del 
2014 (Lértora, 2015), así como una línea base de los incendios en LPV (Ramirez et al., 2018) y en la costa de 
Lima (Aponte et al., 2015); incluye también el modelamiento satelital de las unidades de vegetación del LPV 
(Flores et al., 2020), el estudio del porcentaje de carbono en las plantas más frecuentes y la variabilidad de 
este valor en la vegetación (Aldave & Aponte, 2019), la evaluación del stock de carbono en algunas de estas 
unidades (como los juncales) y el impacto que el incendio tuvo en las mismas (Ampuero & Aponte, 2020), 
y el estudio del poblaciones afectadas por el incendio como la población de Cavia tschudii (el cuy silvestre, 
del cual a la fecha se ha logrado reportar el caso de un ejemplar albino en el artículo de Ramirez et al., 2019). 
A la fecha, otros artículos están en revisión por diferentes revistas y estamos seguros que próximamente 
tendremos estos trabajos publicados. Estos trabajos de investigación han permitido la obtención de títulos y 
grados de estudiantes de la Universidad Católica Saedes Sapientiae (Natalie Flores) y de la Científica (Raúl 
Vargas; Wendy Ampuero; María Fernanda Corvacho y Telassim Aldave). La experiencia de investigación 
se encuentra plasmada en dos cortometrajes (Véliz, 2017, 2018) los cuales resumen el proceso investigativo 
del incendio y del stock de carbono en LPV y resalta el importante apoyo recibido tanto de Prohvilla y 
del Sernanp. Finalmente, todo ello motivó a la Científica a producir un libro de difusión con un fuerte 
componente gráfico (Aponte et al., 2018) cuyo objetivo fue reunir el conocimiento que se tiene sobre LPV 
y generar conciencia para su protección. Todas estas investigaciones y productos darán lugar a informes 
técnicos y mapas detallados que podrán formar parte de una línea base sobre Los Pantanos de Villa que 
ayude a su conservación. 

La experiencia Guardianes de los Humedales

El programa GDH, en sus dos versiones (2016 y 2020), ha brindado competencias para difusión e 
investigación a más de 50 estudiantes de diferentes universidades de Lima y provincias (Figura 3). La visita 
a LPV como parte de este programa, es crucial para que los participantes pudieran conocer la buena gestión 
que se logra gracias a la sinergia de los diferentes actores y los retos para mejorarla en los próximos años. 
Sin el apoyo de las autoridades universitarias y las instituciones estatales, no se hubiera podido concretar 
estas visitas. A la fecha, el programa GDH ha logrado generar una red de jóvenes comprometidos con los 
humedales, así como material bibliográfico útil para el desarrollo de talleres educativos sobre los humedales 
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costeros; durante la redacción de este manuscrito, dicho material está en producción, se espera su publicación 
para fines del 2020. Todo ello muestra cómo la articulación entre la academia y los tomadores de decisión es 
posible, y permite generar herramientas para la protección de los ecosistemas de nuestra ciudad.

Figura 3. Participantes del programa GDH en Los Pantanos de Villa (2020).

Fotografía: Héctor Aponte

Conclusiones

A consecuencia de una problemática como el incendio ocurrido en el año 2014 en Los Pantanos de Villa, 
la Científica, Prohvilla y Sernanp han logrado integrarse de forma armoniosa para realizar actividades de 
investigación, educación y gestión en favor del humedal, lo cual ha fortalecido la relación entre científicos, 
gestores y la ciudadanía. 

La Científica ha desarrollado un enfoque de responsabilidad social para abordar la problemática de los 
humedales costeros, empleando sus funciones claves de investigación, docencia y extensión, lo cual ha 
permitido generar una conciencia ambiental en la propia comunidad universitaria y en la sociedad civil.

Los programas de extensión social como los Guardianes de los Humedales (GDH) han permitido brindar 
capacidades a jóvenes universitarios y ciudadanos interesados en la conservación de los humedales costeros, 
empoderándolos para que puedan ser agentes de cambio en sus comunidades.
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Resumen: El juego es considerado una actividad lúdica, que brinda entretenimiento y relajación. Asimismo, por parte de la familia y la comunidad se ha tomado 
como la actividad de ocio principal de los niños y las niñas desde siempre, sin ser conscientes de la riqueza que trae consigo el uso de esta estrategia lúdica desde un 
enfoque educativo. El aprendizaje a través del juego es parte importante del desarrollo de los niños y las niñas dentro del entorno educativo y fuera de él. Puesto que, 
a partir del juego, pueden desarrollar el área cognitiva, socioemocional y motriz, de una manera entretenida y sin presiones. Esta estrategia puede ser usada en el 
ámbito educativo como también en su vida cotidiana y dentro de su entorno más cercano fuera de las aulas; es decir, en su hogar, para que de esta manera siga en su 
proceso de aprendizaje reforzando los conocimientos construidos en la escuela y creando nuevos en su diario vivir. En ese sentido, este artículo subraya la importancia 
del juego como punto de partida para favorecer el proceso de aprendizaje y alcanzar el desarrollo integral del niño y la niña, poniendo énfasis en la estimulación de la 
creatividad, la cual permitirá que pronto desarrolle un pensamiento divergente y crítico que lo favorezca como persona individual y social. 

Palabras clave: Juego, Aprendizaje, Niño, Niña, Aula, Hogar, Creatividad.

Abstract: The game is considered a playful activity, which provides entertainment and relaxation. Likewise, by the family and the community it has been taken as the 
main leisure activity of boys and girls since always, without being aware of the richness that the use of this playful strategy from an educational approach achieves. 
Learning through play is an important part of the development of children within the educational environment and outside it. Since, from the game, they can develop 
the cognitive, socio-emotional and motor area, in an entertaining way and without pressure. This strategy can be used in the educational environment as well as in their 
daily life and within their closest environment outside the classroom; that is to say, at home, so that in this way they continue in their learning process, reinforcing the 
knowledge built in school and creating new ones in their daily lives. In this sense, this article underlines the importance of play as a starting point to favor the learning 
process and achieve the integral development of the boy and girl, placing emphasis on the stimulation of creativity, which will allow them to soon develop divergent 
thinking and critical that favors him as an individual and social person.

Keywords: Play, Learning, Boy, Girl, Classroom, Home, Creativity.

El juego

El juego es una actividad recreativa que se puede realizar de manera individual o con la intervención de 
más participantes con la finalidad de divertirse. Además, el juego puede ser utilizado como una estrategia 
educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es por ello que este proceso puede llevarse a cabo de una 
manera lúdica en las aulas logrando un aprendizaje significativo en los estudiantes. Para la Unicef (2018) 
existe una relación estrecha entre el aprendizaje y el juego: “El juego constituye una de las formas más 
importantes en las que los niños pequeños obtienen conocimientos y competencias esenciales” (p.8).

Cabe resaltar que el juego es utilizado a nivel global sin distinción social, económica o cultural. En este 
sentido, se afirma que el juego es una característica del ser humano que no solo es realizada con fines de 
entretenimiento, sino que también se encuentra inmerso en las actividades cotidianas de cada individuo. 
Por esta razón, a continuación, se presentan las características más resaltantes que se obtienen al introducir 
el juego en los procesos de aprendizaje.
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Características de la Experiencia Lúdica

A partir de lo mencionado anteriormente, se puede construir una serie de características que pueden ser 
adquiridas por medio de las experiencias lúdicas obtenidas en nuestro día a día. Estas características forman 
parte de un compendio de diferentes autores. Sin embargo, muchos de estos coinciden en que el juego es: 

Tabla 1: Características del juego

Características Descripción
Provechoso Mediante el juego se puede expresar y ampliar 

interpretaciones de las experiencias.
Divertido A menudo puede generar una sensación de 

disfrute, motivación, emoción y placer.
Invita a la participación 

activa

A menudo se favorece la participación 

conjunta de la actividad física, mental y verbal.
Iterativo No es estático, es repetitivo y constante.
Socialmente interactivo Permite comunicar ideas y entender a los 

demás.

Fuente: Información adaptada de UNICEF, 2018

La tabla observada refleja que dichas características permiten el beneficio y el logro de otras destrezas, 
conductas y habilidades. Por lo tanto, puede afirmarse que el juego se encuentra involucrado en todas las 
áreas y en todos los contextos a nivel global. Esta idea, a su vez, es apoyada por la Secretaría de Educación 
Pública, quien adicionalmente menciona la relevancia del juego durante la primera infancia:

Para las niñas y los niños el juego representa la principal herramienta para entrar en contacto con el 
mundo que les rodea, les ayuda a procesar las nuevas experiencias, a socializar con los demás, favorecer 
su autonomía, así como al desarrollo de la imaginación y la creatividad; es la manera más efectiva que 
tienen para aprender. Es casi imposible hablar de desarrollo infantil sin asociarla con cómo, dónde, con 
qué y a qué juegan los niños y las niñas. (Secretaría de Educación Pública 2018, 17)

Taxonomías del Juego

De acuerdo a las características del juego, previamente mencionadas, es importante recalcar que si bien 
es cierto las características que presenta el juego en su mayor parte con similares, las variaciones de juego 
cambian. Muchas de estas variaciones dependen mucho de quien las propone, una de ellas es propuesta por 
Lew Vygotsky quien habla del juego como un factor de desarrollo básico y necesario de los niños. Considera 
al juego como una acción no establecida, es decir, espontánea que aplican los niños ya que favorece el 
conocimiento tanto de sus límites como de sus propias capacidades. 

El juego constituye una de las formas más importantes en las que los niños pequeños obtienen 
conocimientos y competencias esenciales. (UNICEF,2018, 7) 
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Por otro lado, tenemos a Jean Piaget, psicólogo de nacionalidad suiza. De acuerdo con este autor, el juego 
es una forma en la que el niño asimila. Este proceso va desde la etapa infantil, donde el niño utiliza el juego 
como mediador para relacionar los esquemas previos que posee, es decir, las experiencias vividas junto con 
los hechos de la realidad. 

Es decir, que, para Piaget, el juego es la única forma que posee el niño para poder establecer relaciones 
e interactuar con la realidad. Además, le permite crear sus propias estructuras mentales. Por ello, cabe 
mencionar que dividió el desarrollo intelectual del niño en 4 estadios donde el juego es parte fundamental 
del desarrollo de cada uno de estos estadios.

En primer lugar, se encuentra el Estadio sensorio motor, que va desde los 0 a los 2 a los de edad. Dentro 
de este estadio predomina los reflejos obtenidos de la inteligencia, los cuales a su vez son obtenidos a través 
de la interacción con el medio ambiente. Es decir, todo lo que han aprendido durante este periodo procede 
de la exploración de su entorno haciendo uso de sus sentidos, que incluye además la imitación. 

Como segundo Estadio, está el Estadio Pre operacional, que va desde los 2 a los 7 años. Durante este 
estadio aparece la función semiótica. Es decir, la capacidad de evocar significados ausentes, ya sea un 
objeto o de alguna experiencia o acontecimiento, mediante el empleo de significantes diferenciados de sus 
significados. Es importante recalcar que, si bien es cierto, la función semiótica aparece en este periodo, esta 
se va dando de manera gradual. 

En tercer lugar, Piaget, estableció el Estadio operacional concreto, que va desde los 7 a los 12 años. Esta 
es una etapa del desarrollo del niño en el que empieza a utilizar la lógica para obtener conclusiones. Sin 
embargo, para que obtengas conclusiones válidas, las experiencias o situaciones de las que son parte deben 
ser concretas, además, el pensamiento egocéntrico durante este Estadio deja de ser tan marcado. 

Finalmente, Piaget estableció el Estadio de las operaciones formales, que va a partir de los 12 años. 
Durante este Estadio predomina la Inteligencia abstracta, referida a la etapa en la que los niños pueden 
pensar y organizar sus ideas mentalmente sin ser necesaria la manipulación de algún objeto. Es decir, el niño 
aprenderá a solucionar diversos problemas involucrando su pensamiento lógico, el que le permitirá evaluar 
las consecuencias de cada acción que realice, pero que al igual que en la función semiótica durante el Estadio 
Pre operacional, la inteligencia se va dando de manera gradual. 

Piaget considera el juego como un fenómeno que decrece en importancia en la medida en que el niño 
adquiere las capacidades intelectuales que le permiten entender la realidad de manera más exacta. 
(Meneses y Monge, 2001, 121)

Por último tomando de referencia a María Montessori, pedagoga italiana, toma el juego como una 
estrategia de aprendizaje pero que además tomó la participación de los padres como parte esencial del 
desarrollo de los juegos y del proceso educativo de sus hijos. Menciona que el juego es un estimulante para 
el niño ya que le propicia bases para su propio aprendizaje, además refuerzan la confianza en ellos mismos y 
en las personas de su entorno. Es decir, el juego refuerza las relaciones sociales del niño. 

Montessori estableció diversos tipos de juego, dependiendo mucho del tipo de participación que tiene 
el niño. El primero es el Juego Solitario, que como su mismo nombre nos da a entender, es un juego donde 
el niño no tiene interacción con otros individuos. En segundo lugar Montessori clasifica el tipo de Juego de 
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Espectador, donde el niño no interviene en el juego, solo está observando lo que hacen los individuos de su 
entorno, ya sean niños o adultos. Por otro lado está el Juego Paralelo, donde dos o más niños están jugando 
uno al lado del otro pero no existe ningún tipo de interacción.

El Juego Recíproco está referido a el juego realizado mediante turnos y en el que la participación de un 
adulto es válida. Finalmente están El juego Asociativo y Cooperativo, donde el primero se refiere al uso 
de juguetes y la interactividad con otros aumenta favorablemente, el segundo, se refiere a la formación de 
grupos donde se establece diversos tipos de organizaciones dentro de cada grupo y cabe la posibilidad de 
incluir a otros niños. Y por eso es importante saber reconocer el tipo de juego ya que si bien es cierto el juego 
favorece el desarrollo de diferentes funciones cognitivas pre lingüísticas, es importante tener en claro que el 
objetivo de cada una de estos tipos de juego es reforzar o desarrollar los diversos conceptos sensoriomotores. 

El método Montessori concibe la edu cación como una “auto educación”: porque es donde el niño realiza 
ejercicios de la vida práctica; no hay intervención directa del educador, en razón de que el niño debe 
hacer su trabajo por sí mismo. ((Meneses y Monge, 2001, 117)

Es importante recalcar que para Montessori tos los niños tiene una mente absorbente. Por ello es 
importante reconocer que los niños aprenden a través del juego, ya que experimentan todos los objetos 
que rodean su entorno. Finalmente, el juego en sí, se da de manera espontánea, sin embargo estas nacen en 
respuesta a las necesidades personales del desarrollo de cada uno de ellos promoviendo su participación y 
aprendizaje activo.

Juego como Impulsador de la Creatividad

El juego es una herramienta básica para iniciar cualquier tipo de aprendizaje, ya que como se ha 
demostrado, el juego es una actividad natural en el niño y la niña. A partir de él, se desarrollan diversas 
capacidades que permiten el crecimiento socioemocional, motriz, cognitivo y personal. Por tanto, es 
considerado eje impulsador de una de las capacidades más importantes del ser humano: la creatividad. 

La creatividad es una capacidad innata en el ser humano, por ende, está interconectada con todas las 
actividades que realice la persona. Se manifiesta en cada una de las áreas de desarrollo del niño y de la niña, las 
cuales constituyen su desarrollo integral. Y es por ello que debe ser estimulada adecuada y pertinentemente 
por los guías o adultos responsables de su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ante esto, se considera al juego como punto de partida del aprendizaje de los niños y las niñas, ya que 
esta actividad conforma el primer peldaño en el desenvolvimiento de su motricidad y creatividad. El juego 
es el mejor medio de comunicación de la niña y el niño consigo mismo, con su familia y con su comunidad 
social y educativa. Por lo cual, es importante poner énfasis en la realización, disfrute y exploración del juego 
ya que se considera que:

Una persona que deja de “jugar”, de moverse libre y creativamente, está perdiendo la posibilidad de 
enfrentar nuevos retos y vivenciar situaciones que le van a permitir situarse en una actitud abierta para 
afrontar nuevos conocimientos y experiencias de cualquier otro campo del saber y hacer humano. (Trigo 
2017, 8) 
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Por consiguiente, se pone en evidencia la importancia del juego como tal, en el sinfín de sus 
representaciones ya que está repleto de diversión, ingenio, planteamientos y soluciones espontáneas que 
visibilizan el desarrollo de la creatividad desde su visión más natural. La creatividad permite que el niño y 
la niña resuelvan situaciones cotidianas de una manera diferente, única y especial, considerando todos los 
factores que conviven con dicha situación. Por tanto, al usar la creatividad como capacidad solucionadora y 
creadora, se presenta el proceso mediante el cual el niño o la niña utiliza involuntariamente un pensamiento 
divergente y crítico, el cual debe ser estimulado en la escuela, así como en el hogar y su comunidad.

Mirada del Docente

La infancia es la etapa más importante en el desarrollo de todo niño ya que en este proceso el infante 
descubre y explora el mundo que lo rodea a través del juego, logrando que este descubrimiento de paso a 
un aprendizaje natural llegando a ser significativo en su desarrollo integral. Al respecto se postula que: “El 
aprendizaje significativo es un proceso por medio del que se relaciona nueva información con algún aspecto 
ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se intenta 
aprender” (Ausubel 1970, 91)

Mediante el juego el niño y la niña adquieren una serie de habilidades que enriquecen el desarrollo de 
diversas funciones como: la madurez motriz, la estimulación de la creatividad y el desarrollo de su lenguaje, 
logrando una comunicación con los demás y aprendiendo a sociabilizar con su entorno. Es por ello que el 
momento del juego es una parte importante que todo docente debe considerar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En el juego, la maestra o el maestro actúa como mediador del aprendizaje, dejando que los 
niños y las niñas aprendan a desenvolverse en él mostrando autorregulación y conciencia de las causas y el 
efecto de sus actitudes, propuestas y acciones.

La maestra y el maestro son mediadores en todo momento porque acompañan a los niños y a las niñas 
en el proceso de aprendizaje a través del  juego con una actitud activa y participativa, ya que es quien, 
además de ser parte del juego, supervisa que las actividades ha planificado se llevan a cabo adecuadamente 
demostrando la consecución de los objetivos. “Al docente como el responsable de potenciar el crecimiento 
del niño, organizando su ambiente y actividades, fomentando su autonomía y facilitándole los materiales 
necesarios para que el niño aprenda por sí mismo y se retroalimente a sí mismo” (Montessori 2011, 131)

La maestra valora la participación activa del niño motivándolo en todo momento esto ayudará a reforzar 
su autoestima y la identificación del yo. Llegando a que ha sido él mismo quien ha construido su propio 
aprendizaje gracias a los estímulos que el maestro/a pone a su alcance. A través del juego el maestro conoce 
mejor al niño logrando reforzar sus habilidades y limitaciones. 
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El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo  
de Desastres en Marco del COVID-19

(The National Disaster Risk Management System in the Framework of COVID-19)

Carlos Alberto Castro Ysla - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: En el presente ensayo se abordarán aspectos elementales sobre el sistema nacional de gestión de riesgo y sus implicaciones en la emergencia sanitaria 
implementada por la propagación del Covid 19 en el país. 

Palabras clave: Gestión de riesgo, emergencia sanitaria, responsabilidad social. 

Abstract: This essay will address elementary aspects of the national risk management system and its implications in the health emergency implemented by the spread 
of Covid 19 in the country.

Keywords: Risk management, health emergency, social responsibility.

Los países del mundo están enfrentando una de las crisis sanitaria más grandes de la historia de la 
humanidad, la misma que se está acercando a convertirse o ahora es una catástrofe. Al mismo tiempo, 
el desastre relacionado con la salud (que afecta a las personas y a los sistemas de salud que los atienden) 
va acompañado de impactos sociales y económicos inducidos, tales como para que se entienda como un 
desastre socioeconómico concatenado, entre las categorías de desastres comúnmente utilizados posiblemente 
se identifica la pandemia COVID-19 y sus efectos con un desastre biológico o biótico de inicio lento. Las 
infestaciones de langostas podrían ser vistas como un caso de desastres biológicos de inicio rápido (Lavell 
y Lavell, 2020).

Sin embargo, en el caso del COVID-19 tal vez vale la pena considerar la noción que Piers Blaikie (1994) 
desarrolló frente al VIH-SIDA, para distinguirlo de otros tipos de desastres asociados con terremotos, 
tormentas, inundaciones, erupciones volcánicas, sequías, etc. En ese momento habló de un desastre de “onda 
larga” (long wave), con esto, se refiere a la característica del VIH, extendiéndose lenta pero constantemente, 
con una extensión temporal indefinida, entre las poblaciones vulnerables en diferentes partes del mundo y 
con impactos difusos y generalizados en el tiempo y el espacio (Lavell y Lavell, 2020). 

Una última consideración es el efecto de la política y las acciones del gobierno que las normas, acciones 
y políticas del gobierno de turno tienen durante la etapa de rehabilitación y recuperación de los impactos 
del COVID-19. Aquí hay que señalar que el impacto de las intervenciones de planificación durante tal etapa 
no es lo mismo que el impacto de los controles en las personas bajo necesidades de distanciamiento físico-
social y “permanecer en casa”, porque estos últimos controles no son para la reapertura o recuperación de la 
economía, sino más bien, para evitar más contagios y el colapso de los sistemas de salud con posibles tasas 
de mortalidad más altas, es más una acción durante y posterior al desastre.

Cabe señalar, que la respuesta tiene relación directa con la recuperación, por ejemplo, la prevención 
de la muerte de actores más jóvenes, posiblemente más productivos económicamente e innovadores en 
la sociedad en general contribuye a una recuperación más rápida. Esto se demostró durante la pandemia 
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de gripe en 1918-2021, donde las ciudades de los Estados Unidos que impusieron controles de higiene y 
distanciamiento tempranos en comparación con otras tuvieron una recuperación económica más decisiva, 
relacionada entre otras cosas con tasas de enfermedades y muertes mucho más bajas entre la población más 
joven (Lavell & Lavell, 2020).

Para estos efectos, cada funcionario público tiene la obligación de conocer su marco normativo y los 
sistemas de gobierno que se incursa en su gestión. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es 
un sistema transversal donde se determina las responsabilidades señaladas por ley estas disposiciones deben 
conocerlo en el Ejecutivo desde las municipalidades distritales hasta los ministerios.

Y, claramente, este no ha sido el caso. Si bien hubo atención previa a la llegada del COVID-19, la 
aprobación “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del COVID-19”, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 039-2020-MINSA, (Plan Nacional de Gestión Del Riesgo 
de Desastres - Planagerd 2014 - 2021 1, 2021) debió otorgar la supervisión y evaluación al órgano rector, 
articulador y coordinador que es la Presidencia del Consejo de Ministros y no a un órgano operativo como 
el Centro Nacional de Codex del MINSA. 

La dirección y gestión de la crisis la ha tomado directamente el presidente de la república, Sr. Martin 
Vizcarra; es su potestad. Sin embargo, lo adecuado era hacerlo como presidente del Consejo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, instancia que está descrita en la Ley Nº 29664, y conformada por nueve 
ministros más el presidente del consejo de ministros. No se entiende el motivo de emisión de la norma, 
pobremente redactada, conformando un grupo de trabajo denominado “Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel que conduzca las labores de coordinación y articulación orientadas a prevención, protección y control 
del Coronavirus (COVID-19)”, donde se reúne ocho ministros (siete de ellos ya conformantes del Consejo) 
con cuatro funcionarios de menor rango y para unos procesos de protección y control del coronavirus que 
no están definidos (Ingeniería Nacional, 2020).

A este grupo se lo dotó de una abogada para ejercer la Secretaría y al mismo tiempo, fungir de vocera, sin 
aparente conocimiento técnico para el manejo de este tipo de situaciones. Finalmente, considero que teniendo 
un consejo nacional que tiene como objetivo el rol decisor del sistema, ningún favor se hace a sus miembros 
dándoles labores de coordinación y articulación, coincidentemente, esas son labores recaen en la Presidencia 
de Consejo de Ministros a través de su Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres como órgano rector del 
sistema, la misma que fue desactivada en el año 2017, a pesar de su importante rol en el sistema.

Esta conformación de comisiones o consejos temporales, ad hoc, que toman las funciones de órganos 
estables del sistema ya se ha visto desde el 2015. Los cambios de adscripción del Instituto Nacional de Defensa 
Civil y luego del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de la PCM 
hacia el Ministerio de Defensa y la mencionada desaparición de la Secretaría GRD de la PCM, ejecutados 
por el presidente del Consejo de Ministros que hoy se muestra como presidenciable, quebraron la columna 
organizativa del sistema dejándolo sin liderazgo ni conocimiento técnico especializado. Esto se aprecia por la 
evidente desorientación de los funcionarios públicos y expertos acerca de sus atribuciones y responsabilidades 
al afrontar un desastre como el actual, un sistema fuerte y empoderado brinda en gran medida que las decisiones 
de alto nivel del gobierno en futuros eventos estén sustentadas técnicamente por personal especializado y 
experto en temas de prevención, respuesta y rehabilitación de desastres de toda índole.
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El Voluntariado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos: Una Experiencia  

de Responsabilidad Social
(Volunteering at the Universidad Nacional Mayor de San Marcos:  

An Experience of Social Responsibility)

José Manuel Yampufé Cornetero - Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Sonia Antezana Alzamora - Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Giusseppe Sarmiento Peralta - Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen: El Voluntariado es una actividad que permite el involucramiento de las personas en forma libre y solidaria con los problemas de la sociedad. Desde la visión 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el Voluntariado se enmarca dentro de la Responsabilidad Social Universitaria para permitir alcanzar 
los Objetivos Institucionales y a nivel global los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este artículo presentamos la sistematización de la experiencia de implementación 
del Voluntariado de la Dirección General de Responsabilidad Social de la UNMSM. Nos permitimos proponer una serie de pasos, cómo la planificación, conformación, 
fortalecimiento y sostenibilidad de un voluntariado universitario donde destaca la interrelación del Voluntariado con el enfoque de la Responsabilidad Social 
Universitaria.

Palabras clave: voluntariado, implementación, responsabilidad social.

Abstract: Volunteering is an activity that allows people to get involved freely and in solidarity with the problems of society. From the vision of the Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM), volunteering is framed within the University Social Responsibility to allow reaching the Institutional Objectives and at a global level 
the Sustainable Development Objectives. In this article we present the systematization of the implementation experience of the Volunteering of the General Directorate 
of Social Responsibility of the UNMSM. We allow ourselves to propose a series of steps, such as the planning, conformation, strengthening and sustainability of a 
university volunteering where the interrelation of volunteering with the approach of social responsibility stands out.

Keywords: volunteering, experience, social responsibility.

Introducción

El presente artículo describe una experiencia aplicativa de la Responsabilidad Social en el marco de la 
conformación del Voluntariado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la universidad 
más antigua de América. El voluntariado representa uno de los tres ejes operativos de la Responsabilidad 
Social en la UNMSM, en conjunto con la gestión ambiental y el programa de Universidad Saludable. 

La Ley Universitaria Nº 30220 en su capítulo XIII, artículo 124 entiende a la Responsabilidad Social como 
“la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus 
funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional 
en sus diferentes niveles y dimensiones…” (Ley Nº 30220, Art. Nº 124, 2014). Esta definición declara la 
íntima relación que guarda la universidad con la comunidad a través de la extensión y la participación, 
dimensión donde se encuentra el voluntariado.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos también reconoce esta relación en el artículo 198° de su 
estatuto donde la Responsabilidad Social es entendida como fundamento de la vida universitaria, expresa 
su compromiso con la transformación de la realidad para lograr el bienestar y desarrollo social en todos sus 
niveles y dimensiones (Estatuto de la UNMSM, 2016).  
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Ambas definiciones de naturaleza legal sirvieron de base para justificar y ubicar las acciones del 
Voluntariado dentro del enfoque de la Responsabilidad Social a través del Plan Operativo Institucional de 
la Dirección General de Responsabilidad General. Las acciones del Sistema de Voluntariado Sanmarquino 
comenzaron el viernes 13 de julio del 2018, cuando se dio su lanzamiento oficial por parte del Director 
General de Responsabilidad Social de la UNMSM, Dr. Manuel Yampufé y la Alta Dirección de la universidad. 
Este evento marcó el compromiso institucional de la universidad para con la sostenibilidad del Voluntariado, 
reto que se ha logrado superar hasta el día de hoy.

Desarrollo

El Sistema de Voluntariado Sanmarquino

Tomando en cuenta la definición de la Real Academia Española (RAE, 2001) y la Ley General de 
Voluntariado (Ley N° 28238, Art. N° 2, 2017) junto con lo expresado por Soler (2007) definimos al  Sistema 
de Voluntariado de la Dirección General de Responsabilidad Social como el conjunto de actividades basadas 
en los principios de la Responsabilidad Social realizadas de forma libre y desinteresada por estudiantes, 
docentes, administrativos y egresados de la Universidad Nacional con el fin de impactar positivamente en 
nuestra realidad. Para ello se planifica, organiza, capacita y reconoce dichas actividades tendientes al bien 
común alineándolas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y los Objetivos Institucionales. 

En ese sentido, dentro del Sistema de Voluntariado Sanmarquino (SVS), la Unidad de Gestión del 
Voluntariado es un enlace operativo entre las directrices de la Dirección General de Responsabilidad Social 
y junto con la asesoría técnica del Comité de Voluntariado se encarga de diseñar y proponer las actividades 
del SVS. Así mismo es responsable de implementar y conducir dichas actividades. Enlaza con los Centros de 
Responsabilidad Social y Extensión Universitaria para llegar a los miembros de la comunidad Sanmarquina 
(estudiantes, docentes, egresados y administrativos). Esto se representa en el siguiente esquema:

Fuente: Elaboración propia.
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Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de una 
organización. Son el soporte de su visión, misión, estrategia y objetivos estratégicos, en marco de ello, los 
principios del SVS son: ecologismo, voluntariado, humanidad, neutralidad e imparcialidad.

El Voluntariado forma parte de la formación integral que brinda la UNMSM reconocida en su Modelo 
Educativo, a través de sus diferentes Facultades y dependencias. En su organización y funcionamiento 
participan docentes, estudiantes, administrativos y egresados quienes ejecutan tareas como parte de sus 
actividades, con participación de la comunidad. Este sistema tiene las siguientes funciones:

Fuente: Elaboración propia.

Para un adecuado funcionamiento es importante definir las características que deben tener los miembros 
partes de una organización, esto nos brinda un sustento y guía para la obtención, mediante los esfuerzos 
individuales, de las metas organizaciones, a partir de esta premisa, se construyó el siguiente perfil del 
voluntario miembro del SVS: 

• Alto sentido de ética personal y con la institución.

• Profunda identificación con la UNMSM.

• Consciente y comprometido con el cambio social.

• Elevado sentido de Responsabilidad Social.

• Capacidad de trabajo en equipo, resiliencia y ética.

La creación y fortalecimiento de estas líneas respondió a un análisis institucional, la aprobación del 
Comité Directivo de la Dirección General de Responsabilidad Social y el compromiso permanente de los 
miembros de la comunidad universitaria e impactan en los siguientes campos:

Líneas de acción del Voluntariado Sanmarquino constituidas son: El Voluntariado de Educación para 
la Paz, Voluntariado de Salud Mental, Voluntariado Ambiental, Voluntariado de Gestión de Proyectos. Las 
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Brigadas Voluntarias para Emergencias, nacieron en la Facultad de Educación de nuestra universidad antes 
del SVS.

Conclusiones

• El primer paso para la constitución de un Sistema de Voluntariado Universitario debe responder a 
una Planeación Estratégica, entendida como la formulación y establecimiento de objetivos de carácter 
prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar 
dichos objetivos (Rose, 2003; Robert, 1998).

• Es necesario el Benchmarking a través de una serie de reuniones con organizaciones rectoras en el tema 
de voluntariado en el país, así como expertos en esta materia. En base a las conclusiones arribadas en estas 
reuniones, los gestores de voluntariado tienen mayores herramientas para establecer los objetivos y las 
estrategias respectivas traduciéndolas en sus Planes Operativos. Esto permite contar con el presupuesto 
necesario para desplegar y sostener las acciones.

• Urrutia (2007) refiere que la estrategia de la sensibilización permiten influir sobre las ideas, percepciones, 
prejuicios y estereotipos de las personas a fin de provocar un cambio en sus actitudes mediante la toma 
de consciencia sobre las prácticas sociales, individuales y colectivas.  Dentro de los primeros objetivos 
que se marcó el Dr. José Manuel Yampufé Cornetero al comenzar su gestión como director general 
de responsabilidad social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue el de sensibilizar a la 
comunidad sanmarquina sobre la Responsabilidad Social. Esta sensibilización respondió a un plan 
de visitas que abarcó todas las facultades de la universidad y diversas dependencias con el propósito 
de socializar, discutir y construir el Modelo de Responsabilidad Social de la universidad. Este Modelo 
abarcaba dentro de su presentación un apartado donde se explicaba la visión que se tenía del voluntariado 
y lo que se iba a comenzar a realizar. Esta estrategia permitió recoger aportes y recomendaciones que 
alumnos, docentes, administrativos, egresados, autoridades y personas externas a la universidad que 
fortalecieron el Modelo. 

• Como soporte para el fortalecimiento de la Responsabilidad Social dentro de la UNMSM era necesario 
asegurar una socialización permanente del mensaje. Los voluntarios fueron las personas ideales para 
comenzar con esta tarea. Para ello, era necesario formarlos como voluntarios desde la visión de la 
Responsabilidad Social. Es así, que como resultado de una serie de reuniones y talleres de discusión entre 
especialistas del tema de voluntariado a nivel nacional se diseñó el I Curso de formación del Voluntario 
Responsable trasladando diversas experiencias en el contexto de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Este curso sirvió como punto de partida en la capacitación de la comunidad universitaria en el 
tema del voluntariado. El voluntariado fortalece la formación integral del estudiante universitario y lo 
prepara para ser un agente de cambio positivo.

• Con el fin de canalizar y organizar los esfuerzos de los voluntarios se recomienda constituir líneas de 
acción enmarcados en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODSs) que son los ejes operativos sobre 
los que se desarrollan las actividades del voluntariado. Estas líneas tienen un enfoque transdisciplinario 
y están enfocadas a impactar tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria. Las líneas de 
acción tienen el objetivo de abordar problemáticas transversales y de alto interés social.
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• La Dirección General de Responsabilidad Social constituye sus intervenciones como Programas de 
Responsabilidad Social, para que logren la sostenibilidad en la consecución de sus objetivos. La principal 
estrategia para ello es el involucramiento de los voluntarios, previamente seleccionados y capacitados, en 
la realización de estos programas. En ese sentido el voluntariado es la principal herramienta para lograr 
la sostenibilidad en el enfoque de la Responsabilidad Social.

• Mantener la mística del voluntario permite un mayor nivel de compromiso, participación e involucramiento 
de los voluntarios. Por ello, es necesario dotar de instrumentos operativos y de documentos de gestión 
al voluntariado, de modo que se mantenga un ordenamiento en las acciones, debido a la gran cantidad 
de actividades y tareas involucradas.
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Resumen: El confinamiento obligatorio, por la pandemia de Covid-19, obligó a la suspensión absoluta de toda actividad administrativa y académica universitaria en 
el país. Ante dicha restricción, en la Universidad Nacional Federico Villarreal se celebró, en junio 2020, el Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) que promueve 
las Naciones Unidas (ONU), con un concurso virtual de fotografías paisajísticas, pósteres formativos e infografías científicas, a fin de promover la responsabilidad 
ambiental de la comunidad villarrealina. Puesto que el tema central del DMMA 2020, sugerido por la ONU, fue la biodiversidad; y el lema, “La hora de la naturaleza”, 
sobre tal temática y a propósito de la pandemia se planteó el concurso “La infraestructura verde y los servicios ecosistémicos, en una ciudad sostenible”. Se investigó 
luego dicha experiencia desde una estrategia cualitativa basada en la sistematización. Como resultados se puede resaltar la incidencia de la experiencia sobre las 
competencias de aprendizaje visual, diseño gráfico, elaboración de pósteres formativos e infografías científicas; así como, la adquisición de conocimientos sobre la 
infraestructura verde y su condición de capital natural y componente necesario del paisaje urbano; y sobre todo, la conciencia que la pérdida de capital natural 
ocasiona la pérdida de servicios ecosistémicos; y que la reducción del riesgo de zoonosis es un servicio ecosistémico fundamental que se pierde cuando se reduce la 
biodiversidad y los bosques. Para los organizadores, la calificación de los trabajos usando técnicas de Likert y la estimación de puntajes porcentuales de logro en vez de 
puntajes absolutos fueron las lecciones aprendidas. 

Palabras clave: día mundial del medio ambiente, póster formativo, infografía científica, servicios ecosistémicos.

Abstract: The mandatory confinement, due to the Covid-19 pandemic, forced the absolute suspension of all administrative and academic university activity in the 
country. Faced with this restriction, in June 2020, the National University Federico Villarreal celebrated World Environment Day (WED) promoted by the United 
Nations (UN), with a virtual contest of landscape photographs, training posters and scientific infographics, to in order to promote the environmental responsibility of 
the Villarrealina community. Since the central theme of the WED 2020, suggested by the UN, was biodiversity; and the slogan, “Time for nature”, on this subject and 
in relation to the pandemic, the contest “Green infrastructure and ecosystem services in a sustainable city” was raised. This experience was then investigated from a 
qualitative strategy based on systematization. As results it is possible to highlight the incidence of the experience on the competences of visual learning, graphic design, 
preparation of training posters and scientific infographics; as well as the acquisition of knowledge about green infrastructure and its status as natural capital and a 
necessary component of the urban landscape; and above all, the awareness that the loss of natural capital causes the loss of ecosystem services; and that reducing the 
risk of zoonoses is a fundamental ecosystem service that is lost when biodiversity and forests are reduced. For the organizers, the grading of the papers using Likert 
techniques and the estimation of percentage achievement scores instead of absolute scores were the lessons learned.

Keywords: world environment day, educational poster, scientific infographics, ecosystem services.

1 Correo electrónico: ocuya@unfv.edu.pe
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Introducción

Si bien el confinamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 obligó a la suspensión absoluta de toda 
actividad presencial administrativa y académica universitaria en el país, tal situación, abrió la oportunidad 
de aprendizaje y uso de los medios virtuales para mantener la vida universitaria. En ese escenario se celebró 
en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), el Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) 
2020.

Según lo propone la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada 05 de junio, se celebra el DMMA; 
y en la UNFV se lleva adelante la celebración, todos los años, bajo el liderazgo de la Facultad de Ingeniería 
Geográfica, Ambiental y Ecoturismo (FIGAE). En el contexto del confinamiento social debido a la Pandemia 
de Covid 19 no era posible una celebración en la forma tradicional (completamente presencial); por lo que se 
optó por una videoconferencia. Sin embargo, a partir de reconocer que dicha estrategia (videoconferencia) era 
pasiva e incompleta pues solo trabajaba el campo del conocimiento (saber) y no necesariamente desarrollaba 
las competencias actitudinales (saber ser) y procedimentales (saber hacer), el Instituto Especializado de 
Investigación de Ecosistemas y Recursos Naturales (INERN), la Unidad de Responsabilidad Social (URS) y 
la Unidad de Investigación, Innovación y Emprendimiento (UIIE) de la FIGAE organizaron el concurso de 
pósteres formativos, infografías científica y fotografía paisajística, denominado “La infraestructura verde y 
los servicios ecosistémicos, en una ciudad sostenible”. 

El Concurso planteó sensibilizar a los participantes en los temas de infraestructura verde, servicios 
ecosistémicos, ciudades sostenibles y pandemia de Covid-19; y por otra parte, puesto que en la actualidad 
los póster e infografías son recurso visuales altamente efectivos para presentar ideas, conceptos, procesos, 
avances y resultados de una intervención o investigación, el Concurso también se planteó contribuir con el 
desarrollo de destrezas para el dominio de dichas herramientas.

Acerca de la importancia del empleo de pósteres e infografías en la educación y otras actividades se ha 
escrito con amplitud e igual se sigue investigando para ampliar sus aplicaciones y mejoras. Según Wright 
(2016), la infografía es una forma contemporánea de delinear visualmente información para transmitir un 
mensaje completo, utilizando imágenes con menos palabras. Es una práctica ancestral, pero desde alrededor 
de 2010 se ha utilizado el término infografía para describir tal representación visual de información diseñada 
para ser compartida en las redes sociales con el fin de informar o motivar. En la última década, la popularidad 
de la infografía ha aumentado exponencialmente. Según Chicca y Chunta (2020), las infografías ayudan a 
captar la atención y hacen comprensible el conocimiento complejo, lo que las convierte en una estrategia útil 
de enseñanza-aprendizaje. Aunque las infografías pueden ser efectivas para involucrar a los estudiantes, se 
usan con poca frecuencia debido a la inexperiencia del educador con esta tecnología.

Metodología

Luego del Concurso se elaboró una sistematización de experiencia de todo el proceso seguido, desde la 
conceptualización del mismo, su ejecución, la selección del panel de expertos internacionales evaluadores, 
la calificación de los trabajos usando técnicas de Likert, los puntajes porcentuales de logro, la divulgación de 
resultados y los productos logrados. Dicha sistematización de experiencias se conceptualizó como reflexión 
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crítica orientada a recuperar prácticas, aprendizajes y saberes que deberían ser intercambiados, acumulados 
y aprovechados en toda su dimensión en otros eventos similares, bajo la premisa de las lecciones aprendidas 
para la mejora continua. Dicha sistematización se realizó en el sentido de FAO (2004) y Jara (2012) y como 
parte del informe final del Concurso, elevado a la FIGAE. Para este proceso de reflexión se utilizaron, además, 
los documentos oficiales generados como los siguientes: el proyecto del concurso, las bases, la rúbrica de la 
evaluación y el informe final. En la sección de resultados se incluyen las anotaciones sobre las insuficiencias, 
acciones pendientes y las recomendaciones.

Resultados

Los resultados de la sistematización de la experiencia se presentan ordenados considerando la 
conceptualización del concurso, la selección del tema, la calificación y una sección de reflexión sobre las 
mejoras que requieren implementarse para otros eventos similares.

Determinación del tema del concurso

Puesto que el contexto era la celebración del DMMA 2020, se partía de la biodiversidad como tema y 
como lema “La hora de la naturaleza”, recomendados por la ONU para el 2020. Adicionalmente, se tenía 
el escenario de la pandemia de Covid-19. Por tanto, en esta fase de planificación del concurso, la primera 
tarea fue establecer la relación entre tales temáticas: biodiversidad y Covid-19. Así, a partir de la revisión 
bibliográfica se llegó a una síntesis descriptiva sobre la mencionada interrelación, la cual fue divulgada a 
través de la presentación de “Servicios ecosistémicos de paisajes urbanos” en la videoconferencia que realizó 
la FIGAE con motivo de la celebración en cuestión; por lo que dicha presentación otorgaba el marco teórico 
para la temática del concurso. 

El Concurso consideró en su marco teórico que los impactos ambientales son factores que incrementan 
la emergencia de zoonosis, según señala la ONU (Grace et al., 2016). Una nueva enfermedad infecciosa 
surge cada 04 meses; y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes provienen de animales, por tanto, 
la destrucción de la naturaleza amenaza la supervivencia humana. Sigue mencionando, la ONU que los 
ecosistemas saludables reducen el riesgo de zoonosis porque la diversidad de especies hace más difícil la 
propagación de patógenos. En cambio, cuando se destruyen los ecosistemas o cuando las especies silvestres 
son sacadas de sus hábitats es más probable que las enfermedades pasen a los animales domésticos y a 
los humanos. Entonces, para prevenir nuevos brotes se debe poner fin al comercio ilegal de especies y la 
destrucción de hábitats.

A partir de lo que propone Tobón (2006) y frente a lo señalado en el párrafo anterior, en la planificación del 
Concurso se consideró acciones para promover una competencia actitudinal (saber ser) acerca de concientizar 
en que “no es posible seguir haciendo las cosas como siempre; se tiene que poner freno al cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad” (según recomienda la ONU).  ¿Y cómo contribuir a la generación de dicha actitud? 
El Concurso propuso como competencia procedimental (saber hacer) la elaboración de pósters formativos e 
infografías científicas a partir del tema “La infraestructura verde y los servicios ecosistémicos, en una ciudad 
sostenible”, que conjuntaba las dos líneas de investigación de INERN: ciudades sostenibles y biodiversidad, 
ecología y conservación (Resolución Rectoral N° 6187-2019-CU-UNFV del 03/09/2019). 
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Estrategia para asegurar el propósito del concurso

Se dio especial énfasis a la elaboración de las bases del concurso para asegurar que el marco teórico 
planteado fuera aprehendido cabalmente por los participantes; y a partir de ello pudieran plantear y diseñar 
creativa y reflexivamente sus productos visuales. Se mencionan en las bases que el Concurso pretendía 
generar un momento de reflexión sobre la pandemia del Covid 19 y la protección de la naturaleza y la 
biodiversidad, tema central de la celebración del DMMA 2020; que los autores y artistas deberán realizar 
una profunda reflexión para plasmar en un su póster un mensaje formativo y en su infografía un perfil 
de proyecto de investigación sobre el tema crítico; que la participación debería contribuirá a fortalecer 
la capacidad creativa, crítica y argumentativa. Así también, se indicaron en las bases como objetivos 
del Concurso, lo siguiente: fortalecer la capacidad creativa, crítica y argumentativa de los participantes; 
sensibilizar para cambiar el paradigma actual de la relación insostenible entre la sociedad y la naturaleza; 
contribuir con el desarrollo de habilidades tecnológicas en la producción de poster formativo e infografías 
científicas; contribuir con la generación de un banco de perfiles de proyectos de investigación.

El concurso consideró las categorías o géneros de póster formativo, infografía científica y fotografía 
paisajística. Se mencionó que la temática del producto debería obligatoriamente considerar los conceptos 
de servicios ecosistémicos,  infraestructura verde y ciudades sostenibles, en el contexto de Covid-19. Para 
efectos del Concurso se entendió que el póster es una obra en la cual la imagen es lo central, principal y 
resaltante, predominando sobre los textos; a diferencia de un afiche, en el cual el texto y la imagen tienen 
una participación equiparada; y diferente de un cartel, en el cual el texto es lo predominante e incluso podría 
no incluir una imagen. Asimismo, se indicó que un póster calificaba como formativo si se constituía en una 
herramienta para transmitir pensamientos e ideas, si se convertía en un medio para invitar a la comunidad 
villarrealina a tomar conciencia sobre la biodiversidad. Tanto la imagen como el texto deberían invitar a la 
reflexión.

Por otro lado, para efectos del Concurso se entendió que la infografía era una obra visual, gráfica, 
informativa y explicativa, que se construía con textos, cuadros estadísticos, mapas, diagramas, fotos, 
imágenes y demás recursos visuales. La infografía científica debería ser un recurso visual para presentar 
los procesos, avances y resultados de una investigación. En el concurso se consideró equivalente el término 
infografía científica y el término póster científico o póster académico que se suele elaborar como resumen 
de una comunicación o ponencia presentada en un congreso científico o profesional. En relación con las 
fotografías se indicó que deberían presentar árboles, bosques o infraestructura verde que brinden servicios 
ecosistémicos evidenciados en la fotografía.

Calificación de poster e infografías

En la Tabla 1 se muestran ilustrativamente los resultados de la calificación de los pósteres; y en la Figura 
1, la imagen del poster ganador. A partir de la premisa de asegurar en la percepción de los participantes una 
total objetividad se optó por invitar adicionalmente a un panel de expertos externos a la UNFV, que junto 
con el panel de evaluadores internos, conformado por el Comité Científico de la FIGAE, constituyeron el 
equipo de evaluación del concurso. Se elaboró una Lista de Cotejo para verificar el cumplimiento de los 
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requisitos exigidos a los trabajos. Asimismo, se elaboraron respectivas rúbricas con base en una escala de 
Likert para la calificación de los pósteres formativos e infografías científicas. La escala de Likert que se 
empleó consideró los niveles siguientes: totalmente de acuerdo; de acuerdo; ni de acuerdo ni en desacuerdo; 
en desacuerdo; totalmente en desacuerdo. La elaboración de los ítems para la calificación de los pósteres e 
infografías constituyó una tarea clave y requirió dedicación adicional. Los ítems desarrollados constituyen 
una herramienta disponible para otros eventos similares. Se construyeron 24 ítems para pósteres y 30 ítems 
para infografías. Se consideró que fue una innovación el empleo de escalas Likert en la calificación de poster 
e infografía. A continuación se muestra un listado corto a modo ilustrativo de los ítems para la calificación 
del poster formativo.

Ítem de la escala de Likert para el póster en su conjunto (calificación a primera vista)

• El póster tiene una fotografía que es lo central, principal y resaltante, predominando sobre los textos.

• El póster transmite pensamientos e ideas a primera vista.

• El póster invita a la comunidad a reflexionar y tomar conciencia sobre la biodiversidad.

• El póster genera una intensa respuesta emotiva.

• La composición u organización visual del póster es atractiva y original.

• El póster tiene un diseño cuidadoso y estético.

Ítem de la escala de Likert para la imagen o fotografía del póster (a primera vista)

• La fotografía sugiere en conjunto los conceptos de “Servicios Ecosistémicos”, “Infraestructura Verde” 
y “Ciudades sostenibles”.

• La fotografía muestra un paisaje directamente relacionado con la pandemia de Covid 19.

• La fotografía muestra un paisaje directamente relacionado con la biodiversidad.

• La fotografía muestra un paisaje directamente relacionado con el lema “la hora de la naturaleza”.

• La fotografía representa un ecosistema peruano.

• La fotografía invita a la comunidad a reflexionar y tomar conciencia sobre la biodiversidad.

• La fotografía genera una intensa respuesta emotiva.

• La fotografía del póster sirve de apoyo al lema.

Ítem de la escala de Likert para el lema del póster (a primera lectura)

• El lema denota en conjunto los conceptos de “Servicios Ecosistémicos”, “Infraestructura Verde” y 
“Ciudades sostenibles”.

• El lema presenta una consigna directamente relacionada con la pandemia de Covid 19.

• El lema presenta una consigna directamente relacionada con la biodiversidad.
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• El lema presenta una consigna directamente relacionada con el lema “la hora de la naturaleza”.

• El lema presenta una consigna relacionada con un ecosistema peruano.

• El lema invita a la comunidad a reflexionar y tomar conciencia sobre la biodiversidad.

• El lema genera una intensa respuesta emotiva.

• El lema guarda relación con la imagen o fotografía del póster.

• Los textos del lema tienen una estructura sintáctica breve con una redacción clara sin errores  
ortográficos. 

• Los textos del lema tienen un estilo literario

Figura 1: Primer lugar en poster formativo

Fuente(s): Huamán Buitrón Noemí, 2020.
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Tabla 1: Calificación de pósteres

Códigos JC003 JC005 JC006 JC007 JC008 Puntaje 
total

Puntaje 
Máximo 
Esperado

% de 
logro

Orden 
de 

merito
P-10 85 96 87 96 91 455 600 76% Primero
P-05 89 96 76 87 91 439 600 73% Segundo
P-04 91 96 92 75 84 438 600 73% Segundo
P-08 86 98 84 80 88 436 600 73% Segundo
P-02 92 94 94 83 70 433 600 72% _
P-09 88 91 85 80 82 426 600 71% _
P-06 83 94 76 72 81 406 600 68% _
P-07 85 90 87 64 75 401 600 67% _
P-01 83 95 73 70 72 393 600 66% _
P-11 86 97 67 66 73 389 600 65% _
P-03 85 79 88 64 67 383 600 64% _

Fuente(s): Elaboración propia del panel de calificadores de poster e infografía Concurso DMMA 2020 – FIGAE UNFV.

Lecciones aprendidas y mejora en modo continuo

El concurso se llevó a cabo sin mayores dificultades; y se circunscribió al entorno de la FIGAE, para 
efectos de tener un número razonable de participantes con fines de atender la calificación a partir de los 
recursos disponibles. Se presentaron 11 pósteres y 5 infografías, entre trabajos individuales y grupales. 
El número de trabajos fue factible de calificar a partir de evaluadores internos y expertos externos con 
participación ad honorem. En un evento posterior, este punto deberá ser revisado, pues un número mayor 
de trabajos requerirá un mayor número de evaluadores o mayor tiempo de dedicación por parte de ellos, 
lo cual exigiría un presupuesto de tipo consultoría para atender los servicios de evaluación de los trabajos.

En cuanto a la categoría de fotografía paisajística hubo dificultades pues las bases indicaron que los 
interesados también deberían participar en un concurso similar organizado por una entidad internacional; 
y a partir de la cantidad de “me gusta” que recibieron sus fotos se obtendría indirectamente la calificación. 
La dificultad surgió pues la entidad internacional no admitía en tiempo real las fotografías. Es un aspecto 
que debe replantearse en las bases del concurso de fotografía, considerando la envergadura del concurso 
(si se espera un número elevado de participantes deberá revisarse el financiamiento para los servicios de 
calificación).

Un proceso que no se planificó en el Concurso y quedó pendiente es la evaluación de los participantes, luego 
de culminado el Concurso, en cuanto al objetivo de logro de capacidades cognoscitivas, procedimentales y 
actitudinales, sobre la temática conjunta de la conservación de la diversidad, el aseguramiento de la provisión 
de los servicios ecosistémico, la ampliación y mejoramiento de la infraestructura verde en el contexto de 
la pandemia de Covid-19. Asimismo, no fue concebido en el diseño del Concurso una evaluación de la 
objetividad empírica y metodológica de la herramienta de calificación de los trabajos, a partir de los propios 
evaluadores internos y externos. Al respecto, un evaluador interno desarrolló una evaluación diferente a lo 
indicado en las respectivas rúbricas por lo cual sus aportes no pudieron ser incorporados en la calificación 
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de los trabajos lo cual plantea que es importante la evaluación de la herramienta de calificación por los 
propios evaluadores para efectos de la mejora de dicha herramienta. Para ambas situaciones de evaluación 
del proceso, tanto por los participantes como por los evaluadores, una estrategia de investigación cualitativa 
de tipo estudio de caso, sobre la base de entrevistas profundas podría ser necesaria, junto con una estrategia 
cuantitativa basada en encuesta y guías de observación.

Conclusiones

Es posible anotar los logros siguientes: a) Sensibilización de los participantes acerca de la infraestructura 
verde como capital natural y componente necesario del paisaje urbano; y que la pérdida de capital natural 
ocasiona la pérdida de servicios ecosistémicos; y que la reducción del riesgo de zoonosis es un servicios 
ecosistémico fundamental que proporciona la biodiversidad, los bosques y la naturaleza en general; b) 
Afianzamiento de las competencias de aprendizaje visual, diseño gráfico, elaboración de pósteres formativos 
e infografías científicas; c) Desarrollo de herramientas para la calificación de los trabajos usando técnicas de 
Likert; e) Estimación de puntajes porcentuales de logro en vez de puntajes absolutos
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Escuela de Líderes: Soy un Líder,  
Acepto el Reto Transformando Vidas, 

Construyendo Puentes hacia el Bien Común
(Leadership Trainig Center: I’m a Leader, I Take on the Challenge Transforming Lives,  

Building Bridges Towards the Common Good)

Carmen D. Aparcana1 - Universidad César Vallejo
Vivian A. Angeles2  -Universidad César Vallejo

Resumen: “Escuela de Líderes” nace en el año 2012 como una buena práctica de responsabilidad social universitaria, con el afán de formar a los futuros líderes de 
nuestro país, buscando el desarrollo o fortalecimiento de competencias para el ejercicio de un liderazgo transformador, y asumir así, el cambio generacional de los 
movimientos sociales, mediante el ejercicio de valores, análisis de la sociedad, pensamiento crítico, habilidades de trabajo en equipo y la búsqueda del bien común, 
identificando su rol como agentes de cambio, liderando para servir. Este es un programa financiado en su totalidad por la Universidad César Vallejo, alineado al 
ODS N°4: “Educación de Calidad”, y se encuentra dirigido a estudiantes de 4° y 5° año de secundaria, quienes a través de una metodología de aprendizaje-servicio, 
desarrollan experiencias solidarias y atienden necesidades reales y sentidas de una comunidad, siendo protagonistas activos desde el planeamiento hasta la evaluación 
de proyectos de responsabilidad social, y articulando intencionadamente los contenidos de aprendizaje que se le brindan durante su formación por un periodo de 2 
años, con una asistencia regular semanalmente. Consecuentemente, el Programa de “Escuela de Líderes” ha logrado a la fecha, formar en Liderazgo a 8481 jóvenes, 
implementar más de 400 proyectos en bienestar de la comunidad a nivel nacional; así como recibir reconocimientos a la labor realizada por diversas instituciones del 
país.

Palabras clave: líderes, liderazgo, formación, comunidad, bien común, responsabilidad social.

Abstract: “Leadership Training Center” was born in 2012 as a good practice of university social responsibility, with the aim of training future leaders of our country, 
seeking the development or strengthening of competencies for the exercise of transformative leadership, and thus assume, the generational change of social movements, 
through the exercise of values, analysis of society, critical thinking, teamwork skills and the search for the common good, identifying its role as agents of change, 
leading to serve. This is a program funded entirely by the César Vallejo University, aligned to SDG N°4: “Quality Education”, and is aimed at 4th and 5th year of high 
school, who through a service-learning methodology, develop solidarity experiences and attend to real and felt needs of a community, being active protagonists from 
the planning to the evaluation of social responsibility projects, and intentionally articulating the learning contents that are provided to them during their training for 
a period of 2 years, with regular weekly attendance. Consequently, the Leadership Training Center Program has achieved until now, to train 8481 young people in 
Leadership, implement more than 400 projects in the well-being of the community nationwide; as well as receiving recognition for the work done by various institutions 
in the country.

Keywords: leaders, leadership, training, community, common good, social responsibility.

Liderazgo para servir

Mencionar la palabra líder implica asociarla inmediatamente a personas que han trascendido en el tiempo y 
que han generado un impacto significativo en el mundo. A lo largo de la historia, se ha hablado de liderazgo 
desde diversas perspectivas y bajo diferentes enfoques, y se ha demostrado que una nación prospera gracias 
a aquellos líderes que desde su formación temprana han luchado por alcanzar sus ideales priorizando el bien 
común. En el Perú, existe aproximadamente 3 millones de adolescentes (en edades de 12 a 17 años)3, lo cual 
representa una fortaleza y un reto al mismo tiempo; pues constituyen un sector potencial al cual formar 
integralmente, en valores y capacidades que les permitan contribuir al desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad en los próximos años. 

1 caparcana@ucv.edu.pe
2 vangeles@ucv.edu.pe
3 Fuente: INEI
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En ese sentido, la formación en liderazgo cobra un papel fundamental en la etapa adolescente, en la 
cual se asumen nuevas responsabilidades, se asientan aquellos rasgos de personalidad que influirán en las 
acciones y decisiones futuras, se define la identidad, el sentido de pertenencia a grupos de referencia es vital 
y el idealismo y carácter crítico son características de su pensamiento (Papalia y Martorell, 2017). Al formar 
a un adolescente en liderazgo estamos formando a la sociedad del mañana. “Con su creatividad, energía 
y entusiasmo, los jóvenes pueden cambiar el mundo de forma impresionante, logrando que sea un lugar 
mejor, no sólo para ellos mismos sino también para todos” (Unicef, 2002, p. 3).

En el mundo y a lo largo de la historia han surgido diferentes propuestas de formación en liderazgo, 
considerando la importancia de formar a los seres humanos en prácticas que puedan mejorar la calidad de 
vida en sociedad. En esta línea, es importante subrayar el liderazgo bajo la filosofía Ubuntu, la cual sostiene 
que, si bien es cierto, somos seres humanos individuales e independientes, es también necesario reconocer 
la existencia y valía del otro, el “yo soy porque tú eres”, haciendo alusión a la magnitud que tiene el hecho 
de servir. “El liderazgo de servicio tiene que ver con el tipo de liderazgo en el que sirvo primero y lideró 
después. No uso mi liderazgo como una oportunidad para obtener algo solo para mí, sino para servir a la 
comunidad” (Academia de Líderes Ubuntu, 2019, p. 64). 

Del compromiso de nuestra universidad con la sociedad y su misión formadora, nace la Escuela de Líderes 
en el año 2012, como una buena práctica de responsabilidad social universitaria, con el afán de formar 
a los futuros líderes que nuestro país necesita, buscando el desarrollo o fortalecimiento de competencias 
para el ejercicio de un liderazgo transformador, y asumir así, el cambio generacional de los movimientos 
sociales, mediante el ejercicio de valores, análisis de la sociedad, pensamiento crítico, habilidades de trabajo 
en equipo y la búsqueda del bien común, identificando su rol como agentes de cambio, liderando para servir. 

Escuela de Líderes....Formando Jóvenes...Cambiando Realidades

Es un programa financiado en su totalidad por la Universidad César Vallejo, alineado al ODS N°4: 
“Educación de Calidad”; ya que pretende educar de forma equitativa y mediante contenido enriquecedor a 
los estudiantes de 4to. y 5to. año de secundaria de las diversas instituciones educativas del país, los cuales 
son representantes elegidos por los Directores y Tutores de las mismas, para formarse por un periodo de 2 
años, manteniendo una asistencia regular semanalmente.

Del Autoconocimiento a la Gestión del Cambio

Escuela de Líderes ofrece 4 módulos basados en la metodología aprendizaje – servicio, a través de los cuales 
los estudiantes desarrollan experiencias solidarias y atienden necesidades reales y sentidas de una comunidad, 
siendo protagonistas activos desde el planeamiento hasta la evaluación de proyectos de responsabilidad 
social, y articulando intencionadamente los contenidos de aprendizaje que se les brindan.
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Figura 1: Módulos de aprendizaje.

Fuente: Escuela de Líderes UCV, 2019.

Responsabilidad Social: Formación Solidaria

“Como seres humanos tenemos la responsabilidad de actuar en el mundo y cambiar este mundo. Decidimos 
si nuestra contribución es para mejorar el mundo o para empeorarlo” (ALU, 2019, p. 57). Por ello, Escuela de 
Líderes, como buena práctica de responsabilidad social, promueve la elaboración y ejecución de proyectos al 
servicio de la comunidad, despertando la vocación de servicio y el espíritu emprendedor de los estudiantes 
participantes, de modo que conecten sus prospectos personales con el bienestar común. 

Bajo la premisa de aprender desde la experiencia, es que los estudiantes llevan a cabo diversos proyectos 
y actividades de impacto e innovación social, buscando aportar soluciones y mejoras reales en el contexto 
que los rodea. Uno de los proyectos a destacar es el denominado “Valorización y preservación de la Huaca 
Tambo Inga”, desarrollado en el distrito de Puente Piedra (Lima), el cual tuvo como objetivo sensibilizar a la 
población sobre la importancia de nuestro legado histórico, a través de actividades de limpieza, charlas de 
concientización y apoyo a la Municipalidad en la preservación de la Huaca.

Figura 2: Huaca Tambo Inga, antes y después del proyecto.

Fuente: Escuela de Líderes UCV, 2015.
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El proyecto “Casona de Infantas”, desarrollado el distrito de Comas (Lima), tuvo como objetivo recuperar 
esta residencia de origen colonial, con el fin de contribuir a su preservación e inculcar en la comunidad, acciones 
para su debido cuidado y convertirla en un centro comunal para el desarrollo de actividades culturales.

Figura 3: Casona de Infantas, antes y después del proyecto.

Fuente: Escuela de Líderes UCV, 2017.

El proyecto “Vida verde”, se desarrolló en el distrito de Puente Piedra (Lima), con el objetivo de rescatar 
las áreas verdes de la Urbanización Las Tunas, transformándolas en espacios para el desarrollo de actividades 
recreacionales.

Figura 4: Urbanización Las Tunas, antes y después del proyecto.

Fuente: Escuela de Líderes UCV, 2017.

El proyecto “Building Smiles”, tuvo como objetivo contribuir a mejorar la infraestructura del Centro de 
ayuda Hellen Keller de Lima, de modo que se puedan desarrollar actividades de estimulación temprana para 
los niños de la zona en un ambiente saludable.

Figura 5: Centro de ayuda Hellen Keller, antes y después del proyecto.

Fuente: Escuela de Líderes UCV, 2019.
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Los proyectos mencionados son solo algunos de los más de 400 proyectos ejecutados a nivel nacional 
por los miembros de la comunidad de Escuela de Líderes, con la intención de transformar su entorno más 
cercano a través de la acción colectiva y solidaria, en sintonía con sus intereses personales y de acuerdo a las 
necesidades de la zona de intervención en la cual se encuentran inmersos. 

Tabla 1: Alcance de Escuela de Líderes

Egresados Proyectos
UCV 8481 + 400

Fuente: Información recopilada de la Escuela de Líderes UCV, 2019.

Dejando Huellas

La Escuela de Líderes es considerada por sus aprendices, una parte importante en la historia de sus vidas. 
Compartimos su sentir respecto a este programa al cual ellos llaman “familia”. 

Para mí, Escuela de Líderes significa una oportunidad para descubrirnos, para descubrir quienes somos 
en realidad y poder identificar aquellas cualidades que podemos ejercer para bien. Me ha permitido 
ser mejor persona, estudiante, familiar y ciudadano. Este es un proyecto de suma importancia para los 
adolescentes como nosotros. (F.L., comunicación personal, 16 de junio de 2020).

La Escuela de Líderes me ha dado muchas experiencias de vida, y a su vez nuevas y maravillosas 
oportunidades para crecer como persona, me ha motivado a desarrollar mis habilidades, promoviendo 
el aprendizaje en equipo y por supuesto mi crecimiento personal. (A.P., comunicación personal, 16 de 
junio de 2020).

Figura 6: Opiniones de los participantes de Escuela de Líderes.

Fuente: Escuela de Líderes UCV, 2019.
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Es importante resaltar que, así como el programa tiene un impacto positivo en los estudiantes, sus padres 
de familia también han podido dar fe del cambio que han notado entre el antes y después de la formación de 
sus hijos en la Escuela de Líderes.

Mi hija se ha convertido en una adolescente con gran responsabilidad social, gracias a la educación que 
le brindamos como padres y al de la Escuela de Líderes, por lo cual ha adquirido un compromiso con la 
sociedad basado en la solidaridad. (Padre de P.A., comunicación personal, 16 de junio de 2020)

He notado que mi hija tiene más responsabilidad, mejor desenvolvimiento, mucha empatía con las 
personas, veo que se preocupa por sus proyectos y eso la hace una mejor persona y la prepara para el 
futuro, estos son los aprendizajes que le ha dejado la Escuela de Líderes. (Madre de H. B., comunicación 
personal, 16 de junio de 2020)

Gracias al esfuerzo de estudiantes solidarios, padres comprometidos con la formación de sus hijos, y 
al equipo de trabajo responsable del programa, se han recibido reconocimientos a la labor realizada, por 
diversas instituciones del país como: la Municipalidad de Lima, Liga Contra el Cáncer, Hazla, Angelitos 
de Cristal, entre otros. Es así, que el programa Escuela de Líderes tiene como visión ser reconocido a nivel 
nacional como un programa innovador que forma líderes con sentido científico y tecnológico, vocación de 
servicio y responsabilidad social, comprometidos con la sociedad para su desarrollo sostenible.

Aprendizajes Compartidos: Porque soy un Líder, Acepto el Reto

La Escuela de Líderes se convierte en un espacio educativo en el cual confluyen la academia, la familia y la 
sociedad, con el objetivo de formar a las siguientes generaciones en un liderazgo transformador y de servicio, 
generando en los adolescentes modelos de ciudadanía, fortaleciendo los vínculos sociales y comunitarios, 
respondiendo de manera innovadora, comprometida y responsable a los retos que surgen en la sociedad, 
con una marcada vocación de servicio construyendo puentes hacia el bien común.
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Espacios Colaborativos Inteligentes  
y Aprendizaje Significativo en los Estudiantes 
de Secundaria del Colegio Fe y Alegría N° 76 

en el Distrito de Ventanilla, Callao, 2020
(Intelligent Collaborative Spaces and Meaningful Learning in High School Students  

of the Fe y Alegria N° 76 School in the Ventanilla District, Callao, 2020)

Anderson Jair Quiroz Mayanga1 - Universidad Cesar Vallejo
Oliver Bedón Meza - Universidad César Vallejo

Henry Daniel Lazarte Reátegui - Universidad César Vallejo

Resumen: Se tuvo por objetivo, demostrar la relación entre espacios colaborativos inteligentes y aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria. Esta investigación 
sirve como respuesta ante la necesidad de calidad educativa que tienen los estudiantes con sus espacios de aprendizaje. La investigación es de tipo básica con enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional, en tiempo transversal o transeccional con diseño no experimental. La población es de 304 estudiantes de secundaria 
con una muestra de 138, y un muestreo probabilístico aleatorio simple. Se aplicó como técnica de recolección de datos, la encuesta y como instrumento, un cuestionario 
electrónico en escala de Likert. Para la validación, fue por juicio de expertos, y se corroboró a través del coeficiente V-Aiken para demostrar relevancia de los ítems, y 
un constructo de ítem-test para validar por dimensiones. En confiabilidad, se desarrolló un test-retest con 20 estudiantes, se demostró con el coeficiente de correlación 
Alpha de Cronbach. Los resultados fueron favorables para la investigación afirmando la correlación planteada por las hipótesis, siendo demostradas por el coeficiente 
Rho de Spearman. Como conclusión, se logró demostrar la relación entre espacios colaborativos inteligentes y aprendizaje significativo al probarse el complemento y 
beneficios que estos tienen con la educación.

Palabras clave: espacios colaborativos, educación 4.0, colegio Fe y alegría N°76.

Abstract: The objective was to demonstrate the relationship between intelligent collaborative spaces and meaningful learning in high school students. This research 
serves as a response to the need for educational quality that students have with their learning spaces. The research is of a basic type with a quantitative approach, of a 
descriptive correlational level, in cross-sectional or transectional time with a non-experimental design. The population is 304 high school students with a sample of 138, 
and a simple random probability sampling. The survey was applied as a data collection technique and an electronic Likert scale questionnaire as an instrument. For the 
validation, it was by expert judgment, and it was corroborated through the V-Aiken coefficient to demonstrate the relevance of the items, and an item-test construct 
to validate by dimensions. Regarding reliability, a test-retest was developed with 20 students, it was demonstrated with Cronbach’s Alpha correlation coefficient. The 
results were favorable for the investigation, affirming the correlation posed by the hypotheses, being demonstrated by Spearman’s Rho coefficient. As a conclusion, it 
was possible to demonstrate the relationship between intelligent collaborative spaces and meaningful learning by testing the complement and benefits that these have 
with education.

Keywords: collaborative spaces, education 4.0, Fe y joy school N ° 76.

Introducción

Se puede decir que la educación es un tema primordial que tratan los países especialmente, por lo que se 
analiza nuevas opciones para mejorar constantemente. El nuevo reto propuesto es incluir el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (NTIC) en la educación de manera que esta se convierta como 
apoyo esencial en el aprendizaje. También cabe resaltar que la preocupación por el aprendizaje de niños y 
adolescentes, es por el motivo de que ellos representan en cierta parte al futuro y presente de una nación.

Se dice que, en la actualidad, la forma del aprendizaje ha atravesado por una evolución partiendo desde 
una educación presencial y simple o 1.0 hasta una donde la tecnología la favorece y acompaña o llamada 

1 Correo electrónico: quirozmayanga1998@gmail.com 
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Educación 4.0. En esta, el uso del internet y nuevas tecnologías permiten lograr una mejor interacción 
de los estudiantes con un nuevo aprendizaje más eficaz que se adapta a la realidad en donde viven. Al 
respecto, Gonzalo Gómez (2015) afirma: las transformaciones de los proyectos educativos no ocurren 
en todos los niveles, ni del mismo modo. No es lo mismo impulsar cambios en estructuras físicas como 
salones y bibliotecas que en las herramientas didácticas para el aula. Según un artículo publicado en el diario 
Gestión, en el año 2020, más de 900 000 alumnos de colegios públicos están en riesgo cada año por el poco 
mantenimiento de la infraestructura de sus centros de estudio. 

Ante esto se dice que el uso de espacios colaborativos en la educación, es escaso a nivel nacional al darles 
la importancia necesaria y mobiliario adecuado para su funcionamiento. Estos espacios entre aulas, patios 
de estudio, entre otros presentes en un centro educativo no han dado un paso más al nivel de una educación 
4.0. Se presenta un avance lento y desigual en diferentes sectores del país.

El lugar de intervención, se centra en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao. Se ubica en sector 
perteneciente al proyecto de Nuevo Pachacutec lugar donde actualmente no se le presta mucha importancia 
urbana. En cuanto a la educación de la zona, se tomaron datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 
Información, 2008-2018), donde en la provincia del Callao, los jóvenes de 15 años a más alcanzan estudios 
secundarios. El problema a estudiar, se basa mayormente en el lugar donde los estudiantes ya que es debido 
saber que sus mismos centros de estudios, falta cierto mantenimiento y mejora en la forma del aprendizaje 
moderno. 

Esto ha sido puesto a prueba en la situación de pandemia en la que nos encontramos, en donde, como 
salida de emergencia de parte de las instituciones, tuvo que adaptarse forzosamente a las nuevas tecnologías 
disponibles. Asimismo, Garcia (2016) sostiene que el hacer uso de las nuevas tecnologías en la educación, 
es eficaz para la nueva generación que ya convive con ellas. En base a lo dicho, se tiene como objetivo 
demostrar cómo esos espacios colaborativos inteligentes se relacionan con el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de secundaria del colegio Fe y Alegría N° 76. 

Material y Método

El presente artículo es de tipo básico y enfoque cuantitativo, por el motivo de que se usaron investigaciones 
ya existentes para reforzar en bases teóricas y resultados en esta presente investigación. También se usó un 
enfoque cuantitativo por el motivo de que en esta investigación se usaron datos estadísticos en el proceso 
de resultados. También la investigación es de nivel descriptiva, por lo que solo se describió el problema o 
fenómeno actual de la zona “[…] este se refiere en base de las características, cualidades externas e internas, 
rasgos esenciales y propiedades de hechos y fenómenos de la realidad del contexto real” (Carrasco Diaz, 
2005, p. 41). Por otro lado, el diseño de investigación es no experimental con un tiempo transversal o 
transeccional.

En cuanto a la población de estudio, a nivel distrital en Ventanilla, se tiene una población de 26 977 
estudiantes en centros educativos públicos registrados. En la zona de estudio, Pachacutec, se identificó 9 221 
alumnos de secundaria correspondiente a la educación básica regular (EBR) que se encuentran registrados 
correctamente. De ellos, se escogió el colegio Fe y Alegría N° 76 tomando a 369 estudiantes de secundaria 
de este respectivo centro de estudios.  
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Gestión / Dependencia Nivel Cant. Estudiantes
Pública - Sector educación Secundaria 11 7369

Pública - En convenio Secundaria 7 1852
Privada particular Secundaria 9 693
TOTAL COLEGIOS PÚBLICOS 27 9 221

 Tabla 1: Población de estudiantes de nivel secundaria de la ciudad de Pachacutec.

Como instrumento de estudio en esta investigación, se usó un cuestionario electrónico con preguntas 
relacionadas a espacios colaborativos inteligentes y el aprendizaje significativo. Esto por el motivo de las 
circunstancias en la que nos encontramos de distanciamiento social. Estas preguntas se desarrollaron con 
la escala de Likert. En cuanto a la validación del instrumento, se acudió con expertos en el tema de espacios 
colaborativos y aprendizaje. En cuanto a la confiabilidad, se realizó un prototipo del cuestionario de test 
y retest a 20 estudiantes, la cual se realizó con el propósito de afinar y comprobar la confiabilidad de las 
preguntas designadas.

Resultados

En cuanto a espacios colaborativos Inteligentes y aprendizaje significativo, se realizaron 9 preguntas donde 
intervienen ambos conceptos juntos. Estos separados en tres dimensiones diferentes. Cabe decir que 
estos espacios colaborativos inteligentes, son espacios donde se puede desarrollar cierta interacción entre 
estudiantes de manera colaborativa acompañada del uso de ciertos elementos tecnológicos que favorecen el 
aprendizaje.

En cuanto a las primeras preguntas, se identifica un alto porcentaje a favor del uso de dispositivos 
tecnológicos en su aprendizaje. Se dice que la mayoría está a favor de poder implementar el uso de ciertos 
elementos tecnológicos en su educación. El poder comunicarse e interactuar a través de ellos, es más sencillo 
y más factible el poder realizar ciertas búsquedas acerca de temas que fortalezcan lo aprendido de los 
estudiantes en sus respectivas clases.

Figura 1: Pregunta 1 y 2 - Dimensión 1

Fuente(s): Propio.

En las siguientes preguntas acerca del uso de ciertas herramientas virtuales, se encuentra aprobado por 
ellos. Donde se relaciona la eficaz e importante el uso de estas herramientas formativas, como plataformas 
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de aprendizaje y virtuales, con el aprendizaje dado a los mismos estudiantes. De igual forma se resalta 
las herramientas tecnológicas como los Smartphone, Tablet o laptops y el conocimiento que los mismos 
usuarios de este centro educativo tienen la cual está en casi de total aprobación teniendo en cuenta que se 
usarán en temas de mejorar su aprendizaje.

Figura 2: Pregunta 2 y 3 - Dimensión 2

Fuente(s): Propio.

Por último, en las últimas preguntas siguientes, se presenta de la misma forma un alto porcentaje de 
acuerdo. Esto da a entender lo importantes que son para el desarrollo de un nuevo y mejor aprendizaje. 
Además, acerca de los espacios flexibles mencionados en estas preguntas, las cuales se pueden adaptar a 
cualquier actividad de aprendizaje, se pueden llegar a adaptar bien en estos estudiantes al ser estos más 
dinámicos e interactivos con ellos. En cuanto al desarrollo de espacios abiertos y de descanso con fines 
de aprendizaje, hay un alto porcentaje de estudiantes a favor. Cabe decir que el uso de ciertos espacios de 
descanso, es eficaz en los estudiantes ya que estos pueden llegar a desempeñar una labor de refrescar a ellos 
mismos y que después, puedan seguir atendiendo a las clases dadas. Sirven como espacios de interacción y 
colaboración entre los mismos estudiantes acerca de ciertas labores estudiantiles o de aprendizaje.

Figura 3: Pregunta 5 y 6 - Dimensión 3

Fuente(s): Propio.
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Discusiones

Tomando al objetivo planteado, se demostró como los espacios colaborativos inteligentes se relacionan 
con el aprendizaje significativo de los estudiantes de secundaria. Se pone como primera discusión, con 
la investigación de Salvador Herranz (2015) en donde él afirma que al incorporar ciertos elementos 
interactivos como dispositivos tecnológicos Tabletop, estos pueden llegar a adaptarse de forma eficaz y 
factible en espacios de trabajo colaborativo. Estos pueden llegar a usarse como medios para lograr un tipo 
de trabajo o aprendizaje que se organiza de forma colaborativa entre los usuarios. También se dice que estos 
espacios donde se incluyen dispositivos tecnológicos, se relacionan de manera favorable con el desarrollo del 
trabajo colaborativo. Contrastando con esta investigación, se confirma los resultados hallado por Salvador 
Herranz con el de esta investigación al demostrar la importancia que tienen estos espacios en el desarrollo 
del aprendizaje. 

También en cuanto al mismo objetivo, se pone en discusión con un artículo publicado en la revista 
Educación 3.0 (2019), en la cual se llega a mencionar que la Educación 4.0 se puede enfocar en dos roles 
importantes, en preparar a los jóvenes para un mundo de tecnología y en los maestros como facilitadores 
del aprendizaje en las aulas. Se puede decir entonces, que los espacios educativos inteligentes tanto, físicos, 
virtuales y tecnológicos se relacionan con el aprendizaje dado en los estudiantes y lo favorecen si son bien 
usados. Esto se dice al demostrarse que ambos son complementos que benefician al estudiante actual. Eso 
se llega a confirmar con los resultados de esta investigación en donde se da a entender que el buen uso de 
herramientas tecnológicas e instrumentos tecnológicos en la educación, puede llegar a facilitarla y reforzarla 
al hacerla llegar a los estudiantes.

Conclusiones

En relación al objetivo general, se pudo llegar a demostrar que los espacios colaborativos inteligentes, 
contribuyen a un nuevo y mejor aprendizaje moderno, al ser un elemento fundamental en el desarrollo de 
los estudiantes en la actualidad. Esto se dice porque, al tener ciertos elementos tecnológicos básicos y hacer 
uso de ellos, se adapta más a la realidad actual y moderna en la educación requerida para el aprendizaje. 
El diseño de estos espacios, puede llegar a prestarse al desarrollo de la interacción y colaboración entre 
estudiantes y aparatos tecnológicos y a la vez, lograr un aprendizaje moderno y más eficaz entre cada usuario.

Por otro lado, se pudo llegar a saber que estos espacios colaborativos, además de transmitir cierto 
aprendizaje a través de elementos tecnológicos, pueden llegar a ser capaces de dar cierto nivel de recreación 
o relajación a los estudiantes a ser estos diseñados para ser flexibles o polivalentes, los cuales se adaptan 
ante cualquier circunstancia. Cabe decir de manera general, que todos estos complementos de los espacios 
colaborativos inteligentes, llegan a favorecer al estudiante impulsando y animándolo al tener un aprendizaje 
más actual y moderno. Así como también, de llamarle la atención de que pueda aprender sin llegar a aburrirse 
o sentirse presionado por aprender.
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Estrategias Comunicacionales en la Gestión 
Reactiva del Riesgo de Desastres en un 

Gobierno Regional
(Communication Strategies in Reactive Disaster Risk Management in a Regional Government)

Mariela Teresa Pariona Benavides - Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen: La presente investigación tuvo como objetivo determinar las estrategias de comunicación que emplea un gobierno regional peruano para informar a la 
población respecto a los procesos de preparación y respuesta que se enmarca dentro del componente de la gestión reactiva del riesgo de desastres. La metodología que 
se aplicó fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de nivel descriptivo. La población de estudio corresponde a la Provincia Constitucional del Callao que 
cuenta con una población de 1 042 496 habitantes, según el Compendio Estadístico del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2017. El muestreo que se utilizó 
fue probabilístico aleatorio simple teniendo como muestra 384 personas, el instrumento de recolección de datos que se empleó fue el cuestionario. El instrumento 
fue validado por juicio de expertos y se sometió a Alfa de Cronbach, después de una prueba piloto, con un resultado de 0. 816. Entre los resultados más relevantes 
encontrados en la investigación fue que el 40% de la población, distribuida entre los distritos de la Perla, Callao Cercado, Ventanilla y la Punta, conocen las medidas 
de preparación y respuesta que deben adoptar antes, durante y después de ocurrir un sismo y tsunami, sin embargo, el 60 % de la población desconoce y no participa 
de las acciones de preparación para responder una emergencia lo que estaría en peligro sus vidas.

Palabras Claves: estrategias comunicacionales, gestión del riesgo, preparación, respuesta.

Abstract: The objective of this research was to determine the communication strategies used by a Peruvian regional government to inform the population regarding the 
preparation and response processes that are part of the reactive disaster risk management component. The methodology that was applied was quantitative approach, 
non-experimental design of descriptive level. The study population corresponding to the Constitutional Province of Callao, which has a population of 1,042,496 
inhabitants, according to the Statistical Compendium of the National Institute of Statistics and Informatics 2017. The sampling used was simple random probabilistic, 
taking as a sample 384 people, the The data collection instrument used was the questionnaire. The instrument was validated by expert judgment and was subjected to 
Cronbach’s Alpha, after a pilot test, with a result of 0. 816. Among the most relevant results found in the research was that 40% of the population, distributed among 
the districts of La Perla, Callao Cercado, Ventanilla and La Punta, know the preparedness and response measures that they must adopt before, during and after an 
earthquake and tsunami occur, however, 60% of the population is unaware and does not participate in preparedness actions to respond to an emergency that would 
endanger their lives.

Keywords: Communication strategies, Risk management, Preparation, Response.

Introducción

En las últimas décadas se ha intensificado con regularidad y severidad la presencia de eventos adversos que 
están relacionados a manifestaciones naturales, así como las producidas por el ser humano, lo que ha conllevado 
a gran parte de las autoridades a tomar decisiones que permitan mitigar o reducir las consecuencias que podría 
ocasionar éstos fenómenos. De acuerdo al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) menciona 
que desde el año 2000, 152 millones de habitantes caribeños y latinoamericanos fueron sorprendidos por la 
presencia de 1205 acontecimientos entre los que se encuentran, friajes, bajas temperaturas, deslizamientos, 
sequías meteorológicas, inundaciones aludes, incendios, eventos volcánicos y fuertes movimientos sísmicos.

El Perú no escapa a esta realidad en las últimas dos décadas las consecuencias de emergencias y desastres 
registrados han ocasionado pérdidas económicas estimados en 4 mil millones 196 mil dólares. Frente a esta 
situación, nuestro país estableció dentro de sus políticas públicas la creación de la Ley 29664 Sistema Nacional 
de Gestión de Desastres (SINAGERD) y su posterior reglamentación mediante el Decreto Supremo N° 
048-2011-PCM. Los documentos normativos establecen la obligatoriedad de implantar acciones, procesos, 
protocolos y mecanismo estratégicos en los tres niveles de gobierno local, regional y central.
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En tanto, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) 2014-2021 tiene por 
finalidad lograr que exista un sistema social resiliente y segura que permita a las comunidades y poblaciones 
reducir el nivel de vulnerabilidad, exposición a amenazas, así como minimizar las pérdidas de vidas y bienes, 
ante la presencia de fenómenos adversos. Este documento normativo esta en conformidad con el Marco de 
Acción de Hyogo (MAH) así como entre otros lineamientos internacionales donde la prioridad es prevenir, 
reducir y/o mitigar los factores de riesgo y así evitar que se convierta en desastres y genere impacto devastador 
en la sociedad. Frente a esta situación se requiere tomar acciones que permitan brindar respuestas efectivas 
con el propósito de establecer una recuperación pronta frente a situaciones de emergencia.

Cabe precisar, que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  plantea  tres componentes entre 
ellas la gestión  reactiva, correctiva y prospectiva, además establece siete procesos: estimación del riesgo, 
prevención, reducción  y reconstrucción monitoreado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación  
que se encarga del ente técnico del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

De lo anteriormente expuesto y asumiendo la comunicación como principal elemento de vinculación 
en la gestión del riesgo de desastre en el contexto global y actual, fue necesario plantear ¿Cuáles fueron las 
estrategias de comunicación que utilizó un Gobierno Regional y, ¿cómo canalizaron estas estrategias para 
que la población tenga acceso a la información acerca de gestión del riesgo de desastres en los procesos de 
preparación y respuesta?

El estudio se justifica porque gran parte de países que se ubican en la Subregión andina actualmente han 
establecido un proceso de transformación de tener una cultura reactiva a una educación preventiva, sin 
embargo; aún no se puede establecer que exista en la población una cultura de prevención que ayude a dar 
adecuadas respuestas frente a situaciones de emergencia; más aún si no se tiene los mecanismos necesarios 
de comunicación directa con las poblaciones en estado de vulnerabilidad, por eso es importante conocer 
las estrategias de comunicación que emplean los Gobiernos regionales y locales lo que lograría mejorar de 
una forma eficaz las estrategias de comunicación existentes en el ámbito de la gestión del riesgo de desastre. 
Durante los últimos 40 años la adversidad de los desastres se ha acrecentado hasta ocho veces ocasionando 
grandes pérdidas humanas, económicas y materiales que han alterado el ritmo de vida de las comunidades.

Realizar un estudio acerca de las estrategias de comunicación, posee una real importancia cuando nos 
encontramos frente a propuestas que afectan directamente a la población, y la percepción que tienen sus 
habitantes, sobre la responsabilidad de las autoridades en materia de gestión del riesgo de desastres. Por otro 
lado, este trabajo contribuirá a la concientización ciudadana para participar activamente en las acciones 
de preparación y respuesta con el fin de minimizar los efectos de un desastre. El objetivo del estudio fue 
identificar y describir las estrategias de comunicación que emplea un Gobierno Regional para informar a la 
población acerca de gestión del riesgo de desastre en los procesos de preparación y respuesta.

La comunicación es la acción que implica la interacción a través de mensaje significativos, mediante 
el uso de diversos canales que permiten una retroalimentación constante de información entre las partes 
involucradas y, que en algunos casos puede llegar a influir, de cierta manera en el comportamiento de quienes 
integran la organización sea pública o privada. Respecto al mecanismo de comunicación, que utilicen las 
diferentes entidades gubernamentales se hace necesario que exista una estrecha relación de coordinación 
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y participación activa entre los diversos actores de la sociedad porque son parte involucrada en el proceso 
para lograr una efectiva estrategia de comunicación que se enmarque en la gestión del riesgo de desastres 
con el propósito de reducir los niveles de riesgo local y regional, además de crear condiciones sostenibles 
para desarrollo sobre todo en los proyectos territoriales donde la responsabilidad de los gobiernos es de gran 
trascendencia.

Un eje estratégico que se debe tomar en cuenta en la gestión del riesgo de desastre es el rol que deben 
cumplir los profesionales de las comunicaciones en el momento de interactuar e informar, ésta debe darse 
de manera dinámica entre la población y las entidades científicas. 

La comunicación para la prevención y el riesgo del desastre es un mecanismo complejo que requiere la 
participación multidisciplinaria e interinstitucional de los entes responsables con el fin que se coadyuve 
a mejorar y facilitar el acceso de la población a la información básica. Para ello es pertinente que los 
gobiernos municipales y regionales deben ser conscientes de esta necesidad y crear los espacios saludables 
que consoliden a no generar inestabilidad en los estilos de vida de los pobladores y por ende reducir los 
efectos que se presenten frente a las adversidades o algún tipo de emergencia sea generados por la acción 
del hombre o por fenómenos naturales. Los factores de la comunicación son importantes sobre todo en 
la fase de reducción, prevención, preparación y respuesta además permite difundir el fortalecimiento de 
capacidades respecto al conocimiento de términos básicos como vulnerabilidad, riesgo y peligro.

Metodología

Sobre la base de los requerimientos de la investigación se estableció un estudio mixto, no experimental 
de corte transversal. Se usó como instrumento de estudio el cuestionario estructurado por preguntas de 
respuestas múltiples. La técnica empleada fue la encuesta y la entrevista. La población de estudio corresponde 
a la Provincia Constitucional del Callao que tiene una población de 1 042 496 habitantes distribuidos en los 
seis distritos, según el Compendio Estadístico del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2017. La 
técnica de muestreo fue probabilística aleatorio simple y la muestra fue de 384 personas.

Resultados

La selección distrital correspondiente a los distritos de Bellavista, Callao Cercado, La Perla, La Punta, 
Ventanilla y Carmen de la Legua responde a la propia estructura poblacional chalaca, con niveles de riesgo 
poblacional de muy alto (75%), según información obtenida del Sistema de información para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (SIGRID - CALLAO). Cabe señalar que la mayoría de sus habitantes son chalacos 
de nacimiento y en número reducido son foráneos provenientes de las diversas jurisdicciones de Lima 
Metropolitana y provincias del interior del país. De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que la 
población chalaca bordea un 58.61% de habitantes que oscilan entre los 18 a 40 años, mientras que los 
adultos mayores representan el grupo menos numeroso con el 8.61%.

En este sentido, se desprende que a pesar de que la población joven adulta es mayoría, no necesariamente 
tiene la misma mirada respecto al objeto de estudio planteado, porque según los resultados se establece que, 
los adultos mayores (41 a más años) tienen mayor conocimiento sobre gestión del riesgo de desastre, así 
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como de las estrategias de comunicación que emplea el Gobierno Regional del Callao. Cabe precisar que 
un grupo de personas encuestadas de este rango de edad tiene nivel de educación primaria y secundaria 
completa.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1. Conocimiento sobre Gestión del Riesgo de Desastres.

Fuente: Pariona (2017).

El 52.50% de la población chalaca tiene regular conocimiento sobre el tema de gestión del riesgo de 
desastres, mientras que el 31.11% manifiesta tener poca información, en tanto un 8.89 % indica que conoce 
bastante del tema, el 4.17% afirma que no sabe nada y el 3.33% no responde; de los datos se deduce que, un 
alto porcentaje de la población chalaca por lo menos tiene un grado de conocimiento aceptable sobre este 
tema.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2. Conocimiento sobre Peligros, Emergencias o Desastres.

De presentarse un peligro, emergencia o desastre en el Callao como sismo y/o tsunami, solo el 40.56% de 
la población está preparada regularmente, lo que significa, que tiene conocimiento acerca de las acciones a 
realizar antes, durante y después de la emergencia; sin embargo, el 33.33% de los encuestados señalaron que 
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saben poco de cómo actuar y, la diferencia del 13.89% desconocen las acciones y/o medidas de preparación 
de cómo actuar ante la presencia de una emergencia. Los resultados del gráfico determinan también que 
a un sector de la población del Callao le falta una oportuna preparación para hacer frente a una situación 
adversa lo que pone en mayor riesgo sus vidas además de ver alterado los medios de vida. Por otro lado, 
cabe precisar que el 12.22% de los encuestados indicaron que se encuentran preparados. Tal información se 
obtiene de la gente que trabaja en instituciones del estado, sobre todo de los distritos de la Punta y Ventanilla 
y la Perla.

El 64.17% de la población ha participado por lo menos en dos simulacros de sismo y tsunami. Sin embargo; 
la mayoría de los encuestados no precisan la hora, fecha ni la institución organizadora de este ejercicio. La 
información obtenida refleja que la población reconoce que un simulacro de sismo y tsunami es la mejor 
herramienta de medidas de prevención y sobre todo que permite corregir las acciones que tienen algunas 
falencias en este tipo de actividades. Consideran que el simulacro permitirá en un futuro estar preparados 
ante la ocurrencia de un desastre y que poco a poco van interiorizando una cultura de la prevención tanto a 
nivel familiar como de la comunidad. 

Asimismo; la población que tuvo menor participación en los simulacros está en los distritos de La Perla 
y Bellavista; mientras que, en Cercado del Callao, Punta y Ventanilla, este ejercicio se realiza con mayor 
frecuencia porque son zonas de alto riesgo. En el caso de las jurisdicciones de la Punta y Ventanilla los 
vecinos si recuerdan que el Gobierno Regional del Callao en coordinación con Defensa Civil y la Dirección 
Regional de Salud son algunas instituciones que realizan estos ejercicios.

De presentarse un sismo de 8.5 grados de magnitud o más, podría tener lugar un tsunami con olas de 
7 a 10 metros de altura y con un tiempo de evacuación para la población de 15 a 20 minutos hacia zonas 
seguras. Sin embargo, existe un sector de la población chalaca que no toma interés en este tipo de ejercicios. 
Por otro lado, el 24.17 % señala que ha participado en jornadas de capacitaciones lo que les ha permitido 
integrarse como brigadistas de defensa civil; en tanto el 9.44% indica haber participado en campañas de 
sensibilización de manera fugaz.
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 4. Medios de comunicación por donde se informa a la población del Callao.

Fuente: Pariona (2017).

El medio de comunicación por donde más se informan los habitantes del Callao es la televisión (35.83%) y 
la radio (23. 89%). Asimismo, el 13.89% de las personas indicaron que se informan por la internet, mediante 
las Redes Sociales como el Facebook, Twitter y Youtube, los encuestados también señalaron que dedican 
más de 10 horas al consumo de estos medios de comunicación masiva. Los participantes consideran que 
los noticiarios matutinos y de la noche de ATV, América Televisión y Frecuencia Latina son los más vistos; 
mientras que, las emisoras más sintonizadas son RPP, Radio Capital y Exitosa Radio. 

En cuanto a la radio local, específicamente en el distrito de Ventanilla los encuestados afirman escuchar 
radio Satélite todos los días. Gran parte de la población encuestada considera que las informaciones 
propagadas por la televisión y la radio son útiles y claras, Sin embargo, la televisión es considerada el medio 
más sensacionalista. El 11. 11% de los encuestados señalaron informarse por los periódicos y casi todos lo 
compran en el quiosco pagándolo diariamente. Los periódicos más leídos son el Trome, Ojo y Correo. Este 
tipo de diarios es consumido por la mayor parte de la familia por tener un lenguaje más sencillo y claro. Un 
mínimo porcentaje de los encuestados equivalentes 9.72% indicaron que las informaciones que reciben es a 
través de los boletines institucionales distribuidos por las municipalidades de La Perla, Ventanilla, La Punta 
y Callao.

Conclusiones

La región Callao, cuyo territorio se encuentra en la costa central del Perú, con límite al Oeste de Lima, 
entre los Valles de los ríos Chillón y Rímac, está expuesta, desde tiempos remotos, a la presencia de peligros 
de origen natural como sismos con repercusión de tsunami con el agregado de que, por condiciones 
estacionales está sujeto a la presencia de derrumbes, oleajes anómalos e inundaciones asimismo, de aquellos 
peligros ocasionados por acción humana como es el transporte de sustancias tóxicas y peligrosas, incendios, 
delincuencia y del deterioro del medioambiente como la contaminación ambiental.
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Asimismo, más de la mitad de la población de la región Callao tiene conocimiento sobre el tema de 
gestión de riesgos de desastres, sin embargo, desconocen los conceptos de peligro, vulnerabilidad y riesgo; 
terminologías básicas de la gestión del riesgo de desastres. El 40% de la población distribuida entre los 
distritos de la Perla, Callao Cercado, Ventanilla y la Punta conoce las medidas y acciones de preparación y 
respuesta que deben adoptar antes, durante y después de ocurrir un sismo y tsunami; sin embargo, un gran 
porcentaje de la población les falta una adecuada preparación para responder a la emergencia poniendo en 
mayor riesgo sus vidas. Existe un bajo compromiso de los habitantes para participar, de manera activa, en 
acciones de preparación y respuesta como, por ejemplo, en capacitaciones, simulacros, jornadas, talleres, 
campañas de sensibilización, etc.

El Gobierno Regional del Callao, como ente participante e integrante del Sistema Regional de Defensa 
Civil, tiene la responsabilidad de organizar, ejecutar y evaluar los diferentes procesos en materia de gestión 
del riesgo con el objeto de velar el bienestar de cada persona, así como el de fortalecer la seguridad de 
sus habitantes, previniendo los posibles daños que se puedan presentar ante la materialización de una 
emergencia. Sin embargo, la población percibe que existe una actitud pasiva por parte de las autoridades. Las 
tres cuartas partes de la población, del ámbito regional, desconoce sobre la formulación y el funcionamiento 
de las políticas públicas en el marco de la gestión del riesgo, específicamente en los procesos de preparación y 
respuesta. La situación se genera, debido a que no ha establecido un vínculo comunicativo entre la autoridad 
de gobierno regional y parte de la población, afectando así la demanda informativa de la ciudadanía

El gobierno regional del Callao emplea estrategias de comunicación para informar a la población sobre los 
riesgos existentes y las medidas de seguridad para una respuesta óptima ante la ocurrencia de una emergencia 
como sismo y tsunami; sin embargo, no son las más adecuadas y efectivas según indicaron los vecinos 
chalacos. Los medios masivos de comunicación (televisión, radio, el internet) cobran gran importancia 
en la población del Callao, sobre todo para informarse de las noticias que ocurren en el acontecer del día 
a día, mas no así, en el tema específico de la gestión de riesgos. La población expresó que los medios de 
comunicación local que mejor se adaptarían a las necesidades informativas de gestión del riego son: en lo 
que respecta a medios escritos, los boletines institucionales y volantes; en lo que respecta al medio hablado, 
el perifoneo. La frecuencia de recepción de los medios de comunicación se realiza de vez en cuando, lo que 
no satisface a la población, requieren que la información sea en forma permanente con el fin de generar una 
cultura de prevención
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Estrés y Ansiedad en Tiempos de Tráfico
(Stress and anxiety in traffic times)

Gianncarlo Caballero Flores – Universidad San Ignacio de Loyola 

Resumen: La congestión vehicular a lo largo de los años ha ido afectando de forma proporcional la calidad de vida de las personas, ahora vemos jóvenes con problemas 
de estrés y ansiedad, a la vez el tiempo se acorta cada vez más cuando queremos salir en vehículos a un determinado lugar. Esto ha ido poco a poco aumentando en el 
tiempo; motivos también por las facilidades actuales para adquirir vehículo, y no solo para adquirir vehículos nuevos, sino también usados, tanto por las facilidades 
de crédito como los precios que pueden costar alguno de estos vehículos. 

Palabras clave: Responsabilidad social, estrés, ansiedad, tráfico, ciudadanía. 

Abstract: Traffic congestion over the years has proportionally affected people’s quality of life, now we see young people with stress and anxiety problems, at the same time 
the time is getting shorter and shorter when we want to go out in vehicles to a certain place. This has been gradually increasing over time; reasons also for the current 
facilities to acquire a vehicle, and not only to acquire new vehicles, but also used ones, both for the credit facilities and the prices that some of these vehicles may cost.

Keywords: Social responsibility, stress, anxiety, traffic, citizenship.

Desarrollo 

En la ciudad de Lima cada vez es más complicado movilizarse dentro de algún vehículo por lo que las horas 
perdidas de los ciudadanos están ahora generando estrés y ansiedad. Y a esto se suma la contaminación que 
generan los vehículos, claro unos más que otros. Ahora optando por los vehículos a energía, pero esto no es 
una solución para el tráfico. Cada día el tránsito vehicular empeora, por más pistas o carreteras que hagan, 
la sociedad adquiere cada día más y más vehículos.

Es por ello que Alberto Bull (2003) señaló que la congestión de tránsito ha ido en aumento en gran parte 
del mundo, desarrollado o no, y todo indica que seguirá agravándose, constituyendo un peligro cierto que se 
cierne sobre la calidad de vida urbana. El explosivo aumento del parque de automóviles y el indiscriminado 
deseo de usarlos, por razones de comodidad o estatus, especialmente en los países en desarrollo, ejercen 
una gran y creciente presión sobre la capacidad de las vías públicas existentes. La popularización de la 
propiedad de automóviles en las ciudades latinoamericanas, la evolución de los ingresos de los residentes y 
de los precios de los automóviles, particularmente de los usados, hace que la propiedad de un vehículo esté 
dejando de ser un sueño inalcanzable y se transforme en un hecho consumado para muchas familias.

El aumento de la tasa de motorización es un fenómeno que se repite en casi toda América Latina y 
ha permitido, especialmente a la clase media, cosechar uno de los frutos más importantes del avance 
tecnológico del siglo XX. En los países en que la reforma económica se impuso de una manera rápida, la 
importación de automóviles creció en forma igualmente acelerada. El autor nos menciona que el tránsito 
ha ido en aumento alrededor del mundo, por lo que los sueldos de la persona y el nivel económico crece al 
igual que el costo de vida, ya que el avance tecnológico ha ido haciendo lo mismo a lo largo de los últimos 
años, más es el aumento de los autos usados, por lo que se tiene mayores facilidades de poner obtenerlos y 
a la vez financiarlos, mucha diferencia a lo que era antes por lo que ahora los usuarios pueden elegir entre 
comprar un auto nuevo o un auto usado. Por otro lado, De Miguel (2000) señaló que la ciudad es también la 
percepción del tráfico que tienen los vecinos. Una constante del paisaje urbano es la congestión de vehículos. 
En algunas ciudades (por no decir casi todas) da la impresión de que el número de vehículos estacionados o 
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circulantes supera la provisión de superficie vial. De ahí que sea tan frecuente el espectáculo de la doble fila 
(a veces triple) en algunas calles concurridas. Se trata de un círculo vicioso de difícil resolución. La doble fila 
se debe a la falta de espacio, pero, a su vez, hace que se reduzca considerablemente el espacio vial. La espiral 
de ese proceso se acerca peligrosamente al caos.

El autor nos menciona que según la ciudad da la percepción que el número de vehículos supera la 
provisión de superficie vial, por lo que podemos ver doble fila o a veces triple en las calles más concurridas 
de la ciudad, sobretodo cuando es temporada alta en algún sitio, se llena de tráfico totalmente pudiendo los 
usuarios pasar horas atrapados en el caos vehicular, por lo que la cantidad de vehículos en la ciudad en lugar 
de descender, va totalmente en aumento junto con las facilidades para poder financiarlos y adquirir estos 
autos en la actualidad. Asimismo, de Eduardo Ruiz (2020) señaló que la empresa utilizará la información 
recabada por sus sistemas GPS alrededor del mundo, TomTom elabora cada año su Índice de Tráfico. La 
empresa difundió su índice de tráfico 2019 basado en información obtenida con cuatrocientos dieciséis 
ciudades en cincuenta y siete países, el cual “clasifica la congestión urbana en todo el mundo y proporciona 
acceso gratuito a información, ciudad por ciudad”. Para medir el porcentaje de congestión de cada ciudad. 
Esta información también le permite calcular, por ejemplo, cuánto tiempo extra pasará un conductor en el 
tráfico durante las horas pico. Así, por ejemplo “un nivel de congestión de 53% significa que un viaje tomará 
53% más de tiempo que durante las condiciones de base no congestionadas de esa ciudad”. 

El autor nos menciona diferentes dices de tráfico que la empresa TomTom utiliza cada año, con 
cuatrocientos dieciséis ciudades en cincuenta y siete países, ciudad por ciudad y esto ayuda a medir el 
porcentaje de congestión de cuantas horas se calcula que un conductor estará en las horas pico, o estará en 
pleno tráfico vehicular, o peor aun, cuanto tiempo pierde al año solo en el tráfico, esos son los porcentajes 
e indicadores que puede sacar la empresa por la información recabada por sus sistemas GPS alrededor 
del mundo mientras que el autor Frakt (2019) señaló que algunas veces, las cosas que en apariencia son 
insignificantes pueden ser grandes detonantes de estrés. Por ejemplo, a nadie le gusta esperar en el tráfico. 
De acuerdo con un estudio, los traslados al trabajo constituyen una de las actividades menos placenteras que 
realizamos, pero no se trata solo de una pérdida de tiempo molesta, sino de un problema de salud pública. 
Sergio Navarro (2010) señaló que según Cal y Mayor el incremento del tránsito es el volumen de tránsito que 
se espera use la nueva carretera en el año futuro seleccionado como proyecto. Este incremento se compone 
del crecimiento normal de tránsito del tránsito generado y del tránsito desarrollado. 

Es importante describir que el tránsito actual es el volumen de tránsito que usará la nueva carreta o una 
carretera mejorada. Este se compone del tránsito existente antes de las mejoras; más el tránsito atraído a 
ella de otras, una vez finalizada. Es el tránsito que se produce en la vía independiente de las condiciones 
existentes geométricas y estructurales. Cuando se lleva a cabo la situación de una carretera S por otra C 
en mejor estado sirviendo ambas a los mismos centros de población se tiene la existencia de un tránsito 
de vehículos, previo a la construcción de la nueva carretera o de la modernización de la existente, llamado 
tránsito normal. Si no se construye la carretera C, el tránsito en la carretera actual aumentará de acuerdo a 
una tasa de crecimiento dada, cuyo valor sería completamente distinto si se llevara a cabo el proyecto. 

Es necesario mencionar que de estas observaciones se ha determinado la existencia de tres conceptos 
básicos en la tipología del tránsito relacionado con cualquier proyecto. El tránsito normal es aquel que 
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circula normalmente por la carretera,  el  tránsito inducido es aquel tránsito que no se hubiera presentado 
sin el proyecto, este aparece gracias a la disminución de los costos de operación de los vehículos y debido al 
mejoramiento en el uso del suelo adyacente al camino y, el tránsito desviado corresponde a aquel existente 
en otras vías de transporte como rutas alternas, ríos, ferrocarriles y aviones, que dada la reducción de los 
costos de operación en la nueva carretera se transfiere a esta”. El autor nos menciona sobre el incremento 
de tránsito, y las carreteras que se construyen, según indicadores el tránsito aumentará de acuerdo a una 
tasa de crecimiento dada, por lo que es sumamente importante poder sacar indicadores de tránsito para 
poder medir el nivel de tránsito que puede o podrá tener una carretera que se construirá para evitar el 
tránsito en diferentes ciudades del país, la tecnología es lo que ayudará a poder solucionar parte de este 
tema, y otra el gobierno aplicando diferentes estrategias como semáforos inteligentes o por horas. Una de 
las investigaciones que comparte y que se suman a esta es Cal y Cárdenas (2007) señalaron que las ciudades 
dependen grandemente de su sistema de calles, ofreciendo servicios de transporte. Muchas veces, estos 
sistemas tienen que operar por arriba de su capacidad, con el fin de satisfacer el incremento de demanda 
por servicios de transporte, ya sea para tránsito de vehículos livianos, tránsito comercial, transporte público, 
acceso a las distintas propiedades o estacionamientos, etc., originando obviamente problemas de tránsito, 
cuya serenidad por lo general se puede medir en términos de accidentes y congestionamiento. 

A pesar de que, en los últimos tiempos con los avances tecnológicos, se han logrado proyectar y construir 
sistemas viales más acordes con el entorno urbano de las áreas adyacentes y a los requerimientos operacionales 
de los vehículos que los utilizan, al igual que diseños urbanos consistentes con los requerimientos de 
tránsito vehicular, de peatones, carga, transporte público y usos del suelo urbano; los problemas de tránsito 
en muchos lugares aún persisten. Los autores nos mencionan que las ciudades dependen de su sistema de 
calles, y estos ofrecen servicios de transporte a la ciudadanía, en la gran mayoría de casos estos sistemas 
operan más de lo que permite su capacidad, por lo que obviamente esta necesidad en la gran mayoría de 
sistema de calles no pueden satisfacerla. Los problemas de tránsito están aún en muchos lugares, ciudades, 
países, queriendo utilizar diferentes tecnologías para poder reducirla.

Según  un análisis del Instituto de Transportación de la Universidad de Texas A&M, el pasajero 
estadounidense promedio pasa 42 horas al año atorado en el tráfico de la hora pico. En la zona de Los 
Ángeles, la cifra casi se duplica, con lo que equivale a más de tres días. Una encuesta de 2015 realizada por 
Los Ángeles Times reveló que entre los habitantes de esa ciudad, la preocupación por el tráfico supera a la 
que corresponde a la seguridad personal, las finanzas o los costos de vivienda. 

El costo total del tráfico asociado con la pérdida de tiempo y de combustible supera los 100.000 millones 
de dólares anuales. Conforme el tiempo pasa, los vehículos detenidos aumentan la contaminación, lo cual 
tiene consecuencias para el medioambiente y la salud, además de contribuir con el cambio climático. La 
exposición a largo plazo a las emisiones de los automóviles se asocia con problemas respiratorios, en especial 
en los niños.

Otro de los efectos en la salud está relacionado con el bienestar psicológico, y se deriva de la sensación 
de impotencia que experimentamos mientras estamos en el tráfico, además de su naturaleza impredecible. 
Esto también puede someterse a mediciones.  Un estudio  reveló que, para ahorrarse un minuto atorado 
en el tráfico, las personas están dispuestas a intercambiar cinco minutos de cualquier otra actividad de 
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esparcimiento.  Un estudio  más descubrió que lidiamos mejor con los retrasos en el traslado al trabajo 
cuando podemos predecirlos. El autor nos menciona según estudios, que a nadie le gusta esperar en el 
tráfico, por lo que la ciudadanía no lo disfruta por el tráfico, dando un indicador que el pasajero americano 
pasa 42 horas al año, y el costo total de pérdida de combustible supera los 100.000 millones de dólares 
anuales, una cifra bastante alta, y desde la salud de la persona el bienestar psicológico como impotencia 
mientras permanecemos en el tráfico. 

Con respeto a Aguilar (2015) nos dijo: Luces en todas las pistas. Filas que parecen interminables. Bocinas 
sonando en coro. El pito de un policía que intenta agilizar el tránsito. Imágenes y sonidos que los limeños 
vemos y escuchamos todos los días, cada vez que intentamos movilizarnos de un lado a otro. Pero, ¿sabías 
que el caos vehicular afecta a nuestra salud? La molestia por ver tanto desorden en nuestras pistas no queda 
solo en un simple fastidio. El smog, la bulla y hasta el mal estado de los autos y buses pueden ser factores de 
riesgo. El Doctor William Aguilar, médico psiquiatra y profesor del Programa Académico de Medicina de 
la Universidad de Piura, explica sobre las enfermedades físicas que los gases contaminantes generados por 
los vehículos pueden agravar enfermedades respiratorias como el asma o algunos tipos de alergias. Pero él 
aclara lo siguiente: “El smog es solo un factor. Si fuera la causa, bastaría con mejorar el tránsito para que ya 
no existan esas enfermedades”. Otro de los problemas que arrastra el tránsito en la ciudad es el sedentarismo.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Lima cómo vamos, los limeños pasamos dos o más horas dentro 
de un transporte público. “Estar tanto tiempo sentados implica que no se haga el ejercicio necesario que el cuerpo 
requiere. Es un factor de riesgo para muchas enfermedades cardiovasculares, y afecta el desarrollo físico y emocional 
del paciente”, Aguilar, dijo”. Más allá de nuestros cuerpos las repercusiones del caótico tráfico limeño no solo se ven 
físicamente, por contracturas u otro tipo de dolor, también dañan nuestra salud mental. William Aguilar afirma 
que “el tránsito no causa depresión, por ejemplo, pero es un factor que la agrava. Empeora la salud mental de la 
persona y altera su calidad de vida. Por ende, el rendimiento académico, laboral o familiar podría verse afectado”.

De acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos, un peruano, que trabaja desde los 18 años y se jubila 
a los 65, pasa 17.354 horas en el transporte público. Casi dos años en promedio ¿Se imagina usted todo 
lo que podría hacer en ese periodo de tiempo? Alternativas a la mano solo para darse una idea, según la 
Gerencia de Transporte Urbano de Lima, hacia el 2015 existían 21.5 taxis por cada mil habitantes en Lima. 
El promedio, en grandes ciudades, es de 4.6 por cada mil. Y, solo el año pasado, fueron inscritos más de 
100 mil vehículos de cuatro ruedas en la capital. El autor nos menciona que una persona puede pasar en su 
vida alrededor de 2 años, si hacemos un promedio desde los 18 años hasta los 65, edad que se jubilan, una 
persona podría hacer mucho en ese periodo de tiempo perdido, año a año son inscritos cada vez más y más 
vehículos, y según los expertos este número irá en aumento progresivamente pasen los años y se amplíen las 
facilidades para acceder a créditos para contar con vehículos. 

Luego de lo que nos quieren mencionar los autores, se puede asumir que los estudios relacionados a 
tránsito vehicular en el Perú tienen falencias y es muy amplio, sobre todo en la capital. Sin embargo, si 
analizamos detenidamente podemos mencionar que imponiendo la tecnología, los usuarios podrían llegar 
no solo más rápidos a sus destinos, sino también mucho menos estresados y con menos ansiedad a la que 
realmente están acostumbrados al salir de casa y encontrarse con un tránsito vehicular tan denso y tan 
caótico, que simplemente provoca no salir de casa.
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El principal desafío de contener el tránsito vehicular, es disminuir las enfermedades que pueden 
causar, mediante uso de tecnología y leyes del legislativo, para impulsar usar menos vehículos, o usar más 
el transporte público, o mayores leyes como el pico y placa. Sin embargo en muchos países no pueden 
controlar este aspecto tan importante es por ello que debemos de poner hincapié en temas tan importantes 
y que pueden perjudicar algo tan importante como la salud de las personas.
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Resumen: La noción de felicidad en el trabajo, cada vez se torna de mayor importancia para el entendimiento y la gesta del capital humano. Existiendo constructos y 
posturas que pretenden medir la cohesión de este recurso invaluado muchas veces, se requiere entonces, un orden lógico y estructural de manera prístina e imprescindible 
que tome el pulso de las sensaciones y sentires de cada colaborador a fin de entender su actuar frente a la felicidad y su compromiso irrestricta frente a la productividad 
organizacional. Entonces, el objetivo de este estudio fue indagar la correspondencia entre el nivel de bienestar laboral y productividad del empleado y su estado 
afectivo en la institución prestadora de salud (IPS), Clínica Nuestra Señora de Torcoroma (CNST). El contexto investigativo se sustentó en el paradigma positivista, 
aplicando en todo caso el enfoque cuantitativo y con apego al método descriptivo-explicativo, la técnica que nos permitió la obtención de la data en aras de aportar al 
objetivo general del estudio, lo constituyo la entrevista personalizada aplicada a una población de 80 personas. Dentro de los hallazgos relevantes se obtuvieron entre 
otros, el compromiso indeclinable del colaborador con sus actividades cotidianas asignadas por la organización, convirtiéndose esta postura como factor clave para la 
organización, también, con ello siendo proclives a desarrollar las laborares de manera más eficiente y con alto grado de aporte misional. Asumiendo la importancia del 
estudio las variables que movieron su ejecución se circunscribieron a la felicidad organizacional, filosofía de valores, sinergia, pertinencia institucional y productividad.

Palabras clave: felicidad, productividad, satisfacción laboral, sinergia.

Abstract. The notion of happiness at work is becoming increasingly important for the understanding and deeds of human capital. There are constructs and postures that 
seek to measure the cohesion of this invalidated resource many times, then a logical and structural order is required in a pristine and essential way that takes the pulse 
of the feelings and feelings of each collaborator in order to understand their action against Happiness and its unrestricted commitment to organizational productivity. 
Then, the objective of this study was to investigate the correspondence between the level of work well-being and productivity of the employee and his affective state in 
the health provider institution (IPS), Clínica Nuestra Señora de Torcoroma (CNST). The research context was based on the positivist paradigm, applying in any case 
the quantitative approach and with adherence to the descriptive-explanatory method, the technique that allowed us to obtain the data in order to contribute to the 
general objective of the study, it was the interview customized applied to a population of 80 people. Among the relevant findings were obtained, among others, the 
indeclinable commitment of the collaborator with their daily activities assigned by the organization, becoming this position as a key factor for the organization, also, 
thereby being prone to develop the work more efficiently and with high degree of missionary contribution. Assuming the importance of the study the variables that 
moved its execution, were limited to organizational happiness, philosophy of values, synergy, institutional relevance and productivity.

Keywords: happiness, productivity, job satisfaction, synergy.

Resumen

Es un trabajador feliz un trabajador productivo? ¿Es la satisfacción laboral una evaluación emocional de 
cómo se siente un individuo acerca de su trabajo? Hasta hace poco, la administración como ciencia ha 
ignorado en gran medida el papel que juegan las emociones de las personas en su comportamiento en el 
lugar de trabajo. Sin embargo, tal como cita (Tannenbaum y Davis, 1969, p. 73) un individuo no puede ser 
una persona completa si se le impide usar o se divorcia de sus sentimientos, tampoco puede completarse 
cualquier disciplina académica que involucra el estudio del comportamiento de las personas cuando ignora 
el papel de la emoción.

Algunos académicos como Hosie (2012), consideran que las conexiones entre la felicidad y el desempeño 
laboral son cuestionables, lo que sugiere una relación satisfacción-desempeño aparentemente baja y no 
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significativa (Judge, 2001). Por lo tanto todas las organizaciones vivas en especial para nuestro caso, las 
instituciones de salud se ven abocadas a los azares de la cotidianidad y su compromiso como entes socialmente 
responsables, en tal sentido, están en la afrenta de la competitividad, y la pesquisa de seres humanos capaces 
de aportar con sus condiciones y hacer de estos su aliado estratégico, de ser posible mantenerlos a toda 
costa. Las nuevas condiciones, en especial el contexto laboral, que a dejado de ser estático, se ha tornado 
más fluctuante y escaso, esto es, se ha  neófitado en un elemento de emprendimiento y de índole medular 
para la organización, contrario al otrora tiempo, donde los administradores pretendían bajo su intuición 
saber lo suficiente de cada colaborador, habiéndose convertido esto en una falacia por cuanto presumían 
que la estancia de 10 o más años del capital humano les permitía dicha condición. La coyuntura hoy nos 
permite entender el nuevo paradigma laboral, en el cual nuestro stakeholder interno  fundamental se mueve 
en otras lides y está a la saga de mejores y más oportunidades, convencido de serle fácil renunciar o dirimir 
por las razones que le asistan según las circunstancias, pero especialmente, entre otras es la insatisfacción, 
la no valoración y el desconocimiento de sus capacidades frente al aporte en la organización, pero también, 
la complejidad, la despiritualización del trabajo, el medio ambiente y las oportunidades que le brindan los 
mercados y la globalización, pero siempre en busca de la felicidad.

En tal sentido, el campo del cuidado de la salud, alcanzar los objetivos de salud en una población depende 
en gran medida en la provisión de servicios efectivos, eficientes, servicios accesibles, viables y de alta calidad 
de atención médica profesionales que, técnicamente, son motivados por la felicidad. En esta era, la voluntad 
de los empleados para trabajar y permanecer en una organización depende de la medida en que están 
adecuadamente felices. Idealmente, cada empleado lo hará presentar un mejor rendimiento si los paquetes 
de incentivos o bienestar son recompensa y de acuerdo con la capacidad de satisfacer las necesidades del 
individuo.

Fundamentación Teórica

Este estudio es de corte cuantitativo y de tipo explicativo, según Gómez (2006), la investigación explicativa 
tiene carácter predictivo cuando se propone pronosticar la realización de ciertos efectos, de allí examinar la 
relación entre la felicidad en el lugar de trabajo y el compromiso de los colaboradores que conduce al éxito 
organizacional. Por tal motivo, proporciona la revisión de la literatura relacionada sobre las tres construcciones 
principales de este estudio; felicidad, compromiso y motivación de los empleados y productividad hacia el 
éxito organizacional.

Felicidad

La mayoría de las personas buscan ser felices, y la felicidad se considera un objetivo altamente valorado 
en todas las sociedades tal como acota Diener (2000). La felicidad, en forma de alegría, también se incluye 
en todas las tipologías de emociones humanas “básicas”. Sentirse feliz es innato a la experiencia humana, 
y la mayoría de las personas pueden variar de ser moderadas a muy felices la mayor parte del tiempo. Un 
número cada vez mayor de filósofos dedicaron su atención a la construcción de la felicidad.
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Teoría del deseo

Heathwood (2006) dice que el placer y el bienestar están influenciados por los deseos de una persona. 
La formación de una teoría basada en el deseo sobre el placer y el bienestar implicaría un compromiso con 
la noción de que los deseos de una persona impulsan sus acciones, y los niveles subsiguientes de placer y 
bienestar que pueden derivarse de esas acciones (Heathwood, 2006). Querer cosas es parte de la condición 
humana que motiva nuestras acciones, y los deseos nos instan cuando estamos satisfechos conducen a la 
alegría, y cuando estamos frustrados, conducen al dolor (Schroeder, 2006).

Felicidad en el trabajo

Con raras excepciones, la felicidad no es un término que se haya utilizado ampliamente en la 
investigación académica sobre las experiencias de los empleados en las organizaciones. Esto no significa que 
los investigadores organizacionales no estén interesados en la felicidad y comodidad de los empleados en el 
trabajo. Por paradójico que pareciese, se han buscado arquetipos que permitan encasillar de manera suma la 
significación de felicidad. Sin lugar a duda, el más central y utilizado con frecuencia es la satisfacción laboral, 
que tiene una larga historia como variable independiente y dependiente en la investigación organizacional ( 
Brief, 1998; Cranny et al., 1992).

Felicidad organizacional

Aludir este concepto es de reciente contexto, y como disciplina está siendo tratada a través de constructos 
investigativos, en aras de su aplicación en la valoración del recurso humano frente a los procesos 
organizacionales

Por consiguiente, la definición de felicidad en el trabajo propuesta por Paschoal y Tamayo (2008), quienes 
la entienden como la prevalencia de emociones positivas en el trabajo (incluidos los afectos y los estados de 
ánimo) y la percepción por parte de las personas de que, en su trabajo, expresar y desarrollar su potencial, y 
progresar en el logro de sus objetivos en la vida (autorrealización). 

Desarrollo personal 

De acuerdo con Brito (1992), el desarrollo personal es una experiencia de interacción individual y grupal 
a través de la cual los sujetos que participan en ellos desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para 
la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole 
conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y ser más humano.

Materiales y Metodología 

Muestra y procedimiento

Los miembros del equipo de investigación contactaron a todos los colaboradores de la (IPS)  Institución 
Prestadora de Servicios de la Clínica Nuestra Señora de Torcoroma (CNST), invitándolos a participar en 
el proyecto. Se utilizó un muestreo de conveniencia. El primer contacto se hizo con el gerente general y el 



873

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

líder de talento humano, a quienes se les explicó el proyecto, objetivos, tiempo y procedimiento a aplicar, 
luego una vez aceptado se explicó a los colaboradores. La muestra estuvo compuesta por 80 empleados 
(70% hombres, 30% mujeres), la mayoría de los empleados habían trabajado durante más de 5 años en 
su puesto actual (53%). Se informó a los participantes sobre el propósito del estudio, como garantía de 
confidencialidad, la participación fue voluntaria, y se aceptó por parte de la Comisión de ética de la IPS 
Clínica Nuestra Señora de Torcoroma el desarrollar el constructo investigativo.

Para el avance en particular del presente proyecto investigativo, por su técnica y trascendencia la 
investigación se ejecuta también en el contexto explicativo. El constructo se sustentó en la exploración 
explicativa, basado en los hechos y las relaciones causa-efecto. Pero en todo caso, Hernández, Fernández 
y Baptista (2010, p. 84), definen que los estudios explicativos y analíticos van más allá de la descripción 
de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, está dirigido a 
responder las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 
centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué, se relacionan 
dos o más variables.

De lo referido en el acápite anterior, y con respecto a nuestro constructo, empleamos la técnica de la 
observación directa mediante el uso de la encuesta, se pretende obtener información que suministra una 
muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema en particular. Por su parte, Toro (2006), 
argumenta que un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso empleado por el investigador 
para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información, que una vez procesada y analizada, permitirá 
concluir respecto al comportamiento de determinada variable objeto de estudio. 

En este estudio, se evaluó el desempeño de los empleados, solicitándoles que valoraran por sí mismos 
su compromiso, satisfacción laboral y felicidad laboral. Estas calificaciones se obtuvieron para todos ellos. 
Se garantizó la confidencialidad de los datos. Además, la puntuación para el bienestar hedónico fue la 
puntuación media global para felicidad laboral. Los ítems tienen un formato de respuesta Likert de cinco 
puntos, que varía de 1 (siempre) a 5 (Nunca).

Resultados y Discusión

En los albores del presente siglo son muchos los desafíos a los que se ven expuestas las organizaciones 
a fin de asegurar un lugar adecuado en la actual y desafiante sociedad. Por lo anterior, subsiguientemente 
presentamos los resultados obtenidos por pregunta, en la IPS Clínica Nuestra Señora de Torcoroma.

Tabla 1. Felicidad organizacional como determinante de la productividad

Pregunta N° 
Descriptivos

Media Des. Est
1. Nuestros compañeros hablan bien de la organización o superiores. 4,4 0,80
2. IPS innova y mejora continuamente para ser el líder del sector. 4,56 0,68
3. Es inusual que tengamos problemas por la circulación de información inexacta.   3,61 1,19
4. La comunicación interna   en IPS es una actividad permanente y planificada. 3,94 1,17
5. Los trabajadores se sienten orgullosos de pertenecer a esta organización. 4,72 0,58
6. Conozco la misión la visión y los valores de IPS y trabajo para ser parte de esto. 4,54 0,96



874

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

7. En esta institución se recompensa y estimula al que trabaja bien. 4,08 1,12
8. El desempeño de las funciones es correctamente evaluado.  4,00 1,020
9. Considero que los ascensos son objetivos. 1,62 1,33
10. Considero adecuados los criterios de evaluación de mi desempeño en IPS. 4,18 1,078
11. En general, el trabajo se hace mejor o más eficiente mientras más tiempo de antigüedad tiene. 3,430 1,123
12. Me siento parte de la empresa, integrado con el resto de los colaboradores. 4,569 0,646
13. Las personas con las que me relaciono en IPS actúan con respeto y de manera ética. 4,527 0,627
14. Me preocupo por lo que acontece en el ámbito externo, que puedan influir en la empresa.                                                                                                                                     4,819 0,612
15. Nuestras tareas decisiones y obligaciones laborales las realizamos en equipo. 4,166 0,750
16. Actualmente estoy feliz con mi trabajo en IPS. 4.490 1,123
17. Se respira un ambiente tranquilo en la IPS. 4,097 0,8249
18. Siento que para hacer trabajo no dependo de lo que otros compañeros tengan que cumplir. 3,500 1,3635
19. Desde mi entrada a IPS pienso que la clínica se ha vuelto un mejor lugar para trabajar. 4,750 0,5502
20. Actualmente estoy feliz con mi trabajo en IPS. 4,94 0,2306
21.  Creo que tengo la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en IPS. 4,208 1,0738
22. Tengo autonomía para llevar a cabo mi trabajo. 4,597 0,7811
23. Los planes de capacitación de IPS se adecuan a mis necesidades de desarrollo. 4,222 1,0239
24. Tengo disponible información sobre los puestos vacantes en la clínica. 2,125 1,6005
25. Recibo capacitación para actualizar los conocimientos de mi trabajo. 4,069 1,142
26. Considero que recursos humanos cubre nuestras necesidades como colaboradores. 4,222 1,051
27. Recibo la ayuda que necesito del departamento de servicio técnico. 4,083 1,084
28. Recibo la ayuda que necesito de los otros servicios ante cualquier eventualidad. 4,333 1,138
29. Las nuevas generaciones no necesitarán jefes, sino líderes. 4,875 0,5017
30. Mantengo una buena relación con mi supervisor o líder. 4,694 0,5474
31. Puedo tomar decisiones propias sin necesidad de consultar con mi líder. 3,097 1,3856
32. Se ejecutan las ideas que damos sobre el mejoramiento del trabajo. 4,125 0,9485
33. El comunicarme con mis superiores me resulta fácil porque me dan confianza. 4,333 1,0346
34. Tengo disponible información sobre los servicios que ofrece IPS. 4,458 1,060
35. A la IPS le importa mucho que sus colaboradores se sientan parte de la empresa. 4,666 0,712
36. Pienso que IPS es un buen lugar para trabajar y me gustaría continuar trabajando aquí. 4,944 0,285
37. Considero que nuestra prestación de servicios depende de cuan felices nos sintamos. 4,652 0,824

Fuente: Elaboración a partir del software SPSS, Jiménez, Gamboa y Navarro, 2020.

Los resultados obtenidos por medias de contextos se resumen así:
Media de importancia de innovación e identificación con la jerarquía organizacional es de 4,246.
Media de reconocimiento y desarrollo personal es de 3,684.
Media de ambiente interno, relaciones personales, objetivos y éxitos profesionales es de 4,5142.
Media de importancia de la dimensión social es de 4,321
Media de desarrollo personal, reconocimiento y respeto es de 3,788.
Media de ambiente de trabajo, objetivos, equilibrio y vida social es de 4,176.
Media de influencia y apoyo de jefes es de 4,224
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Conclusiones 

Al analizar los datos obtenidos de los colaboradores en la presente investigación y dándose respuesta a los 
objetivos de esta, vinculados a las variables felicidad organizacional, filosofía de valores, sinergia pertinencia 
institucional y productividad, se puede llegar a las siguientes reflexiones

La felicidad es fundamental para el desempeño exitoso de las funciones y competencias de sus colaboradores 
lo que implica que le permita mejorar su bienestar. En cuanto a las conductas para gestar trabajadores 
más competitivos, se concluye que las mismas deben estar asociadas a que las empresas analicen el nivel 
de felicidad organizacional partiendo de la satisfacción que tiene el trabajador en su puesto actual. En lo 
referente a evaluar el aumento de la productividad en la IPS a través de la gestión de la felicidad, se concluye 
que hay compromiso por cada uno de los procesos y procedimiento a la calidad en los servicios ofertados, 
garantizando la satisfacción al cliente externo, además, la gerencia está conectada directamente al alentar 
el desarrollo del ser humano, y  a través de esta, el colaborador obtiene importantes refuerzos sociales del 
entorno más inmediato que favorecen su adaptación a él.
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Filtro Biológico en Tratamiento de Agua 
Utilizando “Moringa Oleífera” y Carbón 

Activado en Sectores Marginales de Lima 
Metropolitana

(Biological Filter in Water Treatment Using “Moringa Oleifera” and Activated Carbon:  
In Marginal Sectors of Metropolitan Lima)

Angella F. Bertolotti Ochavano - Universidad César Vallejo
Elmer G. Benites Alfaro - Universidad César Vallejo

Resumen: La escasez de agua potable, crecimiento demográfico y asentamiento de comunidades en espacios poco adecuados ha generado una competencia por 
la obtención de este limitado recurso, recurriendo a diferentes medios para su abastecimiento, en la mayoría de casos  no existe  constancia que garanticen  las 
características sanitarias del agua que consume esta población. En este contexto, el estudio tuvo como objetivo el diseño y construcción de un filtro biológico vertical 
para el tratamiento de agua usando como empaque Moringa oleifera y carbón activado. La semilla de Moringa oleifera sometida a temperatura  de 100 °C por 30 
minutos, molida y tamizado a granulometría de 2mm en cantidad de 500 gramos se usó en el empaque del filtro y adicionando 300 gramos de carbón activado  malla 
12. Luego de los ensayos repetitivos, se optimizó el tratamiento de agua de pozo obteniendo un promedio de 43 litros en 24 horas de agua potabilizada con remoción 
del  97% para Escherichia coli y 98% de Coliformes totales; Asimismo los parámetros fisicoquímicos: se redujo el pH hasta 7.4, remoción en  DBO5 del  99%, Turbidez 
en 98,5%, Sólidos Totales en 74 %, Conductividad Eléctrica el 94 % y aumentó la concentración de Oxígeno Disuelto en 22%. Se concluye que el filtro biológico con 
empaque de Moringa oleífera y carbón activado, es alternativa de solución en el tratamiento de agua de baja calidad adquirida de cisternas que vienen consumiendo 
la población de zonas circundantes a la metrópoli de Lima, con ventajas económica, ambiental, de salud y sostenible en la mejora de la calidad del recurso y la vida 
de la población.

Palabras clave: biofiltro, Moringa oleífera, potabilización  de  agua, calidad de vida.

Abstract: The scarcity of drinking water, population growth and settlement of communities in unsuitable areas has generated competition for this limited resource, 
using different means for its supply, in most cases there is no evidence to guarantee the health characteristics of the water consumed by this population. In this context, 
the study had as an objective the design and construction of a vertical biological filter for water purification using Moringa oleifera and activated carbon as packaging. 
The Moringa seed was subjected to a temperature of 100 °C for 30 minutes, ground and sieved to 2mm grain size. 500 grams were used in the filter packaging, adding 
300 grams of activated carbon 12 mesh. After the repetitive tests, the treatment was optimized, obtaining an average of 43 liters in 24 hours of drinking water with 
97% removal for Escherichia coli and 98% of total Coliforms; as regards physical-chemical parameters, the pH was reduced to 7.4, BOD5 removal was 99%, Turbidity 
was 98.5%, Total Solids 74%, Electrical Conductivity 94% and the concentration of Dissolved Oxygen increased 22%. It is concluded that the biological filter with 
Moringa oleifera packaging and activated carbon, is an alternative solution in the treatment of water acquired from distribution by cisterns that have been consuming 
the population of areas surrounding the metropolis of Lima, with economic, environmental, healt and sustainable advantages in improving the quality of the resource 
and life of the population.

Keywords: biofilter, Moringa oleífera, water purification, quality of life.

Introducción

El Perú es el octavo país con mayor disponibilidad de agua dulce en el mundo con aproximadamente 1.89% 
del agua superficial, con el 98% en la Amazonía y el 1.8% en la región costera del pacífico; pero con la 
problemática en la gestión para el acceso de la población debido a la concentración en la costa de un 53% 
aproximadamente de habitantes que causa una gran presión en la disponibilidad del recurso hídrico (ANA, 
2015).   Por otro lado, la demanda de agua en el mundo va en aumento por el crecimiento demográfico con 
necesidades directas de uso del recurso (Grueso et al., 2019).

El abastecimiento  de agua proveniente de pozos y distribuida por camiones cisternas  en los sectores 
marginales de Lima Metropolitana  puede traer consigo varios problemas entre ellos el de salud,   el agua al 
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entrar en contacto con lixiviados y aguas servidas pueden adquirir un alto contenido de microorganismos 
patógenos, dando como consecuencia impactos negativos en quienes lo consumen, como enfermedades 
e infecciones gastrointestinales (Cabello y Núñez, 2016). El agua de consumo humano proveniente de 
escorrentías superficiales o subsuelo debería cumplir con estándares de calidad para garantizar la salud de 
la población y no presentar riesgo (Bernex, 2017).

El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2018), sostiene que el acceso al agua potable 
forma parte de la problemática nacional, regional y local del país, ya que en el departamento de Lima existen  
aproximadamente 39,185  viviendas que se abastecen de agua de pozo. Los hogares en Lima que no cuentan con red 
de agua potable se abastecen de camiones cisternas que transportan agua extraída de pozos y tienen un consumo 
promedio de 38 litros/persona diario y 4.8 m3 al mes por vivienda (SUNASS, 2017). Lo más preocupante es que 
no se realiza una buen monitoreo de control de la calidad y salubridad de este recurso, sobre todo tratándose de 
pozos dentro de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín con evidente carga contaminante (DIGESA, 2010).

Por otro lado, existen varias maneras de tratamiento de aguas para hacerla apta para el consumo sin riesgos, 
desde las plantas de tratamiento con uso de productos químicos y otras tecnologías. En los últimos tiempos se 
vienen utilizando productos naturales con ventajas ecológicas y amigables con el ambiente, dentro ellos se han 
estudiado el uso de semillas de la Moringa oleífera con propiedades coagulantes para tratamiento de aguas con 
el fin de remover sedimentos (Rodríguez, 2018). En otros estudios se usó para reducir la turbidez y eliminar el 
crecimiento bacteriano (Meza et al., 2016), que complementado con otro producto como el carbón activado 
(con propiedades inertes y absorbentes) resulta ventajoso (Luna et al., 2007) y muy efectivo en remoción de 
varios contaminantes como plaguicidas, detergentes, aceites, grasas y material orgánico (Bastidas et al., 2010).

Ante la necesidad urgente de buscar mejorar la calidad del agua de consumo humano en la población 
asentada en la parte periférica o marginal de la capital del país, se presenta una metodología inmediata y de 
bajo costo en armonía con el ambiente, por lo que se llevó a cabo la investigación con el objetivo de realizar 
el tratamiento de agua proveniente del subsuelo para volverla apta al consumo humano, mediante el uso de 
un filtro biológico vertical con empaques de semillas de Moringa oleífera y carbón activado.

Metodología

Recojo de muestra

El agua que se sometió al tratamiento del filtro biológico fue adquirido de un camión cisterna que distribuye 
a la población en venta en la zona de “Villas de Ancón”-Ancón-Lima y que proviene del pozo de extracción del 
subsuelo ubicado en la Av. Néstor Gambetta-Callao, lugar que fue georeferenciado con las coordenadas UTM 
268562 E, 8674526 N 18 L, Se tomó una muestra de 80 litros de agua y se evaluó los parámetro de conductividad 
eléctrica, oxígeno disuelto, potencial hidrógeno y temperatura  conforme al  Protocolo de monitoreo de la 
calidad sanitaria de los recursos hídricos de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

Diseño del filtro

El filtro vertical consistió en un soporte y los empaques de filtrado. El soporte fueron dos tubos concéntricos 
de material policloruro de vinilo (PVC) de 4 y 3 pulgadas de diámetro y de 50 y 20 cm de longitud. En dicha 
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estructura se incorporó los empaques de carbón activado y biomasa preparada de semillas de Moringa 
oleífera. Para el estudio se construyeron tres prototipos conforme se observa en las Figura 1.

Figura 1: Filtros.

Elaboración de los empaques filtrantes

El empaque estuvo constituido de dos capas, una de semillas de Moringa oleífera y la otra de carbón 
activado. Se utilizó semillas de Moringa oleífera a las que se acondicionó mediante lavado con agua destilada, 
se extrajo la cáscara, llevado a un horno por 45 minutos a una temperatura de 100 °C para su deshidratación, 
seguidamente se trituró hasta la granulometría de 2 mm. En cuanto al carbón activado granular (CAG) se 
seleccionó homogenizándolo a un tamaño de  partícula de malla 12 (1,70 mm). En la columna filtrante 
se utilizó un empaque con 500 g de semillas de Moringa oleífera en la parte superior  y 300 g de carbón 
activado en la parte inferior.

Pruebas de filtración

En esta etapa se realizaron las pruebas de tratamiento de agua por filtración. El sistema estuvo conformado 
por un tanque depósito de agua sin tratar de ingreso al filtro, el filtro biológico y un tanque de recojo de agua 
tratada como se presenta en la Figura 2. Luego de dicho proceso se calculó el tiempo de retención hídrica en 
el filtro (TRH) y se recogieron muestras para el análisis de las características fisicoquímicas y biológicas del 
agua tratada en un laboratorio certificado por INACAL. En las pruebas de campo se usó el  multiparámetro 
HACH HQ40d para medir la conductividad eléctrica (C.E), temperatura (T), potencial hidrógeno (pH) y 
oxígeno disuelto (O.D).
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Figura 2: Sistema de filtración.

Resultados y Discusión

Caudal y tiempo de retención hidráulica (TRH)

El cálculo del caudal en el filtro se hizo por el método volumétrico de manera manual utilizando un 
cronómetro y un recipiente aforado. Se procedió a tomar un volumen (V) y se midió el tiempo (t) que 
transcurrió desde el inicio hasta llenarse el recipiente de agua, la relación de estos dos valores permitió 
conocer el caudal. Se realizaron varias mediciones obteniéndose un promedio de 30.37 mL/min, 30.07 
mL/min y 30.08 mL/min para los tres prototipos de filtros construidos. Luego conociendo el caudal se 
determinó el tiempo de retención hidráulica (TRH) conociendo el volumen del filtro que fue de 911.22 cm3 
y  utilizando el fundamento de hidrodinámica de relación volumen/caudal (Cadavid, 2006). Los resultados 
se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Determinación caudal y del TRH

Filtro Caudal(ml/min) TRH(min)
Uno 30.37 30.0
Dos 30.07 30.3
Tres 30.08 30.8

Características fisicoquímicas y microbiológicas pre y post tratamiento

Las características de entrada y de salida en el  agua de pozo  utilizada en la investigación se muestran en 
la Tabla 2. Se encontró que el pH tiene una reducción alrededor del 19 al 20% cambiando la alcalinidad del 
agua a una solución neutra, la conductividad eléctrica disminuye entre el 94 y 95%, aproximadamente, el 
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oxígeno disuelto aumenta entre el 20 y 26%  indicando una mejora en la calidad del agua; Así lo manifiesta 
Sawyer, C. et al. (2003). Los sólidos totales se remueven el 74% y la turbidez el 99%, valor mayor al alcanzado 
en un filtro vertical de flujo ascendente construido de grava y carbón de coco en el tratamiento de agua 
superficial de río que obtuvo en  90% Rodríguez, S et al (2018). En cuanto a la demanda bioquímica de 
oxígeno se reduce el 100%, similar al tratamiento en filtro de cáscara de coco que halló (Ruiz y Orbegoso, 
2019).

En cuanto a los parámetros microbiológicos, la Escherichia coli se reduce el 100% con valores <0.1 
UFC/100mL, resultado cercano se alcanzó en el estudio de Hernández et al., (2016) que usando semillas de 
Moringa oleífera para aclaramiento de agua inhibió hasta el 94% el desarrollo de bacterias de Salmonella, 
Staphylococcus y el 94% de Escherichia coli. Algo similar sucede con los coliformes totales, fueron removidos 
a valores cercanos al 100% es decir a <0.1 UFC/100 mL. Estas disminuciones se deben a las propiedades de 
adsorción y neutralización de carga que tiene las semillas de Moringa oleífera así como propiedades de 
actividad larvicida generada por la lactina  hidrosoluble presente en las semillas (Mahamadou, 2014).

Tabla 2: Parámetros fisicoquímicos del agua tratada

Parámetros Unidades

Todos los 
filtros Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3

Pre 
tratamiento

Post 
tratamiento 

1

% de 
reducción

Post 
tratamiento 

2

% de 
reducción

Post 
tratamiento 

3

% de 
reducción

Potencia 
Hidrógeno (1-14) 9.3 7.42 20% 7.51 19% 7.47 20%

Conductividad 
Eléctrica (µS/cm) 2020.76 110 95% 115 94% 109.4 95%

Oxígeno 
Disuelto (mg/L) 6.86 8.21 -20% 8.4 -22% 8.61 -26%

Sólidos Totales (mg/L) 2798 726 74% 715 74% 721 74%
Turbidez NTU 52 0.7 99% 0.5 99% 0.59 99%
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno

(mg/L) 210.2 <2.0 100% <2.0 100% <2.1 100%

Escherichia 
coli (UFC/100mL) 48 <1.0 100% <1.0 100% <1.0 100%

Coliformes 
Totales (UFC/100mL) 62 <1.0 100% <1.0 100% <1.0 100%

El tratamiento tuvo un ensayo de forma continua en un tiempo de 24 horas, obteniendo agua procesada 
con las características fisicoquímicas y microbiológicas señaladas anteriormente, en cantidades de 43.73, 
43.31 y 43.24 litros por cada uno de los tres filtros respectivamente. El estudio solo abarcó a este tiempo 
considerando que en el lugar de la investigación la compra de agua es en poca cantidad y solo se mejoró agua 
destinada a consumo humano más no la utilizada para otras actividades.
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Conclusión

Se logró el tratamiento de agua proveniente de subsuelo, mejorando la calidad del recurso hídrico tanto en 
sus propiedades fisicoquímicas como microbiológicas mediante el uso de filtro biológico cuyo empaque 
fue a base de semillas de Moringa oleífera. Esta alternativa de tratamiento resulta con ventajas ambientales 
al no usarse productos químicos así como de fácil implementación por su bajo costo al alcance de estratos 
poblacionales de escasos recursos económicos como son los asentamientos humanos de la periferia de las 
ciudades, con proyección a mejorar la calidad de vida de los habitantes carentes de servicios de agua limpia y 
que es preocupación y objetivo para el desarrollo sostenible (ODS) de entidades globales como las Naciones 
Unidas.
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Fomentando el Desarrollo Sostenible en Lima 
desde las Aulas: La Experiencia Formativa  

de CLAC a través del Litigio Estratégico  
de Casos Ambientales

(Promoting Sustainable Development in Lima from Law School: CLAC’s Formative Experience 
Through Strategic Litigation of Environmental Problems)

Andrés Dulanto Tello - Universidad Científica del Sur

Resumen: La educación clínica legal (ECL) funciona desde una filosofía de “aprender haciendo”. El objetivo de la ECL no es solo impartir conocimientos jurídicos 
y habilidades prácticas, sino también alentar a los estudiantes a internalizar los valores centrales que subyacen a la profesión jurídica. En esa línea, las clínicas de 
derecho ambiental desarrollaron la ECL con un enfoque en la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, apareciendo por primera vez en los Estados Unidos en 
la década de 1970.  En el Perú, Clínica de Litigación Ambiental Científica (CLAC) es una iniciativa liderada por profesores de la Universidad Científica del Sur, con el 
objetivo de la defensa de casos de interés público en materia ambiental a través de litigio estratégico, con la participación de alumnos de la carrera de Derecho, quienes 
deben realizar actividades que van desde el planteamiento de una estrategia jurídica hasta la interposición de denuncias ambientales y la defensa de casos. CLAC se 
ha involucrado en casos de relevancia nacional como el proyecto de modernización del Terminal Portuario General San Martin en la Reserva Nacional de Paracas. 
En el ámbito de Lima Metropolitana, CLAC ha implementado acciones para reducir la contaminación ambiental del aire, mejorar la gestión de residuos sólidos y la 
calidad ambiental. El presente artículo se presenta dentro de la categoría de buenas prácticas de responsabilidad social y tiene por objeto describir y analizar el aporte 
de CLAC, así como su impacto en Lima Metropolitana.

Palabras clave: educación legal, educación clínica legal, clínica de derecho ambiental, derecho ambiental.

Abstract: Clinical legal education (ECL) operates from a philosophy of “learn by doing”. The goal of ECL is not only to impart legal knowledge and practical skills, but 
also to encourage students to internalize the core values   that underlie the legal profession. Along these lines, environmental law clinics developed ECL with a focus 
on environmental protection and sustainable development, appearing for the first time in the United States in the 1970s. In Peru, “Clínica de Litigación Ambiental 
Científica’’ (CLAC) is an initiative led by professors from Universidad Científica del Sur, with the aim of defending cases of public interest in environmental matters 
through strategic litigation, with the participation of students of the Law School, who must carry out activities that range from the formulation of  legal strategy to the 
filing of environmental complaints and the defense of cases. CLAC has been involved in cases of national relevance such as the modernization project of the General 
San Martin Port Terminal in the Paracas National Reserve. In the area of   Metropolitan Lima, CLAC has implemented actions to reduce environmental air pollution, 
improve solid waste management and environmental quality. This article is presented within the category of good social responsibility practices and is intended to 
describe and analyze CLAC’s contribution, as well as its impact on Metropolitan Lima.

Keywords: Legal Education, Clinical Legal Education, Environmental Legal Clinic, Environmental Law.

Introducción

Las clínicas legales constituyen uno de los espacios más importantes para la formación de futuros abogados en 
el Perú y el mundo. La educación clínica legal (ECL) surge de la filosofía “aprender haciendo” que incorporaron 
exitosamente las facultades de medicina en sus mallas curriculares y, luego se masificaron en las facultades de 
Derecho en diversos países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, India y Latinoamérica. 
He (2017) ha mencionado que de acuerdo con el Instituto Judicial de Nueva York, los primeros registros de 
clínicas jurídicas se encuentran en Estados Unidos bajo la forma de “dispensarios legales”:

Si bien el “casebook method” estaba ganando amplia aceptación, los estudiantes de derecho de varias 
escuelas a fines de la década de 1890 y principios de la de 1900 establecieron “dispensarios legales” 
voluntarios sin crédito u oficinas de asistencia legal para brindar oportunidades prácticas para aprender 
y practicar habilidades análisis, y también para servir una misión de justicia social proporcionando 
asistencia legal a aquellos que no pueden contratar abogados (New York State Judicial Institute, 2005).
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Sin embargo, antes de la década de 1960, cualquier actividad extracurricular que implicara alguna 
acción de los estudiantes fuera de las aulas era considerada como ECL, pese a que se trataban de esfuerzos 
distintos como la investigación legal, los moot court y el análisis de casos de apelación (Bellow, 1973). 
Es recién a mediados de la década de 1970 y, predominantemente en la década de 1980, que la ECL es 
concebida como un método educativo enfocado en estudiantes de Derecho que implica enfrentarlos con la 
resolución de problemáticas que maneja cualquier abogado en el mundo profesional, haciendo énfasis en el 
litigio estratégico como herramienta de cambio social (New York State Judicial Institute, 2005). A partir de 
este momento, la educación legal ha dejado una profunda huella en las nuevas generaciones de abogados, 
promoviendo iniciativas similares fuera de las aulas, como el patrocinio de casos pro-bono en estudios de 
abogados y departamentos in-house de reconocidas empresas.

Es con la crisis ambiental global post segunda guerra mundial que surge en el mundo la preocupación 
por la regulación ambiental y se crean los principales instrumentos jurídicos para su solución a nivel 
internacional. Dichos esfuerzos luego tuvieron eco en las constituciones nacionales de diversos países con 
la inclusión del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, así como en la creación de instituciones 
ad hoc para la protección ambiental. En este contexto del surgimiento del Derecho Ambiental como rama 
independiente del saber jurídico aparecen las primeras clínicas de litigación ambiental en la década de 1970 
en Estados Unidos, siendo la Universidad de Oregon y la Universidad de Colorado pioneras en la defensa 
de casos que involucran problemáticas ambientales en temas como la conservación de la vida silvestre (He, 
2017).

La Clínica de Litigación Ambiental Científica (CLAC) es una iniciativa de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Científica del Sur, liderada por profesores y alumnos de la carrera, que tiene por objetivo 
la defensa de casos de interés público en materia ambiental. La finalidad de CLAC es que el alumno esté 
preparado para asumir la defensa de intereses públicos a través del litigio estratégico de casos reales, la 
promoción de normas y políticas públicas, la asesoría jurídica y la capacitación a organizaciones sociales 
o entidades públicas con enfoque de responsabilidad social ambiental. Además, se busca promover en los 
estudiantes actitudes de trabajo colaborativo y responsabilidad frente a los compromisos adquiridos en 
la relación cliente-abogado. El presente artículo buscará exponer los objetivos, experiencias aprendidas y 
principales impactos de los casos patrocinados en CLAC. La metodología utilizada en el presente artículo 
será la revisión bibliográfica de textos relacionados a la ECL, así como el análisis crítico de los casos 
patrocinados por los alumnos que forman parte de CLAC.

Objetivos

El objetivo principal de CLAC es promover una sociedad más sostenible y la mejora de las condiciones 
ambientales desde las aulas, preparando alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del 
Sur para asumir la defensa de intereses públicos a través del litigio estratégico de casos reales, la promoción 
de normas y políticas públicas, la asesoría jurídica y la capacitación a organizaciones sociales o entidades 
públicas con enfoque de responsabilidad social ambiental. Al respecto, cabe aclarar que el  litigio estratégico 
es una adaptación regional del concepto impact litigation: se trata de un instrumento transformador que 
“pone énfasis en el propio derecho, y busca seleccionar casos de alto impacto público, incidir en los debates 
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sobre derechos y en la formulación de propuestas de modificación normativa” (Muñoz-Ávila, 2010). Sin 
embargo, el litigio estratégico no se limita solo al involucramiento de los alumnos en acciones procesales 
ante entidades de la Administración Pública o el Poder Judicial, sino que abarca una serie de estrategias para 
conseguir un resultado transformador y de impacto en la sociedad.

Asimismo, CLAC busca promover en los estudiantes actitudes de trabajo colaborativo y responsabilidad 
frente a los compromisos adquiridos en la relación cliente-abogado. La educación brindada en CLAC expone 
a los estudiantes no solo a las habilidades que debe tener un abogado en materia de patrocinio de casos, sino 
a valores esenciales que subyacen a esta rama del saber: representación competente del cliente, promoción 
de la justicia y la equidad, y el autodesarrollo profesional (New York State Judicial Institute, 2005).

En esa línea, se propone a los alumnos que, conjuntamente con las acciones de aprendizaje doctrinario 
en aulas, asuman un caso de interés público en materia ambiental que pueda tener un impacto positivo en 
beneficio de la comunidad. Dado que la sede de la Universidad Científica del Sur se encuentra al sur de la 
ciudad de Lima, los alumnos tienen por objetivo asumir prioritariamente la defensa de casos en esta zona, 
sin perjuicio de poder resolver problemáticas de ámbito regional y nacional. Al finalizar el ciclo académico, 
los alumnos deberán demostrar que promovieron cambios para la generación de condiciones sostenibles en 
la comunidad afectada: reducción de la contaminación, mejora de las condiciones ambientales, acceso a la 
información en materia ambiental y acciones de educación, entre otros.

Estrategias y Acciones Realizadas

CLAC es una iniciativa que tiene base en el curso del sexto ciclo de la carrera de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Científica del Sur denominado “Clínica de Derecho Ambiental”, en el cual se imparten 
conocimientos 50% teóricos y 50% prácticos. Durante el curso, que tiene una duración de 16 semanas, los 
alumnos deben llevar 2 horas semanales de clases teóricas, en las que aprenden conocimientos esenciales 
como regulación, doctrina y jurisprudencia en materia ambiental en el Perú y, también analizando casos 
del extranjero patrocinados por otras clínicas jurídicas. Adicionalmente, los alumnos llevan 3 horas de 
clases semanales dedicadas a adquirir habilidades enfocadas en el planteamiento de estrategias legales y el 
aprendizaje de competencias de litigación.

Como parte de las actividades calificadas en el curso, los alumnos asumen la defensa de un caso de interés 
público en materia ambiental, de preferencia en el ámbito de Lima Metropolitana. Como primer paso, los 
alumnos deben escoger un grupo y determinar de forma consensuada el caso que patrocinaron en el ciclo, 
precisando la relevancia jurídica y ambiental que supone para la ciudad y la comunidad impactada, en 
base a los criterios recogidos en la Tabla 1. En las semanas iniciales del ciclo académico los grupos deberán 
presentar un plan de trabajo identificando el problema, la necesidad de solución, los objetivos, sectores 
involucrados, el principal marco normativo y la estrategia jurídica a seguir, conjuntamente con un diagrama 
de Gantt de acciones semanales que se comprometen a cumplir. Posteriormente, los profesores asesoran a 
los alumnos durante todo el ciclo en la implementación de los planes de trabajo y la estrategia jurídica. 
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Tabla 1: Criterios para la determinación de patrocinio de casos en CLAC.

Criterio Definición
Relevancia 
socioeconómica

Número de personas afectadas negativamente; 
impacto económico del problema.

Relevancia política Grado de afectación a la gobernabilidad; potencial de 
conflictividad.

Extensión geográfica Amplitud geográfica y temporal de los procesos y sus 
consecuencias.

Complejidad
Grado de coordinación intersectorial y entre 
estamentos de la sociedad requerido para influir en la 
problemática.

Oportunidad

Existencia y grado de maduración de propuestas de 
solución, grupos de interés comprometidos con el 
tema y capacidades (financieras, institucionales, etc.) 
para implementar soluciones.

Atractivo mediático-
informativo y 
educativo

Hasta qué punto el problema puede ser presentado 
de manera noticiosa y atraer opinión ciudadana, 
generando acciones educativas e informativas.

Fuente: Raez y Dourojeanni, 2016. Elaboración propia.

Desde la incorporación del curso de Clínica Jurídica de Derecho Ambiental en el año 2019 en la malla 
curricular, CLAC ha defendido una variedad de casos para la mejora de las condiciones ambientales y 
la promoción de la sostenibilidad en Lima Metropolitana. Uno de los primeros casos asumidos por los 
alumnos se dio en el área de influencia de la Universidad Científica del Sur, en el distrito de Villa el Salvador: 
un grupo de alumnos detectó un local ubicado en la avenida Pachacútec 4030 del referido distrito, en el cual 
se quemaba madera y otros objetos, produciendo gases que perjudicaban a los vecinos, quienes presentaban 
síntomas como ardor en los ojos, goteo nasal, bronquitis, empeoramiento de los síntomas del asma, entre 
otros males pulmonares y cardiacos (SPDA, 2020). La estrategia legal planteada por los alumnos implicó 
realizar solicitudes de acceso a la información, entrevistarse con vecinos, revisar jurisprudencia y normativa, 
plantear una denuncia ambiental, entre otras acciones.

Ubicada en el distrito de Villa El Salvador, la Asociación la Santa Rosa de Llanavilla sufre la problemática 
de una inadecuada gestión de residuos sólidos desde que inició el estado nacional de emergencia durante 
la pandemia del COVID-19, específicamente porque no se cumple con la frecuencia de recolección de 
residuos sólidos, lo cual ha generado puntos críticos que ponen en riesgo a la población. Los integrantes de 
CLAC, incluida una alumna que vive en dicha asociación, han realizado diversas acciones como solicitudes 
de acceso a la información, relacionamiento con los vecinos y la presentación de una denuncia ante Sistema 
Nacional de Denuncias Ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), con el 
objetivo de que se frene el impacto negativo que se está produciendo al ambiente y la salud de los habitantes 
de esta zona por la quema de residuos sólidos ante el crecimiento de los puntos críticos.

Asi como estos casos, existen otros que implican la mejora de las condiciones ambientales en distintos 
sectores de Lima Metropolitana y que han supuesto la ejecución de planes de desarrollo, el relacionamiento con 
autoridades municipales e indagar con especialistas de otras carreras posibles soluciones interdisciplinarias. 
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Actualmente existe un equipo de 46 alumnos, 2 asistentes de cátedra y 2 profesores dedicados al patrocinio 
de 10 casos que implican problemas ambientales para diversas comunidades. Los casos varían desde 
problemáticas locales como promover la mejora en las condiciones de sectores dedicados a la crianza 
porcina informal, pasando por casos de incidencia regional como el proyecto de modernización del Terminal 
Portuario General San Martin que reporta impactos negativos en la Reserva Nacional de Paracas, hasta la 
promoción de la ratificación del Acuerdo de Escazú sobre participación, acceso a la justicia, información y 
defensores ambientales.

Impactos de la Buena Práctica

Los impactos de los casos asumidos por CLAC se han visto reflejados en la ciudad de Lima y sus habitantes, 
así como en los estudiantes que forman parte de esta iniciativa. Desde el aspecto del litigio estratégico, uno 
de los resultados más emblemáticos que ha tenido un grupo de alumnos ha sido lograr la reducción de la 
contaminación en zonas como Villa el Salvador, en el caso comentado líneas arriba sobre emisión de gases 
tóxicos. Producto de la denuncia interpuesta ante el OEFA, el caso se derivó a la entidad de fiscalización 
ambiental competente, que para este caso era la Municipalidad de Villa El Salvador, la cual comprobó que se 
incumplía lo previsto por la normativa ambiental vigente en materia de emisiones y, procedió a emitir una 
orden para corregir los métodos utilizados en la combustión del local. Se espera que otras acciones similares 
tengan resultados positivos en los siguientes meses.

Por otra parte, se ha logrado involucrar a importantes stakeholders que pueden promover una mejora de 
las condiciones ambientales. En el ámbito público, se ha realizado el contacto con congresistas y autoridades 
locales para compartir informes jurídicos respecto a problemáticas ambientales de su competencia, con lo 
cual se espera incidir positivamente en la gestión ambiental a su cargo. Asimismo, se ha logrado involucrar 
a medios de comunicación y líderes de opinión, enviando informes y comunicados referidos a los casos 
asumidos por los integrantes de CLAC.

Otro de los impactos más importantes de esta práctica se da a los alumnos: las habilidades y competencias 
adquiridas a lo largo del ciclo no solo son apreciadas académicamente, sino que causan un impacto en sus 
vidas. CLAC ha sido percibida como una iniciativa innovadora por los alumnos, sobre todo por aquellos que 
no han realizado ninguna práctica pre-profesional en derecho ambiental y que tienen un primer contacto 
con la experiencia de patrocinar un caso real. En las sesiones de retroalimentación que se establecen a fin 
de ciclo para recabar las opiniones de los alumnos, se ha presenciado muestras de agradecimiento porque el 
curso inspiró valores como la justicia, el trabajo en equipo y la promoción de una sociedad más sostenible.

Conclusiones

La ECL es una práctica de responsabilidad social universitaria que tiene impactos positivos en la sociedad y en 
los alumnos de las facultades de derecho, quienes son el centro de la experiencia educativa de cualquier casa 
de estudios. En esa línea, CLAC se ha establecido como una de las principales clínicas de derecho ambiental 
del país, pese a su corto tiempo de funcionamiento, porque ha asumido casos que tienen un impacto real 
en la sociedad. Asimismo, esta experiencia ha demostrado formar estudiantes comprometidos con valores 
esenciales como la justicia y la sostenibilidad, además de inculcar en ellos habilidades destinadas al análisis 
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crítico de la regulación y el patrocinio de procesos desde el litigio estratégico. Para poder implementar 
programas como estos es importante definir las competencias del egresado de la casa de estudios; en el caso 
de la Universidad Científica del Sur, el egresado de la Facultad de Derecho debe saber proponer acciones 
responsables e innovadoras en favor de la conservación del planeta y el aprovechamiento sostenible, así 
como poder defender casos que pueden implicar un cambio positivo en la sociedad. Gracias a CLAC se está 
logrando este objetivo, el cual esperamos se replique en otras universidades del país.
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Social en el Perú
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Resumen: Uno de los pilares de éxito de Tecsup lo constituye su Fondo de Crédito Educativo, creado con la cooperación de entidades internacionales y nacionales, para 
atender y dar oportunidad de alcanzar una educación de calidad a aquellos jóvenes con talento que no cuentan con recursos económicos suficientes. Este modelo de 
responsabilidad social sumado a su liderazgo en educación tecnológica en el Perú, viene cumpliendo su misión de formar profesionales altamente competitivos con una 
clara visión de generar un gran impacto en la sociedad. 

Palabras clave: responsabilidad social, educación de calidad, crédito educativo, formación profesional, educación tecnológica, empleabilidad.

Abstract: One of Tecsup’s pillars of success is its Educational Credit Fund, created with the cooperation of international and national entities to serve and give the 
opportunity to achieve a quality education to talented young people who do not have sufficient financial resources. This model of social responsibility, together with its 
leadership in technological education in Peru, has been fulfilling its mission of training highly competitive professionals with a clear vision of generating a great impact 
on society.

Keywords: social responsibility, quality education, educational credit, professional training, technological education, employability.

Introducción

Tecsup es una organización educativa privada, sin fines de lucro, dedicada a formar y capacitar profesionales, así 
como brindar servicios de consultoría, investigación y aplicación de tecnología. Cuenta con una trayectoria de más 
de 36 años de reconocido prestigio, siendo sus rasgos importantes, su orientación a la excelencia en los servicios, la 
fuerte articulación con las necesidades de las empresas y la generación de oportunidades en jóvenes con vocación 
y aptitud. Su reconocimiento en los principales sectores industriales del país y su relación con empresas del sector 
privado le permite a Tecsup mantenerse en constante actualización de las innovaciones tecnológicas. 

Tecsup fue fundado en 1982 por el empresario y filántropo Luis Hochschild Plaut con el soporte técnico 
de la provincia alemana de Baden-Wüttemberg, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
El modelo educativo de Tecsup se basa en el modelo alemán “Fachhoschule”, además de otras experiencias 
internacionales, enfocado en proveer una educación técnica aplicada por competencias en base a carreras y 
programas de capacitación con rápida inserción laboral.  

La organización muestra un liderazgo en el sector de educación técnica en el país en base a sus altos 
estándares educativos, el cual se evidenció al ser el primer instituto en recibir el licenciamiento del Ministerio 
de Educación (MINEDU) y al obtener la acreditación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) por su alta calidad de servicios académicos.

Tecsup cuenta con tres campus propios en el Perú, ubicados en Lima (desde donde atiende al centro del 
país), Arequipa (desde donde atiende al sur del país) y Trujillo (desde donde atiende al norte del país) con 



895

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

un área total de 16 hectáreas, implementando oficinas en otras ciudades del país de acuerdo a la demanda 
en capacitación. Asimismo, cuenta con una plana docente con amplia experiencia en el sector industrial y 
empresarial.

Los ingresos operativos de Tecsup provienen de sus tres líneas principales: Formación Profesional, 
Capacitación Continua, y Consultoría y Asistencia Técnica, las cuales ofrecen una diversificación al modelo 
organizacional de Tecsup.

Uno de los pilares del modelo y que ha incidido en el prestigio nacional e internacional es el sistema de 
crédito educativo, que enfrentó y resolvió eficazmente la necesidad de recursos económicos de jóvenes con 
talento y vocación que buscan alcanzar una carrera técnica en una institución de alta calidad. En el presente 
artículo profundizaremos más sobre este exitoso programa de responsabilidad social de Tecsup.

Oferta Educativa

Tecsup cuenta con tres principales segmentos de actividad: (i) Formación Profesional, bajo la cual ofrece 
carreras académicas a un universo de más de 5,000 estudiantes y donde ha formado a más de 11,000 egresados, 
a través de un portafolio de 29 carreras en los departamentos de Tecnología Digital y Gestión, Producción 
y Diseño Industrial, Electricidad y Electrónica, Mecánica y Aviación, Minería, Procesos Químicos y 
Metalúrgicos, (ii) Capacitación Continua, bajo la cual ofrece programas de especialización, capacitación 
y certificaciones dirigidos a jóvenes, adultos profesionales y a nivel corporativo, así como los programas 
virtuales a través de la marca Tecsup Virtual, y (iii) Consultoría y Asistencia Técnica, bajo la cual ofrece 
servicios de consultoría a empresas del sector minería e industrial, incluyendo compañías multinacionales 
de prestigio global en Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y EE.UU.

Los servicios de Capacitación Continua incluyen los cursos brindados a través de “Tecsup Virtual” 
plataforma en la que se ofrece un catálogo de cursos y programas integrales virtuales para personas, así 
como contenidos ad-hoc desarrollados a la medida de las necesidades de los clientes corporativos (B2B). 
Tecsup es pionero en la educación a distancia, iniciando en 1996 a través de una plataforma satelital.

En base a su estrecha relación con el sector industrial y empresarial, un aspecto relevante en la oferta 
educativa Tecsup es el enfoque de enseñanza con equipos y tecnología de avanzada. Dicho aspecto ofrece 
una educación aplicada en base a la tecnología vigente en el mercado. En ese sentido, Tecsup cuenta 
con modernos talleres, laboratorios y equipamientos de última generación de utilización en los sectores 
industriales.  

Como parte del fortalecimiento de su oferta educativa, Tecsup cuenta con alianzas y convenios con 
instituciones educativas de prestigio a nivel internacional incluyendo la Universidad Purdue (EE.UU.), la 
Universidad Complutense de Madrid (España), Cambrian College (Canadá), entre otras. 

El plan de mediano plazo de Tecsup incluye implementar gradualmente carreras de corte digital en su 
oferta educativa, adaptando el modelo de negocio a la cuarta revolución industrial. Asimismo, incrementar  
la penetración de los programas de educación virtual a través de formatos puramente virtuales, así como a 
través de la “virtualización” de las carreras tradicionales con formatos parcialmente presenciales (blended) 
y virtuales.
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Acreditaciones Internacionales

Las acreditaciones representan un sello de calidad para las carreras que Tecsup ofrece como parte de su 
programa de Formación Profesional. Estas acreditaciones son otorgadas a las instituciones educativas más 
reconocidas a nivel local e internacional que cuentan con las mejores prácticas. Estas prácticas son parte de 
un plan de mejora continua que establece las políticas para fortalecer a las carreras profesionales y enfocarlas 
a un entorno global. 

Este plan ha sido la base para obtener las acreditaciones por parte de ABET de Estados Unidos de América, 
de ASIIN (Agencia Alemana de Acreditación de Programas de Ingeniería) y EUR-ACE de ENAEE (Red 
Europea para la Acreditación de Educación en Ingeniería), así como la acreditación de ICACIT (Instituto 
para la Calidad y Acreditación de Carreras de Ingeniería y Tecnología) y la acreditación del SINEACE a 
nivel local. Actualmente, la mayor parte de los programas de 3 años que se ofrecen en las tres sedes (Lima, 
Arequipa y Trujillo) y que cuentan con egresados, están acreditados por alguna de estas entidades.

Dentro de los beneficios que las mencionadas acreditaciones brindan a Tecsup, se resaltan: 

• Reconocimiento internacional de la calidad educativa de sus carreras. 

• Promueve las mejores prácticas en educación. 

• Involucra tanto a los docentes como personal administrativo en procesos de mejora continua.

• Permite desarrollar alianzas con instituciones educativas del extranjero para el intercambio de docentes, 
estudiantes y desarrollo de proyectos conjuntos, tal como viene ocurriendo en la actualidad con 
entidades tales como el Instituto Politécnico de la Universidad de Purdue en Indiana (Estados Unidos), 
la Universidad Complutense de Madrid (España) o la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe 
(Alemania).

Con relación a los estudiantes, estos verifican que la enseñanza que reciben cumple con los estándares 
de calidad exigidos en otros países, acceden a mejores oportunidades de empleo tanto en empresas locales 
como del extranjero y les permite aplicar a estudios de posgrado en universidades de otros países.

Seguimiento y Desarrollo del Egresado

En relación al desarrollo del egresado, Tecsup cuenta con una oficina denominada Alumni Tecsup, que está 
en permanente contacto con la industria y su requerimiento de personal experto en tecnología. El centro 
realiza talleres de empleabilidad y desarrollo de habilidades blandas en conjunto con ferias laborales. En la 
operatividad del centro, éste cuenta con una plataforma “Jointec” que permite a las empresas publicar su 
oferta laboral y a los egresados postular a dichas posiciones.

Los egresados (con 10 años de egreso), de las carreras de Tecsup muestran una tasa de empleabilidad 
promedio del 92% al 20191, siendo sus principales empleadores empresas de prestigio de los sectores energía, 

1 El cálculo de la empleabilidad del Boletín informativo, Alumni Tecsup, volumen 2019, comprende a la proporción de la empleabilidad por carrera que es igual 
a la población empleada sobre la población actualizada menos los que estudian a tiempo completo. El diseño muestral es aleatorio estratificado por sede con un 
error de muestreo de 2% y un nivel de confianza del 95%, tomando como universo la cantidad de egresados de Tecsup (10338) que tienen al menos 6 meses de 
egreso. 
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minería, industriales, manufactura y servicios. Asimismo, el nivel promedio de salarios de los egresados de 
Tecsup es relativamente alto en comparación con otros institutos nacionales, considerando las 10 carreras 
técnicas cuyos egresados son los mejores remunerados del país, 6 correspondan a carreras de Tecsup2.

Los principales empleadores de egresados del Grupo Tecsup son empresas de prestigio de los sectores 
energía, minería, industrial, manufactura y servicios. Se estima que el 47% de las principales 500 empresas 
peruanas son empleadores de egresados Tecsup.

En base a los 11,285 egresados de Tecsup al cierre del año 2019, un 30% trabajan en el sector minería e 
hidrocarburos, 13% en energía gas y petróleo, el 18% en el sector industria y manufactura, 7% en tecnología 
de la información, y el 32% restante en más de otros 8 sectores económicos.

En la actualidad el 39.11 % de los egresados logra ocupar puestos de Técnico especialista/ Vendedor 
Técnico y el 15.71 % ocupa cargos de Supervisor/coordinador/responsable. Estando el 10.29 % en cargos de 
Jefe/Subgerente/Superintendente, lo cual indica un desarrollo positivo en la línea de carrera de los egresados 
en las empresas. 

Según el Ministerio de Trabajo y promoción del empleo, base de datos planilla electrónica 2019 (abril-
julio) el estudio de la media de las remuneraciones nominales de trabajadores es de S/. 2796 y que corresponde 
a profesionales provenientes de Educación Superior completa (instituto superior, etc.). Los egresados de 
Tecsup tienen un sueldo promedio (S/. 4448.10) 59% por encima de la media del estudio mencionado3.

Fondo de Crédito Educativo

“Nuestra mayor preocupación ha sido formar al que es capaz,
 aunque no cuente con los recursos económicos necesarios”

Luis Hochschild Plaut

Fundador de Tecsup

Tecsup cuenta con un programa de crédito denominado “Fondo de Crédito Educativo” creado para 
financiar, total o parcialmente, el pago de pensiones de estudiantes que demuestren no contar con recursos 
económicos suficientes. 

El Fondo de Crédito Educativo fue creado en 1984 en la sede Lima, con un aporte inicial del Banco 
Interamericano de Desarrollo de US$ 440,000.00 (Cuatrocientos Cuarenta Mil y 00/100 Dólares) que sirvió 
para otorgar los primeros préstamos. Posteriormente, en los años 1993 y 2008, el Fondo de Crédito Educativo 
se implementó en las sedes de Arequipa y Trujillo, respectivamente. Con su desarrollo en el tiempo, el Fondo 
de Crédito Educativo se incrementó con nuevos aportes de personas naturales, instituciones internacionales 
y nacionales.

2 Fuente: Portal ponteencarrera.pe patrocinado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Educación y la Asociación IPAE.
3 Informe de Empleabilidad 2019-Tecsup.
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Operatividad del Fondo

El Fondo de Crédito Educativo se sostiene permanentemente con la devolución que hacen los egresados 
y los aportes vía donaciones, siendo otras fuentes de ingreso la actualización del valor de las pensiones 
y la generación de ingresos financieros. Mediante este programa, jóvenes de bajo nivel socioeconómico 
logran acceder a carreras del programa de Formación Profesional a través de créditos que, en algunos casos, 
financian hasta el 100% de la carrera. 

El Crédito Educativo se otorga con un plazo máximo de repago de 6 años y cuenta con un período de 
gracia de 9 meses posteriores al término de la carrera.  

Desde su fundación al cierre del 2019, el Fondo de Crédito Educativo ha otorgado S/ 130 millones 
en créditos educativos, siendo la sede Lima, la plaza principal donde se han otorgado dichos créditos, 
considerando que es la primera sede donde operó el fondo.

Porcentaje y Monto de Otorgamiento de Crédito Educativo

Si tomamos en cuenta los costos de la pensión semestral (ciclo o período académico) de la sede Lima, que 
asciende a un importe de US$ 2,930, el importe de los créditos semestrales dependiendo del tipo de crédito 
otorgado son los siguientes: Para un crédito de 25% se presta US$ 733, para uno de 50% US$ 1,465, para uno 
de 75% US$ 2,198 y para uno de 100% US$ 2,930.

Para este caso, un alumno que tiene crédito educativo en toda su carrera (seis ciclos o períodos académicos) 
acumula una deuda de US$ 4,395 (25%), US$ 8,790 (50%), US$ 13,185 (75%) y  US$ 17,580 (100%).

Otorgamiento de Crédito Educativo

Al culminar el año 2019, el Fondo de Crédito Educativo contaba con una cartera de colocaciones de 
créditos de S/ 50 millones y al cierre del segundo periodo académico del 2019, el 20% de estudiantes 
matriculados de los programas de formación profesional de Tecsup, es beneficiario del Fondo de Crédito 
Educativo ya sea de forma parcial o total. En promedio, dichos estudiantes cuentan con un financiamiento 
del 67% de la pensión semestral.

Beneficiarios del Crédito Educativo

En el cuadro siguiente podemos observar la cantidad de estudiantes beneficiados por período académico 
desde hace 11 años y el % que representa sobre el total de estudiantes matriculados por cada sede de Tecsup.



899

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Cuadro 1. Histórico de beneficiarios del Fondo de Crédito Educativo 2008-2019.

Año Lima % Trujillo % Arequipa %
2008 533 41% 43 75% 126 24%
2009 608 46% 121 78% 148 25%
2010 586 43% 156 73% 166 25%
2011 596 42% 235 72% 163 22%
2012 594 43% 223 66% 120 16%
2013 565 39% 232 65% 102 11%
2014 517 33% 183 49% 111 12%
2015 422 20% 150 21% 130 11%
2016 433 19% 143 18% 164 11%
2017 405 15% 225 26% 220 11%
2018 353 15% 228 39% 252 12%
2019 320 14% 335 59% 358 16%

Fuente: Propia.

Por otro lado, el mayor porcentaje de estudiantes beneficiados con Crédito Educativo en el año 2019 
pertenece a un nivel de “ingreso familiar” menor a los US$ 750 mensuales. Un 15% de los beneficiados con 
crédito educativo provienen del interior del país y más del 80% de ellos obtiene entre el 75 y 100% de crédito.

Importes y Plazos de Repago

Para el caso de la sede Lima, los desembolsos semestrales acumulados por crédito educativo, al final 
de la carrera de tres años ascienden a un monto que varía entre los US$4,395 (S/14,562) y los US$17,580 
(S/58,248).

Los egresados beneficiarios deben iniciar el pago de su deuda a los nueve meses de haber culminado la 
carrera con una cuota mínima mensual de US$ 246 (S/815). Los plazos totales de crédito oscilan entre 4.75 
años (3.75 de gracia y 1 de repago) y 9.75 años (3.75 de gracia y 6 de repago).

Recuperación del Crédito Educativo

Anualmente, existe un adecuado índice de recuperación del fondo, gracias al compromiso moral de los 
egresados de afrontar la deuda porque conocen que hay otros jóvenes que como ellos recibirán el mismo 
beneficio; así como por el nivel de ingresos que logran alcanzar durante su desempeño profesional haciendo 
posible la amortización de su deuda. El sistema es administrado, difundido y contabilizado en número de 
pensiones, el crédito otorgado no genera intereses, pero si se ajusta a los costos de las pensiones vigentes (si 
es que hubiese algún incremento), en porcentajes que han resultado siempre menores que la más baja tasa 
de interés activa del mercado financiero.

Tal como lo indica el Ingeniero Juan Incháustegui Vargas4, en su libro “Luis Hochschild Plaut” el sistema 
de crédito educativo de Tecsup establece un principio de solidaridad en los beneficiados por el crédito, 

4 Ex Ministro de Energía y Minas, de 1984 a 1985, Senador de la República entre 1990 y 1992, Ministro de la Presidencia en el 2000 y Ministro de Industria y 
Comercio en el 2001. Desde 1985 acompaño al Ing. Luis Hochschild en la construcción de Tecsup, del cual fue Director Ejecutivo y Vicepresidente.
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al comprender cada uno la responsabilidad de que la devolución de las pensiones recibidas en préstamo, 
permitirá que otro estudiante, con vocación y talento, pero con restricciones económicas, pudiera estudiar 
alcanzar una educación tecnológica de calidad como lo hace Tecsup.

A Manera de Conclusiones: Lecciones Aprendidas

El Programa de Crédito Educativo de TECSUP funciona como un sistema sostenible de ayuda que permite 
que todos los que lo requieran tengan acceso a una educación de calidad. 

Los elementos que explican el éxito de los resultados del programa de crédito educativo, expresado en la 
movilidad social que genera, pueden resumirse en los siguientes puntos5:

• Carreras de alta demanda, expresado en un elevado índice de empleabilidad.

• Importante apoyo al Fondo de Crédito de la Cooperación Técnica Internacional, organismos 
internacionales y nacionales, empresa privada y donantes particulares.

• Administración responsable del Fondo de crédito educativo.

• Valor de la solidaridad mostrado por los beneficiarios al comprender que con la devolución de los 
préstamos ayuda a otros a seguir estudios superiores.

• Sistema de seguimiento y desarrollo de egresados, que permite tener contacto permanente.

• Adecuado nivel de remuneraciones del egresado por el ejercicio de su profesión que les permite poder 
realizar los pagos de sus préstamos.

• Seguimiento permanente en cada proceso de matrícula de las necesidades de ayuda económica de los 
estudiantes para continuar sus estudios y culminarlos con éxito.

     Tecsup es un referente de avance tecnológico que busca proporcionar al mercado laboral los mejores 
profesionales en el campo de la tecnología. De esta manera, busca siempre convertirse en una oportunidad 
de desarrollo para profesionales, así como en un socio estratégico para las empresas. 

Son rasgos importantes de Tecsup, su orientación a la excelencia en los servicios, la fuerte articulación 
con las necesidades de las empresas y la búsqueda de generar oportunidades a cualquier joven con vocación 
y aptitud, aunque sus recursos económicos no le permitan pagar el costo de estudios. 

Desde su creación Tecsup mantiene como pilares de éxito cuatro importantes elementos: la excelencia 
académica, su articulación con las empresas, el desarrollo del egresado y su fondo educativo. Cumpliendo 
así su misión de formar profesionales globalmente competitivos.

5 Tomado del ensayo “Educación superior de calidad internacional al alcance de todos Tecsup-Perú” (2011), elaborado por Dante Muñoz, ex Director de 
Administración y Finanzas de Tecsup. 
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Formación en Negocios  
para Microempresarios - Bodegueros 

en Tiempos de Pandemia: Programa de 
Responsabilidad Social “Mejorando  

mi Bodega” de Centrum PUPC e ISM
(Business Training Program for Micro Entreprenearus in Times of Pandemic: “Mejorando mi 

Bodega” Social Responsibility Program From Centrum PUPC and ISM)

Julianna Paola Ramírez Lozano - Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú

Resumen: El presente capítulo nos explica de qué manera la alianza entre una Escuela de Negocios y una empresa privada que produce bebidas no alcohólicas pueden 
hacer realidad un programa de formación en negocios dirigido a micro empresarios, particularmente bodegueros de todo el Perú, quiénes en tiempos de pandemia 
necesitaban reactivar sus negocios y mejorar sus ventas. De esta manera, el programa “Mejorando mi bodega” nace como un programa de responsabilidad social y 
sostenibilidad que alineadas al propósito de ambas instituciones ha logrado capacitar a más de cien mil microempresarios en temas de negocios mediante el uso de 
plataformas digitales como el Facebook live y el Classroom se han dictado webinars a más de 1000 bodegueros. La estrategia de enseñanza digital ha permitido llegar a 
miles de microempresarios y demostrar que es posible ofrecer formación de calidad en temas de negocios mediante enseñanza virtual para microempresarios de todo el 
país, evidenciando que cuando existen dos instituciones que tienen el mismo propósito es posible hacer realidad un programa de formación gratuito con gran impacto 
positivo y creando valor compartido para todas las partes involucradas.

Palabras clave: responsabilidad social, sostenibilidad, microempresarios, escuela de negocios, programa en negocios.

Abstract: This chapter explains to us how the alliance between a Business School and a private company that produces non-alcoholic beverages can make a business 
training program a reality aimed at micro entrepreneurs, particularly winemakers from all over Peru, who in times of pandemic they needed to reactivate their 
businesses and improve their sales. In this way, the “Mejorando mi bodega” program was born as a program of social responsibility and sustainability that, aligned with 
the purpose of both institutions, has managed to train more than one hundred thousand microentrepreneurs in business issues through the use of digital platforms such 
as Facebook live. and the Classroom webinars have been given to more than 1000 winemakers. The digital education strategy has made it possible to reach thousands 
of microentrepreneurs and demonstrate that it is possible to offer quality training on business issues through virtual teaching for microentrepreneurs throughout the 
country, showing that when there are two institutions that have the same purpose, it is possible to make a reality a free training program with great positive impact 
and creating shared value for all parties involved.

Keywords: social responsibility, sustainability, micro-entrepreneurs, business school, management program. 

Introducción

El presente capítulo describe la experiencia del programa “Mejorando mi bodega”, el cual ha sido posible 
gracias a la alianza entre la Escuela de Negocios CENTRUM PUCP y la empresa Industrias San Miguel 
(ISM) en marzo de 2020 y teniendo como contexto de la pandemia propiciada por la COVID-19 y en el 
marco del inicio de la cuarentena en el Perú. El contexto en el cual nació el programa resultaba ser muy 
importante y necesario, pues cientos y miles de microempresarios desean mejorar, reactivar y replantear sus 
negocios de manera innovadora y sostenible en tiempos de crisis económica, sanitaria y social.

El programa “Mejorando mi bodega” ha tenido y tiene como público objetivo a emprendedores y 
microempresarios, hombres y mujeres con negocios o emprendimientos y/o microempresas de todo el Perú. 
Microempresarios que se han visto afectados por la pandemia y necesitan oportunidades para capacitarse 
y afrontar una nueva realidad aprendiendo nuevos conocimientos como digitalización, marketing, ventas, 
finanzas y sostenibilidad para sus negocios.  
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En el Perú, 96.2% son microempresas, 3.2% pequeñas empresas y 0.1% medianas segmento de las 
Mipyme formales (Ministerio de la Producción, 2020). Entre estas, 87.6% se encuentra en la actividad de 
comercio y servicios, y 12.4% en manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca (Ministerio 
de la Producción, 2020). Según la CCL existen 7.3 millones de empresas informales (75% del total); sin 
embargo, desde el 2013 al 2017, las Mipyme formales se han incrementado en 7.2% anual (Ministerio de 
la Producción, 2020). Solo el  6% de las Mipyme tiene acceso al sistema financiero regulado (Ministerio de 
la Producción, 2020; Perú 21, 2020) y generan 60% de la PEA ocupada aproximadamente (Ministerio de la 
Producción, 2020). 

En este difícil contexto impactado por la pandemia, estos microempresarios tienen como común 
denominador un entorno de informalidad, escaso acceso de sistema financiero y en general pocas 
oportunidades de crecimiento; por estos motivos el programa Mejorando mi bodega se presenta como un 
apoyo concreto para microempresarios y emprendedores de todo el país pueden efectivamente mejorar 
sus negocios y ello también ha implicado un aporte positivo a la economía del país y en particular a la 
reactivación económica en momentos de crisis mundial. 

Las Microempresas en Perú y la Necesidad de la Formación en Negocios

Las microempresas en Perú, como bien se conoce, son la mayor cantidad de empresas que existen en el país, 
están en todos los sectores y en la mayoría de los casos estas empresas funcionan dentro de un sistema de 
informalidad, es decir estas empresas no pagan impuestos, y en muchos casos no cumplen con la ley y las 
normas obligatorias. Trabajan es un sistema paralelo. 

Sin embargo, estas empresas son las principales generadoras del desarrollo económico y fomentan el 
progreso de los países subdesarrollados mediante la creación de empleo (Peña-Vinces et al., 2014). En 
América Latina, el 90% de las empresas son microempresas y solo el 10% son multinacionales. Además, 
las microempresas generan alrededor del 64% del empleo total y en el caso de Perú equivale al 68%. Estas 
cifras nos señalan claramente que las microempresas son necesarias para la economía pero que sin embargo 
estas microempresas necesitan ayuda para formalizarse, mejorar sus procesos diarios y también acceder a 
prestamos de capital de manera formal mediante las Cajas de Ahorro, Financieras y Bancos. 

En este contexto, queda evidente la necesidad que existe en cientos y miles de microempresarios de todo el 
país en capacitarse en temas que estén vinculados a mejorar sus competencias personales y también nuevos 
conocimientos para que puedan ser aplicados a sus negocios. En esta línea se encuentran la importancia de 
la innovación, el acceso a la digitalización y en general acceso a nuevos conocimientos y tecnologías que 
les permita mejorar sus negocios, reactivar y renovar sus negocios. Todo ello enfocado a obtener mayor 
competitividad y crecimiento económico que permita que sus negocios puedan ser sostenibles en el tiempo. 

La responsabilidad Social y Sostenibilidad en las Microempresas 

La responsabilidad social es el compromiso voluntario y ético que ofrecen las personas y las organizaciones 
de hacerse responsables de los impactos que originan sus decisiones, actos, políticas y prácticas con su 
entorno o diversos públicos. De esta manera, cada organización, independientemente de su origen público, 
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privado o del tercer sector y sin importar el tamaño de la misma: pequeña, mediana o grande; puede asumir 
su responsabilidad social y ambiental, remediando sus impactos negativos y preocupándose en generar 
impactos positivos que creen valor compartido para la propia empresa pero también para todos los grupos 
de interés con quienes la empresa se relaciona en sus procesos diarios según la Cadena de Valor de Porter. 

La responsabilidad social implica que las empresas deben enfocarse en un comportamiento ético y 
sostenible como punto de partida, donde la ética de sus directivos y la toma de decisiones permite gestionar 
negocios sostenibles (Peñaflor-Guerra et al., 2020). Los líderes marcan la trayectoria en materia de gestión 
de responsabilidad social y sostenibilidad (Sanagustín-Fons, 2020). Asimismo, la responsabilidad social en 
las empresas y organizaciones implica desarrollar un modelo propio de gestión, por ello, cada organización 
debe reconocerse, conocer a sus grupos de interés, analizar los impactos y encontrar un camino propio para 
crear un aporte concreto (Ramírez, 2017). 

De esta manera, las microempresas en el Perú y en cualquier país en vías de desarrollo puede aspirar a ser 
socialmente responsables teniendo como base dos pilares. El primero es tener líderes éticos y responsables 
que decidan marcar la diferencia con sus negocios. Y el segundo pilar es la necesidad de capacitarse e 
informarse sobre la importancia y necesidad de apostar por una gestión responsable, ética, solidaria, que 
cumpla no solamente las leyes y normas legales sino que también que propongan acciones que van más allá 
de las exigencias legales. Es decir, que realice acciones voluntarias que generan resultados positivos para la 
empresa y para sus grupos de interés. Si los microempresarios y emprendedores tuvieran mayor información 
y conocimientos podrían tener mejores oportunidades para gestionar mejores negocios, con prácticas más 
sostenibles y responsables en relación con sus diversos grupos de interés con quienes se relacionan todos 
los días.

Programa de Formación en Negocios “Mejorando mi Bodega”

El programa de formación en negocios denominado “Mejorando mi bodega” nació como un programa de 
responsabilidad social propio que nació de un alianza entre dos organizaciones (ODS 17): CENTRUM PUCP, 
la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la empresa de bebidas no alcohólicas 
Industria San Miguel (ISM). Ambas organizaciones, la primera sin fines de lucro y la segunda con fines de 
lucro se unen con un objetivo en común que tiene como base el propósito de ambas instituciones: capacitar 
con calidad a microempresarios y emprendedores con conocimientos para mejorar sus negocios (ODS 4) y 
así puedan generar un crecimiento en sus negocios y en su calidad de vida (ODS 8) y con ello propiciar la 
mejora en la lucha contra la desigualdades (ODS 10). 

Este programa tiene como aval el modelo de sostenibilidad de ambas organizaciones. Modelos que son 
coherentes con la misión, visión y propósito que describen y viven ambas. En el caso de CENTRUM PUCP, 
el modelo se denomina Centrum PUCP impacto social (CIM) y fue construido como un modelo de gestión 
de responsabilidad social y sostenibilidad de una Escuela de Negocios cuyo propósito es “Educamos en 
negocios para un mundo mejor”, y lo manifiesta concretamente en su compromiso de formar líderes éticos 
y responsables que toman decisiones todos los días en las empresas y cuyos resultados impactan a personas 
y medio ambiente; pero también su rol como Escuela de Negocios se extiende más allá contribuyendo 
directamente con la mejora de los negocios más pequeños del país, los que más necesitan capacitación en 
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tiempos de pandemia como son los microempresarios bodegueros. Por su parte, la empresa ISM tiene como 
clientes a cientos y miles de bodegueros de todo el país, microempresarios que antes de la pandemia y con 
mayor razón en tiempos de pandemia necesitan capacitarse en temas concretos vinculados a los negocios y 
de esta manera conseguir que sus microempresas puedan ser más rentables económicamente pero también 
más sostenibles y solidarias con las personas y con el planeta. 

El programa Mejorando mi bodega se ha presentado como una oportunidad que de manera virtual y 
completamente gratuita ha permitido a miles de microempresarios de todo el país capacitarse en negocios 
mediante el uso de nuevas herramientas digitales y con una enseñanza ágil, efectiva y práctica en temas  
referidos a finanzas, contabilidad, marketing, formalización, sostenibilidad, entre otros; desde un enfoque 
ético, responsable y sostenible y promoviendo el valor compartido que la empresa tiene que propiciar con sus 
grupos de interés y dentro de un comportamiento de Conducta Socialmente Responsable. El programa tiene 
3 fases. El año 2020 se trabajaron 2 fases. La Fase 1 consistió en la realización de 12 webinars transmitidos vía 
Zoom y Facebook Live y dictados por docentes de CENTRUM PUCP e invitados voluntarios. Estos webinar 
alcanzaron a más de 100,000 reproducciones sincrónicas y asincrónicas entre los meses de mayo a junio 
2020. La Fase 2 consistió en un programa de formación de nueve módulos, a través de Google Classroom 
y drive con sesiones asíncronas, acompañados por asistentes, dictado también por docentes voluntarios de 
CENTRUM PUCP, alcanzando a 1,312 microempresarios, entre los meses de agosto a diciembre 2020. La 
Fase 3 está proyectada para el 2021 y se tiene programado la intervención de alumnos y docentes voluntarios  
de CENTRUM PUCP para brindar un coaching personalizado a los microempresarios que concluyan 
satisfactoriamente la fase 2.   

Impacto del Programa en los Microempresarios y sus Negocios: Generando Valor Compartido

El programa Mejorando mi bodega ha logrado demostrar que existe una necesidad de capacitar y formar 
en negocios a cientos y miles de microempresarios- bodegueros del país; pero a su vez también se ha 
demostrado que existe un gran interés por parte de los microempresarios de recibir capacitación par 
mejorar sus negocios, sobre todo en tiempos de pandemia. Los microempresarios que han formado parte 
del programa son hombres y mujeres entre 30 y 60 años, en su mayoría con estudios concluidos de nivel 
secundario, pero en su minoría con estudios superiores universitarios concluidos. 

El programa ha logrado, en la fase 1, con el dictado de 12 webinars que han sido visualizados por Facebook 
Live y asincrónico a más de 100 mil microempresarios. Asimismo, el programa en su fase 2 ha ofrecido una 
capacitación mediante la plataforma Classroom que durante seis meses,  ha logrado capacitar a más de 1000 
bodegueros, quienes han recibido conocimientos y habilidades personales necesarios para su crecimiento 
personal y también para ayudar a mejorar, mantener y reactivar sus microempresas. 

El programa en sus dos primeras fases ha logrado el voluntariado de más de 15 docentes de CENTRUM 
PUCP que han donado en total más de 50 horas de dictado de clases por medios virtuales. Cabe señalar el 
apoyo de los docentes que han sabido adaptar conocimientos en muchos casos difíciles de comprender, en 
contenidos lúdicos y de fácil comprensión para los microempresarios. 
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También es importante señalar que el programa ha conseguido más de 80 apariciones en diversos medios 
de comunicación de todo el país. Estas publicaciones han contribuido de manera directa a la difusión del 
programa y la aparición de las dos marcas que promueven el programa. 

Conclusiones y Recomendaciones

El programa “Mejorando mi bodega” ha demostrado que es posible que dos instituciones se unan y logren 
un programa con un objetivo en común y que genera beneficio compartido a todas las partes interesadas 
y alineadas a los ODS y en particular, respondiendo cada empresa a su modelo de sostenibilidad. Queda 
claro que una Escuela de Negocios puede unirse a una empresa y  aportar de manera concreta al desarrollo 
sostenible de un país emergente con grandes necesidades en el ámbito educativo, poniendo en marcha un 
programa de educación de calidad a través de redes sociales, herramientas virtuales, aplicaciones móviles y 
metodologías ágiles. 

El impacto del programa “Mejorando mi bodega” aporta a la reactivación económica; genera impactos 
significativos en los ODS 4, 8, 10 y 17; refuerza alianzas; genera valor compartido para los microempresarios 
y emprendedores, la empresa socia y la propia Escuela de Negocios; propicia ecosistemas innovadores para 
el desarrollo de capacidades de emprendedores; fomenta la innovación, la productividad y competitividad 
en el ecosistema; a través del éxito alcanzado demuestra que puede ser replicable de formas similares con la 
empresa privada, el sector público o el tercer sector.

El programa “Mejorando Mi Bodega” permite comprobar cómo con recursos limitados es posible brindar 
educación de calidad a un número significativo de personas, con pocos hábitos de estudios, a través de 
redes sociales, telecomunicaciones, sistemas automatizados que han sido importantes para cumplir con 
los objetivos. Asimismo, contribuye al crecimiento personal del microempresario o emprendedor, de su 
empresa y de la sociedad en tiempos de crisis. Lo más interesante de este modelo es que permite pasar de la 
teoría a la práctica los temas relacionados a la Responsabilidad Social y la sostenibilidad. 

Este programa es una muestra que permite evidenciar que es posible lograr impacto positivo en un tema 
de interés colectivo. Por tanto, se recomienda replicar este modelo adaptándolo a las necesidades locales y 
de acuerdo al contexto social, económico y político en el cual se ubica cada empresa. Se recomienda replicar 
el modelo en otras instituciones educativas, así como considerar mayores alianzas privadas, públicas y con 
el tercer sector. 
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Herramientas Tecnológicas para Personas 
con Discapacidad Visual: Lentes, Pulseras  
y Bastones con Sensores de Proximidad  
que Alertan sobre Obstáculos Cercanos

(Technological Tools for the Visually Impaired: Lenses, Bracelets and Canes  
with Proximity Sensors that Alert to Nearby Obstacles)

Michael Alejandro Cabanillas Carbonell - Universidad Autónoma del Perú

Resumen: Más de mil millones de personas en todo el mundo sufre alguna deficiencia visual por diferentes motivos, y estas cifras van en aumento cada año, ello nos 
conlleva a realizar diferentes innovaciones en el campo de la visión asistida por computadora con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a estas personas. En 
el presente documento se muestra el desarrollo de lentes, pulseras y bastones con sensores de proximidad para alertar sobre obstáculos a personas invidentes, generando 
en ellos una mayor autonomía al desplazarse.

Palabras clave: herramientas tecnológicas, sensores de proximidad, personas invidentes.

Abstract: More than a billion people around the world suffer from a visual deficiency for different reasons, and these numbers are increasing every year. This leads us 
to make different innovations in the field of computer vision with the aim of providing a better quality of life for these people. This document shows the development of 
lenses, bracelets and canes with proximity sensors to alert blind people about obstacles, generating in them a greater autonomy when moving.

Keywords: technological tools, proximity sensors, blind people.

Introducción

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), en su reporte de octubre del 2019, al menos 2200 millones 
de personas en todo el mundo tiene deficiencia visual o ceguera que de acuerdo a informes de años anteriores, 
estas cifras van en aumento, afectando en mayor medida a las personas más vulnerables, como a las personas 
mayores, a las personas con discapacidad, a las minorías étnicas, a las poblaciones indígenas y a aquellas con 
bajos ingresos (OMS, 2020).

En el Perú cerca de 160,000 personas son invidentes por diversas causas, la principal causa de ceguera es 
por catarata bilateral con 47%; seguida por errores refractivos no corregidos con 15%, glaucoma con 14% y 
la retinopatía diabética con el 5%. El 37% de los ciegos por cataratas se encuentran distribuidos en regiones 
de la Sierra y Selva, en su mayoría población rural; el 63% restante se ubica en zonas urbano-marginales 
de la Costa, incluyendo Lima y Callao. La prevalencia de ceguera en el país es cerca de 0.6% si se incluye a 
las personas con limitación visual severa (visión <20/200), y la mayoría de los casos puede ser prevenible, 
tratable o recuperable (Andina, 2017).

Objetivos

El objetivo de nuestro aporte social es ayudar a personas con discapacidad visual a detectar obstáculos 
mediante diferentes herramientas tecnológicas desarrolladas con sensores y Arduino, como lentes, pulseras 
y bastones evitando de esta manera posibles golpes en diferentes zonas del cuerpo, así como otorgarles una 
mayor autonomía al movilizarse.



911

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Estrategias

Las herramientas tecnológicas se desarrollaron en el laboratorio de Internet de las Cosas de la Universidad 
Autónoma del Perú con estudiantes del V ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas bajo la dirección del 
Ing. Michael Cabanillas. Llegando a desarrollar 10 bastones, 5 pulseras y 5 lentes.

Estos artefactos cuentan con diferentes sensores de proximidad, los cuales al tener cerca un obstáculo en 
una proximidad de 25 cm emiten un pequeño sonido graduado dependiendo de la cercanía del obstáculo, 
mediante un buffer incorporado, alertando al usuario que al frente se encuentra un obstáculo para que 
pueda realizar las prevenciones del caso. Previamente se realizó el testeo con un docente invidente de la 
Universidad Autónoma, para luego realizar las coordinaciones y pruebas con personas voluntarias en la 
Unión Nacional de Ciegos del Perú (UNCP), las cuales se llevaron a cabo a finales del 2018.  

Figura 1: Herramientas tecnológicas en apoyo a personas invidentes: bastones, lentes y pulseras.

Acciones Realizadas

Se realizaron ensayos con personas invidentes voluntarias de la UNCP. Los cuales se mostraron muy 
contentos y prestos para apoyar. 

Figura 2: Capacitación y pruebas con las herramientas tecnológicas.



912

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Impacto en las Buenas Prácticas

Se recogió la apreciación de los voluntarios mediante una encuesta en donde se evidencia la satisfacción 
mostrada al utilizar estas herramientas tecnológicas, respondiendo mayoritariamente que si utilizarían el 
producto, que es bueno y que les otorga mayor autonomía de movimiento previniendo algo contacto físico 
al estar alertados mediante el sonido del buffer si se encuentran próximos a un obstáculo.

En la siguiente figura se muestran algunos resultados de las preguntas realizadas a los 20 voluntarios.

Figura 3: Algunos resultados del proyecto.

Conclusiones

Se concluye que el uso de las herramientas tecnológicas como bastones, pulseras o lentes ayudan 
considerablemente a generar autonomía de movimiento a las personas invidentes. Se recogieron sugerencias 
por parte de ellos como mejorar el peso y la estética de los prototipos. Se recomienda continuar con el 
apoyo tecnológico a las personas invidentes ya que forman parte de nuestra sociedad y se encuentran muy 
desamparadas.
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Hotelería y “Economías Compartidas”  
en el Contexto de la “Nueva Normalidad”:  

El caso de la Ciudad de Lima
(Hospitality and “Shared Economies” in the Context of the “New Normal”:  

The Case of the City of Lima)

Juan Carlos Paredes Izquierdo - Universidad de San Martín de Porres
José Manuel Enrique Marsano Delgado - Catedrático Universitario e Investigador 

Resumen: El presente artículo aborda la problemática del hospedaje turístico en Lima en el entorno de las economías compartidas. Los promotores de este esquema 
de negocio fundamentan sus argumentos en que una mayor oferta de opciones de hospedaje y por lo tanto una mayor competencia, tienen un impacto positivo en el 
destino y entre los turistas. Este artículo, por el contrario, pretende mostrar y explicar por qué este esquema requiere de una reforma, y por qué conservarlo tal y como 
viene operando, especialmente en el contexto de la “nueva normalidad” generada por la pandemia del SARS-Cov-2, perjudica al destino, alienta la informalidad, 
podría constituir una forma de competencia desleal ante los hoteles y los empresarios hoteleros formales e implica diversos riesgos para los turistas y para la propia 
comunidad.

Palabras clave: economías compartidas, hospedaje, Lima, pandemia, nueva normalidad.

Abstract: This article addresses the problem of tourist accommodation in Lima in the environment of shared economies The promoters of this business model base their 
arguments on the fact that a greater offer of lodging options and therefore greater competition, have a positive impact on the destination and among tourists. This 
article, on the contrary, aims to show and explain why this model requires reform, and why keeping it as it has been operating, especially in the context of the “new 
normal” generated by the SARS-Cov-2 pandemic, can be harmful to the destination, encourages informality, could constitute a form of unfair competition against 
hotels and formal hotel owners and involves various risks for tourists and for the community.

Keywords: Shared economies, Hospitality, Lima, Pandemic, New Normal.

Introducción

Luego de varios años de violencia terrorista, inseguridad y recesión económica, que paralizaron la mayoría 
de las actividades económicas en el Perú, la conjunción de diversas circunstancias internas y externas 
durante los años 90, produjeron su despegue y posterior recuperación durante la última década del siglo XX 
y la primera del siglo XXI. Las cifras macroeconómicas de esos años son un reflejo de esta evolución:

[…] entre los años 2004 y 2013, el Perú registró la menor tasa de inflación promedio (2.9%), y tuvo la 
mayor reducción de la pobreza monetaria de la región (casi 35 puntos porcentuales). También mostró 
una de las mayores tasas de crecimiento promedio (6.6%), mientras que en 2013 tuvo uno de los menores 
ratios de endeudamiento público (19.6% del PBI), así como uno de los más altos ratios de reservas 
internacionales (32.5% del PBI).” (Ministerio de la Producción, 2012).

Una de las expresiones de este desarrollo, fue el “boom inmobiliario” producido en el Perú a partir 
del año 2004, durante el cual se comenzaron a construir edificios para viviendas familiares en Lima, en 
distritos como San Isidro, Miraflores, Magdalena y otros, lo que coincidió con la paulatina recuperación de 
la actividad turística, y con el incremento de su aporte al PBI precisamente alrededor del mismo año 2004, 
tal como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 1: Perú. P.B.I. del sector Turismo.

Fuentes: Banco de Datos Turísticos del Perú – BADATUR, Observatorio Turístico del Perú – OTP. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Pese al origen de su uso, con el paso de los años, el incremento del turismo receptivo y la aparición de 
herramientas digitales que favorecieron el surgimiento de las “economías compartidas”, se estima que 150,000 
unidades familiares con un promedio de tres dormitorios (Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, 
2019), se fueron rentando paulatinamente para el hospedaje de turistas, ya sea en forma directa o a través 
de plataformas electrónicas como la de Airbnb. En estos casos, no solo la tarifa diaria es por lo general 
una fracción de la tarifa hotelera promedio, sino que en muchos de estos inmuebles pueden alojarse en 
promedio seis personas, convirtiendo el costo real diario de alojamiento por persona de estos inmuebles en 
1/24 del valor de la tarifa de un establecimiento de hospedaje promedio, equivalente a 5 dólares por persona 
(OTP, 2019). Si se considera una tarifa media de US$ 120 dólares por una habitación hotelera simple, puede 
verse que, dentro de una economía de libre mercado, se estaría incurriendo en una peligrosa distorsión. 
Esta situación no solo se da en Lima, sino que se produce en muchas ciudades del mundo, especialmente en 
las que constituyen destinos turísticos, muchos de los cuales, tras enfrentar los efectos de este modelo, han 
optado por su regulación y control. En muchos casos, ya no se trata solo del alquiler de viviendas para uso 
turístico, sino también del alquiler de habitaciones dentro de las viviendas con ese fin. 

Uno de los casos más recientes es el de Barcelona, que desde agosto del 2020 ha suspendido por un año 
(prorrogable a dos), el otorgamiento de licencias y de obras para hacer “habitaciones turísticas”, con el fin de 
darse un plazo para formular y aprueba una nueva normativa municipal ordenanza y un plan urbanístico 
que contemple la regulación de este modelo (Hosteltur, 2020). De igual manera, en el año 2019, el más 
importante sindicato hotelero francés, la Unión de Oficios e Industrias Hoteleras, denunció a Airbnb por 
competencia desleal (Portal de Turismo, 2019). Conflictos similares entre el Estado o los municipios y los 
modelos de alquiler temporal de inmuebles con fines turísticos como el de Airbnb, se han producido en 
diversas ciudades de América y Europa. En el Perú, la Cámara Nacional de Turismo - Canatur, ha señalado 
reiteradamente que no persigue la desaparición del modelo, sino su regulación en temas como el tributario, 
de zonificación y en lo referido a las garantías para la seguridad de los turistas.
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Impactos y Nueva Normalidad

Los efectos de esta situación que ya era crítica podrían agravarse en un escenario tan sensible y frágil como el 
que se apreciará cuando la actividad inicie su paulatina reactivación, y el mundo se vaya encaminando hacia 
la nueva normalidad, es decir ese momento en el que los cambios producidos como efecto de la pandemia, 
se hayan convertido en permanentes, representando un nuevo standard. El sector turístico ha sido sin duda 
uno de los más golpeados por la pandemia, y por los efectos de la cuarentena y el distanciamiento social, por 
lo que necesita de la generación de un entorno propicio para su recuperación. En este contexto, la operación 
de un modelo de negocio no regulado podría tener graves consecuencias.

Entre los impactos del modelo de alquiler de viviendas para uso turístico, se encuentran en primer lugar 
los económicos. Uno de los temas más evidentes es el tributario, ya que mientras un hotel debe pagar un 
tributo equivalente al 29.5% por concepto de impuesto a la renta, los inmuebles alquilados para uso turístico 
solo pagan 5% por ese concepto (arrendamiento de inmuebles). Si se cuantifica este efecto, la pérdida neta 
puede calcularse en alrededor de US$ 31,635,000. Lo mismo sucede con el IGV, en cuyo caso la pérdida neta 
bordearía los US$ 19,440,000, mientras que tratándose del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), la 
pérdida ascendería a US$ 2,160,000. 

En cuanto a los municipios y la comunidad, este modelo de negocio genera un incremento en la demanda 
de inmuebles y por lo tanto un incremento en su precio, con el consecuente perjuicio para aquellos que 
efectivamente están buscando adquirir un inmueble para usarlo como vivienda. Adicionalmente, al darse a 
los inmuebles un uso distinto al originalmente previsto o señalado (vivienda familiar), se estaría evadiendo 
el sentido de las ordenanzas municipales de zonificación y ocasionando molestias a los vecinos (un tema 
recurrente que incluso ha llevado a la autorregulación de Airbnb en relación a la prohibición de fiestas 
en los inmuebles ocupados). Así mismo, no estando los propietarios de los departamentos obligados a la 
contratación de seguros para sus ocupantes, en caso de surgir algún problema que les ocasione un daño o 
perjuicio, aquellos se encontrarían en estado de indefensión, con lo que la experiencia del turista y la imagen 
del destino podrían verse afectadas. De igual manera, al carecer de una regulación adecuada, las viviendas 
alquiladas para uso turístico podrían ser empleadas con fines contrarios a la ley o a las buenas costumbres, 
incluyendo el abuso de menores y adolescentes, o la prostitución.  

Lo expuesto en los puntos anteriores refleja la situación que venía afrontando el sector hotelero, como 
consecuencia de la operación de algunas plataformas que hasta los primeros meses del año 2020 venían 
operando e interviniendo en el mercado de hospedajes sin ninguna regulación. En el nuevo escenario 
creado por la pandemia y sus efectos, cabe preguntarse si éstas volverán a operar en las mismas condiciones 
cuando la pandemia esté bajo control o cuando la actividad turística empiece a recuperarse. Puesto que no 
se sabe de ninguna iniciativa legislativa concreta orientada a la regulación de dicho modelo, se presume 
que la situación se repetirá sin modificaciones significativas, salvo las generadas por la propia coyuntura. Si 
este modelo era perjudicial para el sector hotelero, en las actuales circunstancias lo será aún más, pues las 
empresas hoteleras, irán afrontando la post pandemia, en condiciones económicas y financieras sumamente 
deterioradas. Además, sus activos se habrán depreciado, ya sea por el envejecimiento propio de los mismos, 
como por la caducidad que es consecuencia de la innovación, lo cual demandará de recursos financieros para 
su reposición a fin de ofrecer un adecuado servicio de acuerdo a sus categorías. Dicho en otros términos, 
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las empresas hoteleras ingresarán a operar nuevamente con diversos factores en contra como la carencia de 
capital de trabajo, la acumulación de pasivos de corto y mediano plazo (impagos) y el deterioro consecuente 
de su patrimonio por la acumulación de pérdidas, por lo que les resultará muy difícil competir con las 
viviendas de uso turístico y sus plataformas de comercialización, que además están exceptuadas de todos los 
costos tributarios, licencias y obligaciones que sí deben cumplir los establecimientos de hospedaje regulares, 
contribuyendo así a la informalidad del sector que es tan importante combatir.

La intervención del gobierno a escala local, regional y nacional es indispensable, tanto para regular la 
operación de las viviendas de uso turístico y de sus plataformas de comercialización, como para ofrecer 
líneas de crédito a los hoteleros formales con el fin de dotarlos de capital de trabajo y de fortalecer la situación 
económico-financiera del mediano y largo plazo. De lo contrario se corre el riesgo no solo que éstas empresas 
que han invertido en el país, quiebren; que peligre la situación de alrededor de 700,000 puestos de trabajo 
según el análisis hecho por el Observatorio Turístico del Perú de la USMP; y que por extensión, se pierda 
alrededor de un punto porcentual del PBI del país, por la no generación de riqueza a través de la retribución 
de la mano de obra.

Conclusiones

1. La operación no regulada del modelo de alquiler temporal de inmuebles con fines turísticos genera 
una distorsión con muy serias consecuencias sociales y económicas que van más allá del ámbito 
turístico.

2. El ordenamiento del sector requiere de la intervención decidida del Estado, los gobiernos regionales 
y los gobiernos locales, principalmente mediante la formulación del marco legal correspondiente.

3. La inacción de las autoridades implica un riesgo para los no menos de 4,000 millones de dólares de 
inversión hotelera en el Perú.

4. La ausencia de regulación del alquiler temporal de inmuebles con fines turísticos promueve la 
informalidad e implica una menor recaudación de tributos para el Estado.

5. El problema descrito puede agravarse considerablemente debido a la frágil situación de todo el sector 
turístico debido a la pandemia y a la cuarentena, por lo que la regulación de esta actividad debe ser 
una prioridad que debe formar parte de los esfuerzos orientados a la recuperación del turismo y del 
sector turístico en el Perú. 
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Identificación Participativa del Patrimonio  
del Distrito de Calango como Fundamento  

de Desarrollo Turístico con Enfoque 
Comunitario

(Participatory identification of the heritage of the Calango district as a basis for tourism 
development with a community focus)

Maritza M. Tovar Prado1 - Universidad Científica del Sur 

Resumen: En este artículo se presentan los resultados de la identificación del patrimonio del distrito de Calango realizado por estudiantes de Turismo Sostenible y 
Hotelería de la Universidad Científica del Sur como parte de un proyecto de Responsabilidad Social Universitaria. La metodología empleada fue el mapeo colectivo 
que permitió visualizar sobre un croquis del territorio, los elementos patrimoniales más destacados a partir de la memoria colectiva y el conocimiento empírico de la 
población local, fomentando un proceso participativo. Se concluye que los elementos patrimoniales identificados forman parte de los recursos turísticos potenciales con 
miras a un desarrollo turístico de base comunitaria, debido también a su conformación como Comunidad Campesina. Bajo esta experiencia, la Responsabilidad Social 
Universitaria apunta hacia un aprendizaje solidario, de colaboración e intercambio de conocimientos entre la academia y las comunidades locales. 

Palabras clave: turismo comunitario, patrimonio, mapeo colectivo, responsabilidad social universitaria. 

Abstract: This article presents the results of the identification of the heritage of the Calango district carried out by students of Sustainable Tourism and Hospitality 
of the Universidad Científica del Sur as part of a University Social Responsibility Project. The methodology used was the collective mapping that allowed to visualize 
on a sketch of the territory, the most outstanding patrimonial elements form the collective memory and the empirical knowledge of the local population, promoting 
a participatory process. It is concluded that the heritage elements identified are part of the potential tourism resources with a view to a community-based tourism 
development, also due to its formation as a peasant community. Under this experience, University Social Responsibility aims towards solidary learning, collaboration 
and knowledge exchange between the academy and local communities. 

Keywords: community-based tourismo, heritage, collective mapping, University Social Responsibility.

Introducción

En abril del año 2019 estudiantes del IV ciclo de la carrera profesional de Turismo Sostenible y Hotelería 
de la Universidad Científica del Sur llevaron a cabo un taller con miembros de la Comunidad Campesina 
de Calango para identificar el patrimonio natural y cultural de su distrito como punto de partida para su 
desarrollo turístico local con enfoque comunitario.

La metodología empleada en el taller estuvo basada en el mapeo colectivo, una herramienta para identificar 
sobre un soporte gráfico y visual (mapa o croquis), las problemáticas más urgentes de un territorio a través 
de miradas críticas. En este caso en particular, el mapeo colectivo se utilizó para identificar el patrimonio 
natural y cultural del distrito de Calango y sus anexos en base a la observación de la representación de su 
territorio y la memoria colectiva de la población local. 

Aplicando la Responsabilidad Social Universitaria las y los estudiantes tuvieron aprendizajes significativos 
basados en un contacto real con el territorio y sus gestores, aportando a la solución de un problema común en 
el ámbito turístico como es la falta de conocimientos sobre los recursos con potencial turístico. En el marco 
de este intercambio de conocimientos, la población local se ve beneficiada con la información obtenida que 
le servirá para futuros procesos de desarrollo turístico. 

1 Correo electrónico: mtovarp@ucientifica.edu,pe 



922

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

El Distrito de Calango y la Comunidad Campesina de Calango  

El distrito de Calango fue creado el 04 de noviembre del año 1887. Se ubica en la provincia de Cañete, 
Departamento de Lima, Perú. Sobre una superficie de 530.9 km2. Tiene una población superior a los 2200 
habitantes distribuidos en 08 anexos: María de Asunción - Tutumo, Aymara, San Juan de Correviento, La 
Vuelta - Yuncavirí, La Capilla, Huancaní, Minay y San Juan de Checas2. 

Sobre el territorio del distrito de Calango funciona la Comunidad Campesina de Calango. La existencia 
y personería jurídica de las comunidades campesinas (antes llamadas “comunidades de indígenas”) son 
reconocidas a partir de la Constitución del año 1920 y tienen presencia en todo el territorio nacional con 
una importancia económica, social y cultural (IBC, 2016, p. 4).

El artículo 2 de la Ley General de Comunidades Campesinas promulgada el año 1987 señala que “las 
comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, 
integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, 
sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la 
ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan 
a la realización plena de sus miembros y del país.”

En el Perú existe 7267 comunidades campesinas, de las cuales 6138 son originarias. Es decir, pertenecen a 
la sierra y a la costa3. En el departamento de Lima existen 289 comunidades campesinas, de las cuales 229 han 
sido reconocidas y tituladas con una extensión de territorio de 2.194,683.99 ha. La comunidad campesina de 
Calango fue reconocida el 3 de marzo de 1943, estando aun por titular4 (IBC, 2016, p. 10,11,282)

A través del convenio suscrito entre la Municipalidad Distrital de Calango y la Universidad Científica 
del Sur se da un espacio de colaboración entre ambas instituciones. Es así como surge el proyecto de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), impulsado por la carrera profesional de Turismo Sostenible 
y Hotelería para promover el desarrollo turístico local con enfoque comunitario en el distrito de Calango.

El Turismo Comunitario o Turismo de Base Comunitaria

La preocupación por un turismo sostenible ha animado crecientemente a buscar modalidades y productos 
turísticos que encajen en las culturas y en el medio ambiente. (Cantero et al., 2008, p. 400). Es así como el 
turismo comunitario se desarrolla en la década de los 90 impulsado por instituciones globales como WTO 
y WWF, los gobiernos nacionales de Perú y Ecuador, así como por organizaciones sociales de base (MST, 
ALBASUD); (García-Andreu et al., 2017, p. 3).

Aunque el término turismo comunitario es utilizado para referirse a una amplia gama de experiencias 
prácticas, existe un amplio consenso en cuanto a sus características básicas: a) la gestión local, colectiva y 
con algún tipo de redistribución de los ingresos obtenidos por el turismo; b) la orientación del producto 
turístico a clientes en busca de la “otredad cultural” mediante experiencias directas con el campesino 
o formas de vida indígenas; c) la contribución al fortalecimiento de los modos de vida locales y; d) 

2 Municipalidad distrital de Calango. (06 de octubre de 2020). Distrito conoce nuestra historia. http://www.municalango.gob.pe/distrito.php.
3 Las Comunidades Campesinas de la Amazonía se denominan ribereñas y en el Perú suman el número de 1129.
4 Ficha 0007, partida electrónica 90095838 y fecha de inscripción registral 02 de mayo de 1989.
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la conservación de sus recursos naturales y una invocación constante al desarrollo sostenible (García-
Andreu, 2019, p. 123).

En este marco, y como un aporte a la planificación estratégica del turismo sostenible de base comunitaria 
en el distrito de Calango, quince estudiantes del curso Taller en Servicios Turísticos II, la docente principal 
y un docente invitado5 iniciamos uno de los primeros pasos que se deben tener en cuenta en el desarrollo 
turístico de un lugar o destino: la identificación de la oferta turística. 

La oferta turística constituye una radiografía del sector turístico existente y de los medios que directa o 
indirectamente afectan al desarrollo turístico. Uno de los aspectos a evaluar en el marco de la identificación 
de la oferta son los recursos turísticos efectivos y potenciales. Los recursos turísticos efectivos son aquellos 
recursos turísticos –naturales o artificiales– que sirven de base para el desarrollo y actividad presente 
del sector turístico de la zona. Por su parte, los recursos turísticos potenciales son aquellos elementos 
(naturales o artificiales) que pudieran favorecer el desarrollo de recursos turísticos (Rivas, 2012 p. 47-48).

La Identificación Participativa del Patrimonio 

En el diccionario de la Real Academia Española encontramos que patrimonio es la hacienda que alguien 
ha heredado de sus ascendientes y hacienda es el conjunto de bienes y riquezas que alguien tiene. En ese 
sentido, podemos afirmar que el patrimonio es el conjunto de bienes y riquezas que heredamos de nuestros 
antepasados.

El patrimonio cultural del Perú está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales que, 
por su valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, paleontológico, etnológico, documental, 
bibliográfico, científico o técnico tienen una importancia relevante para la identidad y permanencia de la 
nación a través del tiempo. 

El patrimonio natural comprende los monumentos naturales, las formaciones geológicas y fisiográficas, 
las zonas que constituyen el hábitat de especies animales y vegetales, muchas de ellas amenazadas, los 
lugares o zonas naturales estrictamente delimitadas, que tienen un valor especial desde el punto de vista 
de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

La principal diferencia entre patrimonio cultural y patrimonio natural es que el primero implica la 
intervención del ser humano para la modificación del paisaje y su entorno (Ministerio de Cultura, s/f. 
págs. 11-12).

La identificación del patrimonio natural y cultural del distrito de Calango se dio a través de la metodología 
denominada mapeo colectivo.

El mapeo colectivo es un proceso de creación que subvierte el lugar de enunciación para desafiar los relatos 
dominantes sobre los territorios, a partir de los saberes y experiencias cotidianas de los participantes. Sobre 
un soporte gráfico y visual se visibilizan las problemáticas más acuciantes del territorio identificando 
a los responsables, reflexionando sobre conexiones con otras temáticas y señalando las consecuencias. 
Esta mirada es complementada con el proceso de rememorar y señalizar experiencias y espacios de 

5 El Bach. en Turismo Sostenible Luis Enrique Valle Effio fue docente invitado.
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organización y transformación, a fin de tejer la red de solidaridades y afinidades. Si bien en los talleres 
se puede partir de representaciones hegemónicas (utilizando, por ejemplo, un mapa catastral impreso 
con sus fronteras prediseñadas), en el proceso de intercambio de saberes se va elaborando una mirada 
territorial crítica producto de las diversas opiniones y conocimientos compartidos. Esto modifica esa 
primera representación, pues aborda aspectos invisibilizados o de difícil representación (Ares, P., Risler, 
J., 2013, p. 12).

De acuerdo con Ares, P., Risler, J. (2013), si bien es cierto que “el mapeo colectivo surgió como un medio 
para la reflexión, la socialización de saberes y prácticas, el impulso a la participación colectiva, el trabajo 
con personas desconocidas, el intercambio de saberes, la disputa de espacios hegemónicos, el impulso 
a la creación e imaginación, la problematización de nudos clave, la visualización de las resistencias, el 
señalamiento de las relaciones de poder, entre muchos otros”, consideramos que se puede adaptar y utilizar 
para otras miradas del territorio. 

Este es el caso de su aplicación práctica en la actividad turística. A través de un proyecto de Responsabilidad 
Social Universitaria, las y los estudiantes planificaron y desarrollaron un taller con miembros de la Comunidad 
Campesina de Calango para recuperar información acerca de su patrimonio natural y cultural, apelando a 
la memoria y los conocimientos empíricos de la población local. De esta manera buscan contribuir con el 
desarrollo de inventarios turísticos, diseño de rutas o circuitos turísticos y otros aspectos de la planificación 
turística. Los resultados del taller se presentan a continuación:

Tabla 1: Patrimonio natural del distrito de Calango y sus anexos. 

Categoría Elementos del patrimonio Calango Centro Anexos 
Flora (árboles) Pájaro bobo, paico, orégano, eucalipto. X X

Flora (frutales y cultivos) Manzana Delicia, manzana Santa Rosa, uvas, 
guanábana, guayaba, palta, ciruela, pacay. X X

Flora (frutales y cultivos) Naranja, higo. X

Flora (frutales y cultivos) Lúcuma, pera, níspero, granadilla, maracuyá, 
maíz blanco y maíz morado. X

Fauna (aves) Chivillo, guardacaballo, tortolitas, cuculí, 
loros, golondrinas. X

Fauna (aves) Colibrí. X X
Fauna (aves) Lechuza, cóndor andino, gavilán. X
Fauna (mamíferos) Gato montés, leoncillo. X
Fauna (mamíferos) Zorro costeño. X X
Fauna (mamíferos) Zorrillo, vizcacha. X
Fauna (peces y crustáceos) Pejerrey, bagre, camarones. X X
Fauna (peces y crustáceos) Chicocos o chatos. X
Cuerpos de agua Manantiales. X X
Cuerpos de agua Río Mala. X X
Cuerpos de agua Arroyos, regadíos.  X
Otros Lomas. X X

Fuente: Informe del taller.
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Tabla 2: Patrimonio cultural del distrito de Calango y sus anexos. 

Categoría Elementos del patrimonio Calango Centro Anexos

Patrimonio cultural 
material inmueble

Iglesia colonial Santa Cruz de Calango, monumento 
a Andrés A. Cáceres, cementerio de Calango, 
Municipalidad, antena satelital, reservorios de agua, 
piedra de Coyllor Sayana, cerro “Bella durmiente”. 

X

Patrimonio cultural 
material inmueble Sitio arqueológico “ruinas casuarinas” X

Patrimonio cultural 
material inmueble

Sitio arqueológico “El dorado”, sitio arqueológico “Lomo 
largo”. Aymará

Patrimonio cultural 
material inmueble Sitio arqueológico “La vuelta”, cementerio antiguo. Yuncavirí

Patrimonio cultural 
material inmueble

Gruta de la Virgen de la Candelaria, parque temático 
“Cultura y naturaleza de Calango”. La Capilla

Patrimonio cultural 
material inmueble Casona de Manuel Gonzales Prada. María Concepción 

de Tutumo 
Patrimonio cultural 
material inmueble Iglesia de Correviento, sitio arqueológico sin nombre. San Juan de 

Correviento 
Patrimonio cultural 
material inmueble

Petroglifos de Retama y Cochineros, caserío de 
Huancaní. 

Santa Cruz de 
Huancaní 

Patrimonio cultural 
material inmueble

Complejo arqueológico y petroglifos de Minay, minas de 
oro.

Santa Cruz de 
Minay

Patrimonio cultural 
material inmueble Sitio arqueológico de Checas. San Juan de Checas

Patrimonio cultural 
inmaterial (festividades)

Semana santa, fiesta de la creación política del distrito, 
fiesta de la Virgen del Carmen, fiesta de la Cruz de 
Calango, Cruz de los solteros, festival de la manzana 
Delicia.

X

Patrimonio cultural 
inmaterial (festividades) Fiesta de la Virgen de la Candelaria. X La Capilla

Patrimonio cultural 
inmaterial (festividades) Fiesta de la Inmaculada Concepción. María Concepción 

de Tutumo 
Patrimonio cultural 
inmaterial (festividades) Fiesta de la Santa Cruz. Aymará

Patrimonio cultural 
inmaterial (danzas) Baile de las pallas. X Santa Cruz de 

Minay 
Patrimonio cultural 
inmaterial (danzas) Baile de la pascua. X

Patrimonio cultural 
inmaterial

Etimología del nombre del distrito (Calango = cerro 
calato), leyenda de la Virgen de la Candelaria, tisangas 
(canastillas para pescar camarones). 

X

Patrimonio cultural 
inmaterial Pastoreo en las lomas, crianza de animales. X X

Patrimonio 
cultural inmaterial 
(gastronomía)

Platos típicos en base a camarones (rocoto relleno, 
tortilla, chicharrón, picante, causa rellena). X X
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Patrimonio 
cultural inmaterial 
(gastronomía)

Arroz con pato, bagre frito, caldo de bagre, humitas de 
bagre, yuca a la olla, carne asada, ají colorado, sopa bruta 
con hierbas, azúcar y aderezo. 

X

Patrimonio 
cultural inmaterial 
(gastronomía)

Sopa bruta y carapulcra (para comer en las defunciones). X X

Patrimonio 
cultural inmaterial 
(gastronomía)

Chicha de maní, chicha de jora. X X

Patrimonio 
cultural inmaterial 
(gastronomía)

Chicha morada, jugo y néctar de manzana, frejol colado, 
helados artesanales, postres en base a manzanas (pie, 
compota, mermelada), vinagre de manzana.

X

Patrimonio 
cultural inmaterial 
(gastronomía)

Vinos (seco, semi-seco y dulce). X X

Patrimonio 
cultural inmaterial 
(gastronomía)

Pisco (acholado e Italia). X X

Otros Perro peruano, minas. X

Fuente: Informe del taller.

Conclusiones

El distrito de Calango se encuentra relativamente cerca de la ciudad de Lima, una de las principales ciudades 
emisoras de turismo interno del país. No obstante, la actividad turística aún es incipiente. Los resultados 
obtenidos en la identificación del patrimonio natural y cultural del distrito de Calango muestran un escenario 
alentador para el desarrollo turístico de base comunitaria. 

Se observa, un mayor reconocimiento del patrimonio cultural por parte de la población local, resaltando 
sobre todo su gastronomía. Todos los elementos patrimoniales identificados pueden ser considerados 
recursos turísticos potenciales para el desarrollo turístico local. 

El mapeo colectivo contempla una nueva forma de establecer las bases de la planificación turística al 
incluir no sólo la mirada de los profesionales en turismo sino las miradas de la población local y que permite 
gestionar solidariamente el conocimiento. 

La Responsabilidad Social Universitaria es una oportunidad tanto para estudiantes como para las 
comunidades. A los primeros, les permite tener aprendizajes significativos basados en un contacto real con 
el territorio y sus gestores, aportando a la solución de problemas, mientras que, a los segundos, les entrega 
información útil que le servirá para futuros procesos de desarrollo en su comunidad. 
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Resumen: Esta investigación determinó el grado de afectación ambiental de la calidad del agua superficial en la cuenca alta del río Rímac a consecuencia de las 
actividades mineras. Para determinar la afectación ambiental se aplicó la metodología de Análisis Multicriterio. La información trabajada fue recopilada por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA). Entre los impactos que resultaron con alta significancia fueron los generados por los metales pesados como el arsénico (mg/L), 
plomo (mg/L), cadmio (mg/L) entre otros metales. Los resultados de los impactos más significativos fueron el impacto sobre la calidad de la salud humana, impacto 
sobre la calidad del agua superficial, impacto sobre la afectación de usos del agua superficial y el impacto sobre la afectación de flora y fauna acuática; con valores 
cuantificados entre 0.80 a 0.95 según el análisis multicriterio. En base a los resultados obtenidos se recomienda un conjunto de medidas como ejecución de monitoreos 
de calidad del agua, medidas para implementar sistemas de tratamiento de la calidad del agua, medidas para fortalecer la actuación de supervisión ambiental, 
implementar plan de emergencia de recuperación de calidad del agua, sistema de monitoreo participativo de los gobiernos locales y una valorización económica de los 
impactos generados sobre la calidad del agua y una compensación socio ambiental de los afectados. 

Palabras clave: Impacto Ambiental, Calidad del Agua, Monitoreo participativo, Análisis Multicriterio, compensación socio ambiental.

Introducción

La creciente presión sobre los recursos hídricos que excede al recurso disponible ha provocado problemas 
de escasez de agua de diversa intensidad alrededor del mundo. Esto ha motivado un creciente interés en 
alcanzar una gestión integrada de los recursos hídricos (Chávez-Jiménez & González-Zeas, 2015).

Algunas condiciones naturales y la mayoría de las actividades antropogénicas generan la degradación de 
las aguas superficiales y subterráneas, así el enriquecimiento de oligoelementos disueltos, los contaminantes de 
metales pesados y semi metálicos en el sistema de agua la hacen inadecuada para beber. Por lo tanto, es crucial 
evaluar la calidad del agua considerando parámetros químicos, biológicos y físicos utilizando límites estándares 
nacionales e internacionales (Sudhakaran et al., 2020). El tener acceso al agua mediante redes públicas no es 
garantía de que sea de calidad. El 80% de enfermedades infecciosas y parasitarias, gastrointestinales y una 
tercera parte de la tasa de mortalidad se debe al uso y consumo de agua insalubre. En el año 2019, 2020, el 
90,8% (29 millones 525 mil) de la población del país accedió a agua para consumo humano proveniente de red 
pública. Asimismo, el 9,2% se abastecen de agua de otras formas (Carhuavilca et al., 2020).

1 Correo electrónico: aarmas@untels.edu.pe 
2 Correo electrónico: 2010200280@untels.edu.pe 
3 Correo electrónico: gvilchez@untels.edu.pe 
4 Correo electrónico: zvalencia@untels.edu.pe 
5 Correo electrónico: jherrerae@untels.edu.pe
6 Correo electrónico: agarzon@untels.edu.pe 
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Los problemas de calidad en las aguas superficiales son causados por diferentes fuentes puntuales y 
difusas, urbanas y agrícolas. La contaminación de estas fuentes involucra diversas sustancias, incluyendo 
nutrientes, metales pesados y micro contaminantes orgánicos (Schuwirth et al., 2018). Los análisis de la 
evolución de la calidad del agua de los últimos diez años demuestran que hay una reducción considerable 
en la concentración de los iones metálicos del río Rímac, debido a la puesta en práctica de técnicas de 
tratamiento. Sin embargo, estas no han permitido precipitar los iones metálicos, ya que los valores de las 
concentraciones de los elementos metálicos como el manganeso supera el ECA para agua (Mayca, 2019) y 
según información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA, 2020) las concentraciones de arsénico (As), 
plomo (Pb) y cadmio (Cd) presentaron concentraciones mayores en los puntos de monitoreo que están 
aguas abajo del anexo Casapalca. Las fuentes de agua superficial de Viso han sido contaminadas por metales 
pesados de pasivos mineros cercanos (Bances & Mamani, 2020).

Debido a las evidencias de la presencia de metales pesados en la cuenca alta del río Rímac, las aguas no 
son aptas para el consumo humano, generan impacto en el ecosistema acuático, generan impacto en otras 
actividades productivas y generan potencial impacto en la salud humana. De acuerdo con lo expuesto, es 
necesario tomar acciones estratégicas relacionadas con políticas públicas, gestión ambiental en la cuenca alta 
del río Rímac en donde se incluya aspectos sociales y ambientales, para implementar medidas que permitan 
resolver los impactos socioambientales generados por los pasivos ambientales mineros y las actividades 
mineras actuales según las referencias de ANA.

Métodos

Se realizó una consulta a expertos por el método Delphi a dos rondas (Hernández, 2010). Se confeccionó 
un listado de posibles expertos en el tema de investigación, considerando aspectos, tales como: experiencia, 
competencia, aporte académico (creatividad, capacidad de análisis). Este listado inicial incluyó a 20 personas. 
Se solicitó a los mismos su cooperación en la consulta y, finalmente, 15 expertos recibieron los documentos. 

Con relación a la elaboración de la herramienta para la toma de decisiones operacionales, se utilizó el 
método de la ponderación lineal para la evaluación y decisión multicriterio (Mastrandrea et al., 2020), debido 
a que permite abordar situaciones de incertidumbre o con pocos niveles de información y es relativamente 
fácil de ejecutar. Se utilizó la escala de Likert para asignar el valor de cada criterio, según el grado de 
influencia de la alternativa evaluada (detalle Tabla 1). En el proceso evaluativo, para cada alternativa se 
obtuvo un conjunto de valores que coincidieron con la cantidad de evaluadores. Los valores se ordenaron de 
forma ascendente determinándose la mediana. El rango de valores es una medida del grado de concordancia 
en el juicio de los evaluadores.

En la aplicación de la herramienta para la toma de decisiones, se utilizó el criterio de selección de los 
impactos ambientales, acorde con la mayor significancia en relación con la superación del estándar de calidad 
del agua (ECA-Agua) para la categoría I - A2. Asimismo, se consideró el conjunto de criterios registrados 
en la Tabla 2.  
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Selección de Criterios para el Análisis 

La Tabla 1 muestra los resultados de la selección de los criterios, previamente se proporcionó el diagnóstico 
de calidad del agua de la cuenca alta con énfasis en el contenido de metales pesados. Un total de 14 criterios 
obtuvieron un grado de concordancia superior al 70 %.

Tabla 1: Selección de los criterios, según la consulta a expertos 

Criterios Grado de concordancia evaluación de los 
expertos, 100%

1. Tratamiento de agua potable. 95
2. Concentración contaminante. 95
3. Calidad de agua superficial. 80
4. Reúso de aguas residuales. 90
5. Comunicación ambiental a la comunidad. 80
6. Vertimientos de actividades mineras. 80
7. Cumplimiento del ECA de agua. 95
8. Huella hídrica. 95
9. Pasivos ambientales mineros. 90
10. Afectación ecosistemas acuático, flora y fauna. 90
11. Afectación en la actividad agrícola. 95
12. Afectación de la calidad salud humana. 90
13. Afectación otros usos de agua. 80
14. Afectación del paisaje. 70

Fuente: Propia de los autores, 2020

Resultados

Calidad del Agua 

Para el desarrollo de la investigación se identificó y definió un total de nueve (09) puntos de monitoreo 
establecidos y presentados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en río Rímac a través de su 
Observatorio del Agua Chillón-Rímac-Lurín, entre los años 2014 - 2018. Estos puntos están ubicados en la 
cuenca alta del río Rímac, siendo los distritos de Chicla (anexo Casapalca) y San Mateo, las zonas urbanas 
cuya mayor fuente hídrica es el río Rímac. La ubicación de los puntos de muestreo se muestra en la Figura 1.
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Figura 1: Ubicación de puntos de monitoreo en la cuenca alta del río Rímac

Fuente: Propia de los autores, 2020.

Las concentraciones de arsénico (As), plomo (Pb) y cadmio (Cd) presentaron concentraciones mayores 
en los puntos de monitoreo que están aguas abajo del anexo Casapalca. Siendo el caso del punto de monitoreo 
E-05, que en el mes de febrero entre los años 2014-2018 presentó altas concentraciones de arsénico (As), 
como se muestra en la tabla 2. La presencia de estas concentraciones en puntos de monitoreo cercanos a 
zonas pobladas presentaron un impacto negativo para la salud humana, la calidad del agua superficial, el 
usos del agua superficial y la calidad de flora y fauna acuática.

Tabla 2: Concentraciones de Arsénico (As) 2014 - 2018

Año As 

(mg/L)

ECA-Agua

 D S N° 004-2017-MINAM
Categoría I (Subcategoría A2)

2014 0.025 0.01
2015 0.025 0.01
2016 0.023 0.01
2017 0.029 0.01
2018 0.026 0.01

Fuente: Información adaptada del Observatorio del Agua Chillón-Rímac-Lurín, 2020.

Resultados del Estudio 

En la Tabla 3 se muestran las diez alternativas que se evaluaron para la mejora de la calidad del agua en 
la cuenca alta del río Rímac, seleccionadas previamente. Estas alternativas incluyeron medidas preventivas, 
correctivas, mitigantes y compensatorias.
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Tabla 3: Resultados del análisis multicriterio cuenca alta del río Rímac.  

Medida Mediana Rango Prioridad
1.Reúso de agua en actividades productivas 0.89 0.87-0.89 VII
2.Eliminación de vertimientos clandestinos 0.95 0.93.-0.95 I
3.Implementación de sistemas de tratamiento de calidad aguas 
residuales 0.90 0.88-0.90 VI

4.Sensibilización ambiental en la cuenca alta 0.80 0.78-0.80 X
5.Monitoreo de calidad de agua 0.91 0.79.-0.91 V
6.Supervisión ambiental 0.94 0.92-0.94 II
7.Implementar plan de emergencia de recuperación de calidad del 
agua 0.93 0.92.-0.93 III

8.Monitoreo participativo 0.88 0.86-0.88 VIII
9.Valoración económica de los impactos ambientales 0.86 0.84-0.86 IX
10.Compensación socioambiental 0.92 0.90-0.92 IV

Fuente: Propia de los autores, 2020.

La alternativa que tuvo la máxima prioridad fue ‘eliminación de vertimientos clandestinos’, con una 
mediana de 0.95, mientras que la alternativa con la mínima prioridad fue ´sensibilización ambiental en la 
cuenca alta´, con una mediana de 0.8.

En la Tabla 4 se muestra el detalle de las medidas relevantes con la compensación ambiental.

Tabla 4 Medidas relevantes con la compensación ambiental.

Medida  Descripción Participación/Competencia /
responsabilidad

Monitoreo 
Participativo 
calidad del 
agua

Involucrar a los actores del área de influencia directa en usos del recurso 
hídrico y para la recuperación de ecosistema acuático en la cuenca alta 
del río Rímac. La participación es voluntaria, no existe requisito para 
la participación en el monitoreo ambiental. Se trabajará en función de 
un plan de monitoreo participativo, documento técnico que contiene la 
planificación de las actividades de monitoreo que realizará el grupo de 
especialistas del agua de la cuenca alta del río Rímac. Se hace necesario 
monitorear la calidad de agua, en puntos que ayuden a visibilizar el 
uso de agua que tienen las comunidades ubicadas aguas arriba de la 
confluencia de los ríos aportantes con el río Rímac, pues el riesgo de la 
existencia de metales tóxicos es más alto. Para el análisis de los resultados 
de los monitoreos del ANA requerirían considerar los usos que les da las 
comunidades. 

Agricultores, alcaldes, 
comunidades campesinas, 
autoridades regionales o locales   
Autoridad Local del Agua, 
OEFA (Ministerio de Medio 
Ambiente), universidades 
públicas o privadas, colegio de 
ingenieros del Perú, gremios 
empresariales, centros de 
investigación u organismos no 
gubernamentales, ciudadanía 
en general

Supervisión 
Ambiental

Se evaluará el cumplimiento de los ECA para Agua (DS No 
002-2008-MINAM) y la modificación de los ECA para Agua (DS 
No 015-2015-MINAM) entorno a los compromisos asumidos por 
las actividades del área de influencia del cauce de agua. Se analizará 
el desempeño ambiental de las empresas, mediante constatación y 
verificación, de las características físicas, químicas, biológicas del cuerpo 
de agua de recepción. La supervisión ambiental tendrá que estructurarse 
técnica y administrativamente por la Autoridad Local del Agua (ANA) o 
responsables de Gobiernos Locales. 

Alcaldes, autoridades 
regionales o locales, Autoridad 
Local del Agua -  ALAs, 
OEFA (Ministerio de Medio 
Ambiente)



934

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Compensación 
socioambiental

La compensación socio ambiental para la cuenca alta del rio Rímac 
debe tener presente los siguientes criterios: compensar sobre áreas que 
resulten ser ecológicamente equivalentes al área que se ve impactada por 
la construcción y desarrollo de la actividad, identificando las medidas y 
mecanismos que garanticen la no pérdida neta de la biodiversidad en el 
área donde se llevará a cabo la compensación a partir de la realización 
de una previa caracterización de los atributos y servicios ecosistémicos, 
de la integridad ecológica y del entorno paisajístico del área afectada. 
Asimismo, la compensación se debe hacer en un área que resulte ser 
ecológicamente equivalente al área afectada. Se debe considerar el daño 
ambiental y cultural que puede causar un proyecto económico y acordar 
una forma de compensación para el pueblo que lo sufre. Asimismo, tener 
presente la normativa nacional para la compensación socioambiental de 
la parte alta de la cuenca del rio Rímac se cuenta con los Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) para implementar las 
medidas o proyectos en infraestructura natural para la conservación de 
fuentes de agua y recuperación de los servicios ecosistémicos. Se cuentan 
con otros mecanismos como el proyecto “Siembra y Cosecha de Agua” 
(AGRORURAL) y los Acuerdos Recíprocos por el Agua (ARA) entre 
actores de la cuenca o los proyectos de infraestructura natural (ONG, 
cooperación internacional y el sector privado a través del Fondo de Agua 
de Lima y Callao). Afecto a la ciudad de Lima, SEDAPAL, a través de su 
programa Sembramos Agua está facultada para la implementación de 
proyectos MERESE en la parte alta de las cuencas del Consejo. 

Agricultores, alcaldes, 
comunidades campesinas, 
autoridades regionales o 
locales, Autoridad Local 
del Agua -  ALAs, OEFA 
(Ministerio de Medio 
Ambiente), universidades 
públicas o privadas, colegio de 
ingenieros del Perú, gremios 
empresariales, centros de 
investigación u organismos no 
gubernamentales

Discusión

Los criterios seleccionados por los expertos, con un grado de concordancia mayor al 70 %, abarcan todas 
las dimensiones de los componentes ambientales del entorno de la calidad del agua en la cuenca alta del río 
Rímac. De esta forma se garantiza que en los procesos evaluativos se consideren los aspectos institucional-
organizacional, político-legal, económico-financiero, sociocultural, técnico, y ambiental de la gestión. 
El empleo de la huella hídrica se corresponde con las tendencias actuales en el desarrollo de indicadores 
sistémicos que reflejen los procesos de globalización en el uso del recurso hídrico.

En la selección de los pesos de cada criterio, los autores consideraron que, para el objetivo de desarrollo 
sostenible que pretende la gestión integrada, todos los criterios deben tener el mismo peso, asegurando 
la misma relevancia para todas las dimensiones del proceso de gestión. Sobre el asunto, se asignó mayor 
relevancia a los criterios ambientales al desarrollar una herramienta de toma de decisiones basada en el 
análisis multicriterio, cuyo objetivo fundamental era incorporar el análisis con relación a la calidad del agua 
en la cuenca alta del río Rímac para la búsqueda de medidas preventivas, correctivas y de compensación.

Debido a la complejidad generalmente alta de los sistemas regionales, el principal desafío de planificación 
es comprender qué intervenciones implementar para mejorar y preparar los sistemas para los desafíos 
futuros. Para poder elegir la alternativa más sostenible, las intervenciones deben evaluarse rigurosamente en 
cuanto a sus efectos, sociales y ambientales. Uno de los métodos más precisos de evaluación es el análisis de 
decisiones multicriterio (MCDA) (Sjöstrand et al., 2018), el mismo que ofrece numerosos procedimientos 
para apoyar la toma de decisiones estructurada y combinar múltiples criterios para una evaluación general 
integral. Esta característica le permite respaldar la efectividad de las decisiones de gestión ambiental 
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(Schuwirth et al., 2018). De acuerdo con lo expuesto, es necesario tomar acciones estratégicas relacionadas 
con políticas públicas, gestión ambiental en la cuenca alta del río Rímac en donde se incluya aspectos sociales 
y ambientales, para implementar medidas que permitan resolver los impactos socioambientales generados 
por los pasivos ambientales mineros y las actividades mineras actuales según las referencias de ANA. Las 
propuestas de políticas públicas deben considerar fortalecimiento de la gobernabilidad local, monitoreo 
ambiental participativo, compensación socioambiental, investigación y mejora de los mecanismos de acceso 
a información pública,

Los autores consideran que la no aplicación del análisis multicriterio para la Toma de decisiones y priorización 
de inversiones para mitigar y monitorear los impactos que afectan la calidad del agua de la parte alta de la 
cuenca, se explica por las principales consideraciones: Escasa y/o desactualizada información sobre las diversas 
variables requeridas para aplicar la metodología; la limitada participación de equipos multidisciplinarios de 
expertos en conocimiento y en experiencia afines; la posibilidad de que se tomen decisiones y prioridades 
definidas de forma arbitraria, bajo “criterios implícitos” antes que metodológicos; esta metodología no está 
reconocida de manera oficial en el país siendo pocos los estudios que la aplicaron –tenemos casos aislados como 
en el proyecto IIRSA; también el limitado conocimiento de esta metodología entre los tomadores de decisión 
sobre todo del sector público; finalmente una limitante de peso sería los indicadores asociados a las mediciones 
de brechas establecidas en el actual Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
establecidos por el MEF son estas brechas que adolecen de consistencia en cuanto a los problemas de las 
cuencas que se pretende resolver– al respecto esta metodología serviría para lograr una mejor aproximación 
en la determinación de las brechas que el actual sistema de programación citado dispone.

Conclusiones

El desarrollo de esta herramienta es un aporte al proceso de toma de decisiones en el marco de una estrategia 
de gestión ambiental de la calidad de aguas en la cuenca alta del río Rímac. El conjunto de criterios incluidos 
en la herramienta y la forma de evaluación son las principales novedades del trabajo.

El estudio de caso en que se aplicó la herramienta muestra que se pueden obtener resultados satisfactorios 
en el proceso de jerarquización de alternativas y la toma de decisiones para la gestión de calidad del agua en 
la cuenca alta del río Rímac. 

Los mecanismos MERESE facilitan la compensación socio ambiental en beneficio de los pobladores y 
ecosistemas de la parte alta de la cuenca del río Rímac, a través de la ejecución de proyectos sostenibles 
respaldados en las recaudaciones facultadas a SEDAPAL, para lo cual la metodología Análisis Multicriterio 
se puede constituir como un instrumento de gestión para la toma de decisiones y priorización de inversiones 
para mitigar y monitorear los impactos que afectan la calidad del agua de la cuenca.
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Impacto de los Negocios Internacionales  
en el Desarrollo Sostenible del Perú
(Impact of International Business on the Sustainable Development of Peru)

María-Alejandra Leiva-Martínez1, Marián Arias-Meza, Thalía de Jesús Pineda-Medina  
Renato Antonio Carrillo-Carruitero, Romina Araceli Gómez-Prado                                                                                                  

Resumen: La importancia del deterioro ambiental y la creciente preocupación del uso de los recursos de manera eficiente, pensando en la calidad de vida de las 
futuras generaciones, nos lleva a buscar soluciones en paralelo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde un enfoque organizacional y de negocios. Por tal motivo, 
gran parte de la responsabilidad recae en las actividades de las empresas, quienes deben tomar acciones responsables empezando con regular sus normativas a fin 
de adaptarse a procesos logísticos menos dañinos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental. Por tal motivo, el sector privado en Perú aún tiene un largo camino 
por recorrer, en el cual debe empezar a relacionar y medir el impacto social, ambiental y económico con relación al desarrollo de sus actividades, de forma que no 
dañe el medioambiente y conserve sus valores sociales y éticos. Apostar por la responsabilidad social trae como consecuencia muchos beneficios, como el aumento de 
productividad junto con la reducción de costos, mejora la imagen de la compañía, gana competitividad, siendo esta una ventaja frente a otras empresas. El artículo 
emplea la revisión documental mediante el uso de informes y reportes de organismos nacionales e internacionales, así como artículos científicos de revistas indizadas 
en las bases de datos Scopus y Proquest, relacionados con los negocios internacionales. Camino al Bicentenario, Lima, necesita saber de qué manera las actividades 
empresariales contribuirán con el desarrollo sostenible del Perú.

Palabras clave: sostenibilidad ambiental, objetivos de desarrollo sostenible, negocios internacionales, cultura ecológica, impacto ambiental.

Abstract: The importance of environmental deterioration and the growing concern about the efficient use of resources, thinking about the quality of life of future 
generations, leads us to seek solutions in parallel to the Sustainable Development Goals from an organizational and business approach. For this reason, a large part of 
the responsibility falls on the activities of the companies, who must take responsible actions starting with regulating their regulations to adapt to less harmful logistics 
processes that contribute to environmental sustainability. For this reason, the private sector in Peru still has a long way to go, in which it must begin to relate and 
measure the social, environmental, and economic impact concerning the development of its activities, in a way that does not harm the environment and conserves 
their social and ethical values. Betting on social responsibility brings as a consequence many benefits, such as increased productivity along with reduced costs, improves 
the image of the company, gains competitiveness, this being an advantage over other companies. The article uses documentary reviews through the use of reports and 
reports from national and international organizations, as well as scientific articles from journals indexed in the Web of Science and Proquest databases, related to 
international business. On the way to the Bicentennial, Lima needs to know how business activities will contribute to the sustainable development of Peru.

Key words: Environmental sustainability, Sustainable Development Goals, International Business, Ecological culture, Environmental Impact.

Antecedentes 

Sería interesante considerar que el concepto de desarrollo sostenible ha existido durante décadas, pero no 
fue hasta la década de los 80’s que se generó una conceptualización concreta de lo que es, verdaderamente, 
el desarrollo sostenible y de cómo éste genera diversas oportunidades para sus ejecutores. 

En el artículo desarrollado por Carmen (2010) denominado “El desarrollo sostenible a lo largo de la 
historia del pensamiento económico” se señala que dentro de diversas secciones, cómo el concepto de 
desarrollo sostenible ha impulsado, a partir de diversas medidas y protocolos ambientales, la economía en 
los países adoptantes. Se basó en estudios y recopilaciones. Entre los resultados más significativos encontró 
el concepto de “Desarrollo Humano Sostenible”. Concretamente, Carmen (2010) sostiene: 

también plantea situar al ser humano en el centro de sus preocupaciones, considerando primordial 
mejorar las capacidades del mismo para satisfacer sus necesidades [...] incorpora la dimensión ambiental, 
poniéndose de manifiesto la incompatibilidad del modelo de desarrollo que se da en los países ricos con 
la satisfacción de las necesidades del conjunto de la población mundial. (p. 105)

1 Correo electrónico: aralvarE@ulima.edu.pe
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A partir de ese concepto es fácil estructurar una similitud con lo que se desea plantear en este artículo: 
El desarrollo sostenible es indispensable para poder suplir distintas necesidades persistentes a lo largo del 
mundo, incluyendo las negociaciones internacionales y el comercio; asimismo, la evolución del ser humano 
no solo depende de su viabilidad para subsistir a partir de su situación económica, sino también del bienestar 
de las personas pertenecientes a su misma localidad, puesto que, en mayoría, corren con la misma suerte 
producto de situaciones de alto impacto. 

Metodología 

En el presente artículo se realiza un análisis cualitativo con un enfoque en la búsqueda de fuentes secundarias 
que resulten eficientes para desarrollar el tema central. Para garantizar la confiabilidad y validez del trabajo, 
se consultan únicamente fuentes de información fidedignas; asimismo, se emplea una revisión documental, 
usando informes y reportes de organismos nacionales e internacionales, así como artículos científicos de 
revistas indizadas en las bases de datos Scopus y Proquest relacionados con los negocios internacionales.

Resultados 

El desarrollo sostenible comenzó a tener impacto a nivel mundial desde hace ya un par de décadas, a partir 
de esto, Naciones Unidas (2015) planteó la Agenda 2030, la cual presenta objetivos que buscan el progreso 
económico, justicia social, y preservación del ambiente en los próximos quince años; además, dentro de 
los objetivos se encuentra que, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para 
el desarrollo sostenible, está vinculado a los negocios internacionales. Para ello, se requiere del apoyo y 
participación del gobierno, las empresas y de la sociedad civil; en definitiva, se necesita de la participación 
de todos los peruanos si se quiere lograr un cambio.

Otro de los impactos de los negocios internacionales en el desarrollo sostenible son las cadenas globales de 
valor. Estas podrían permitir que, el Perú al ser productor de materia prima, aproveche los beneficios que tiene 
la diversificación de procesos productivos. La Cámara de Comercio de Lima (2019) menciona que las cadenas 
globales de valor implican que el proceso productivo no se efectúe únicamente en un país determinado sino 
que se realizará en diferentes países, cumpliendo con estándares de calidad requeridos. (p. 5)

  El aprovechar estas cadenas globales permite contribuir con algunos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (2015) como el fin de la pobreza, lograr trabajo decente y crecimiento 
económico, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible, entre otros. Este acercamiento se debe a que las 
cadenas globales, según la Organización Mundial del Comercio (2019) permiten que los países en desarrollo, 
como es el caso de Perú, tengan la oportunidad de ser parte del mundo globalizado, generando mayor 
empleo e incremento de ingresos

Por otro lado, la reducción de la contaminación del ambiente representa para el área logística un gran 
reto, pero a la vez es una oportunidad de las empresas de convertirse en responsables y sostenibles a lo largo 
del tiempo dado que, según el Foro Económico Mundial, la industria logística es responsable del 6% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
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Por tal motivo, un gran aporte para lograr un mejor desarrollo sostenible en los negocios internacionales 
es la implementación de una logística sostenible, la cual, según el Banco Interamericano de Desarrollo 
(2015) “busca reducir el impacto ecológico de las actividades logísticas […] La logística sostenible explora 
la manera de reducir estas externalidades para conseguir un equilibrio entre el crecimiento económico, el 
cuidado del medio ambiente y el bienestar social” (párr. 1 y 3).

Adicionalmente, algunas de las acciones que se puede llevar a cabo para implementar la logística verde 
son:

• Optimizar las rutas de transporte para no realizar kilómetros en vano. Se pueden realizar rutas más 
cortas o modificarlas para aprovechar todo el recorrido.

• Apostar por vehículos ecológicos, como los híbridos o los eléctricos. Puede que la inversión inicial 
sea más elevada pero a la larga es más rentable.

• Por otro lado, cabe mantener los vehículos en buen estado. Realizar revisiones periódicas puede 
ayudar a evitar problemas técnicos; además, realizar el mantenimiento habitual de neumáticos, 
frenos, aceite, etc.

• No abusar del material de embalaje. Apostar por packaging fabricados con material reciclado y 
biodegradable, y aprovechar al máximo el espacio disponible de almacenaje.

• Utilizar energías renovables y recursos eléctricos de bajo consumo. Por ejemplo, sensores para que la 
luz artificial se encienda únicamente cuando sea necesario (Veigler, 2020).

Figura 1: Logística verde

Fuente: Acciones a implementar para una logística verde. De Logística y distribución de mercancías, por Castellanos et al., 2020.
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Este tipo de logística, además de contribuir con el desarrollo sostenible, también puede traer consigo una 
serie de beneficios para las empresas, los cuales pueden ser: 

• Mejora de la imagen social corporativa de la empresa y del valor de marca. 

• Ahorro de recursos.

• Ahorro de dinero. 

• El último beneficio y la conclusión de todo: la protección del ambiente y la calidad de vida de todos 
nosotros (Lopez, 2017).

En adición, existe una herramienta de gestión muy útil  llamada la huella de carbono corporativa, la 
cual permite elaborar reportes corporativos que sirven para evaluar el desempeño de una empresa frente 
al cambio climático de todos los agentes de interés, ya sean inversionistas, clientes, proveedores, gobiernos, 
entre otros.

Discusión

El desarrollo sostenible en el Perú es, sin duda alguna, un tema controversial y, muchas veces, ignorado por 
la sociedad. El punto en cuestión es la dificultad que podría tener la aceptación y búsqueda del desarrollo 
sostenible por parte de la sociedad; las clases sociales más acomodadas cuentan con ciertos privilegios que 
una gran parte del país no tiene. 

Un ejemplo bastante simple y conciso sería la luz o servicio de agua potable; siendo el Perú un país 
centralizado en Lima, todavía existen distritos en donde no existe un sistema de agua, por lo que, esperar a 
que esto se expanda a zonas aledañas, suena cada vez más difícil y lejano. El concepto de desarrollo sostenible 
enseña que para que pueda haber una mejoría con una mayor magnitud geográfica se debe trabajar en 
conjunto. 

Asimismo, inculcar una cultura de ayuda mutua involucra que, tal vez, se tengan que aumentar impuestos 
para que el gobierno propicie medidas acertadas; sin embargo, es indispensable tener en consideración 
que habrán partes de la población que no puedan cumplir con dicha medida por falta de ingresos, por 
tanto, las clases sociales que perciben mayores ingresos podrían solidarizarse y concientizarse al respecto; la 
ayuda brindada no solamente determinará una mejor calidad de vida para cientos de personas, sino también 
brindará una mayor oportunidad de trabajo para todos, mayor dinamismo de mano de obra, así como 
también la fomentación de información enriquecedora para toda la población peruana.

La logística verde posiciona a una empresa como concientizada con el ambiente y que se preocupa por el 
bienestar de la sociedad dentro de la cual se desarrolla la actividad económica del sector al que la empresa 
pertenezca, esta puede funcionar como una buena herramienta para obtener más clientes, ya que muestra 
una buena imagen corporativa de la empresa.

Por otra parte, la huella de carbono se ha posicionado como una de las formas más populares de conocer 
el impacto que pueden dejar las personas, empresas y organismos públicos sobre el medio ambiente. Esta es 
importante porque nos permite tomar conciencia de la contribución de cada actividad de la emisión de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), de esa manera detectar los puntos críticos y tomar medidas sobre el asunto.
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Los Negocios Internacionales son una pieza clave, puesto que promueven la creación y la gestación de 
negocios y organizaciones sostenibles; así, Contreras-Pacheco et al. (2017) señalan que el emprendimiento 
sostenible se define como el proceso de descubrir, evaluar y explotar oportunidades económicas que se 
presentan como coyunturas de mercado, las cuales nacen debido a causas asociadas a la sostenibilidad, 
incluidas aquellas que son relevantes desde el punto de vista ambiental. De esta forma se afirma que el 
emprendimiento sostenible debe contribuir a resolver problemas sociales y ambientales a través de la 
constitución y el desarrollo de negocios con ánimo de lucro.

Actualmente, el International Trade Center (ITC) apoya a pymes en países en vía de desarrollo, como 
Perú, a desarrollar estrategias en procesos de producción e implementación de prácticas comerciales, 
circulares y eficientes en el uso de recursos. 

Las universidades son organizaciones que no son ajenas a la autocrítica institucional. En el estudio de 
Vallaeys, (2014) se indica que las rutinas mentales de los académicos y administrativos universitarios deben 
cambiar y entender que la responsabilidad social no es una extensión solidaria. Siendo una política de gestión 
de toda la universidad, la responsabilidad social universitaria permite introducir muchas problemáticas 
nuevas en la reflexión de la universidad; no como un compromiso, sino como una respuesta obligada a 
deberes sociales y ambientales, mediante el tratamiento de los propios impactos negativos de la universidad.

Conclusión

Se encuentran distintas aproximaciones sobre desarrollo sostenible pero una sola idea, “el saber satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el bienestar social”. Se puede iniciar mediante 
la mejora de las capacidades tanto a nivel individual o personal como grupal-empresarial, adoptando todo 
lo relacionado con la responsabilidad con nuestros actos y las consecuencias directas, además del impacto 
en el campo social, es decir, el planeta, la habitabilidad humana y la vida digna de las generaciones futuras.

En el marco de la próxima celebración del bicentenario de la independencia del Perú, temas como el 
desarrollo de programas de entrenamiento o capacitaciones de consumo y producción sostenible, talleres 
técnicos, incremento de la investigación pública y privada en conjunto, una misión real de fortalecer el 
vínculo entre la universidad y su entorno social y natural, el fomento de la descarbonización energética, 
la promoción de la inclusión en las ciudades, la descentralización  y muchas otras soluciones son vitales   
para iniciar una nueva etapa para las generaciones actuales y futuras, con conciencia social y empresarial 
sostenibles, disfrutando de una mejor vida, en armonía con nuestro entorno.
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Impacto del Ejercicio Docente  
en la Responsabilidad Social Universitaria 

Años 2015 - 2019, Universidad Privada  
San Juan Bautista
Frecia Cristel Junchaya Vera - Docente Ordinaria

Emilia Hermelinda Távara Vílchez -  Docente Ordinaria

Resumen: El objetivo central de este estudio fue, determinar el impacto del ejercicio docente en la responsabilidad social universitaria, en el docente como en el estudiante 
de los últimos ciclos de la carrera de las facultades que realizaron actividades de investigación formativa, proyección social entre otras actividades programadas en 
el Sílabo de cada asignatura en la Universidad Privada San Juan Bautista entre los años 2015 - 2019. Un diseño transversal, correlacional causal y predictivo 
en una muestra estratificada de 545 estudiantes, utilizando un cuestionario de Responsabilidad Social Universitaria validado por análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio y, procesado los datos por Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) para establecer el impacto de la propuesta. Los valores β 0.65 y 0.40 indican la 
relación entre la actividad docente-estudiante a través de la actividad de investigación formativa y proyección social. Se concluye que el modelo predice el impacto de 
estas actividades académicas en los últimos 5 años de actividad académica en las carreras profesionales tomadas como muestra de estudio.

Palabras Clave: RSU, Actividad Docente, Investigación Formativa y proyección social.

Abstract: The main objective of this study was to determine the impact of teaching on university social responsibility, in the teacher as well as in the student of the last 
cycles of the career of the faculties that carried out formative research activities, social projection among other programmed activities in the Syllabus of each subject 
at the San Juan Bautista Private University between the years 2015 - 2019. A cross-sectional, causal and predictive correlational design in a stratified sample of 457 
students, using a University Social Responsibility questionnaire validated by exploratory and confirmatory factor analysis and, processing the data by Structural 
Equation Models (SEM) to establish the impact of the proposal. The values   β 0.65 and 0.40 indicate the relationship between the teacher-student activity through the 
formative research activity and social projection. It is concluded that the model predicts the impact of these academic activities in the last 5 years of academic activity 
in the professional careers taken as a study sample.

Key Words: RSU, Teaching Activity, Formative Research, and social projection.

Introducción

La pertinencia del sistema universitario para con la sociedad, depende fundamentalmente de cómo esta, 
cumple con su responsabilidad social universitaria (RSU). La RSU es un rasgo distintivo de su rol para con 
la sociedad. Se expresa por el desempeño del binomio docente-alumno según intencionalidad y puesta en 
práctica en la comunidad de estos aprendizajes (Castelló González, del Risco Alfonso, García Domínguez, 
Romero Perdomo, 2020).

La RSU es la declaración de intencionalidades (González-González, Galindo-Miranda, Álvarez-Pérez, 
Esparza-Coria, 2004) y su práctica es, la manera cómo gestiona contenidos educativos, la calidad de estos 
contenidos y su aplicabilidad a una realidad específica. Por ejemplo, fomentar en la población una mayor 
participación; mejora la calidad de la información a partir de una mejor argumentación docente-estudiante 
de las propuestas de mejoras de la calidad y bienestar de vida de la comunidad. Es decir, la universidad, 
impacta en la sociedad con resultados tangibles y valorados por la población en general (Vallaeys, 2018).

Esto implica la necesaria regulación de políticas, objetivos, contenidos y actuación activa dentro de su 
área de impacto de su investigación formativa y proyección social principalmente. Además de garantizar la 
calidad de los servicios educativos. Implica una garantía de la calidad de los aprendizajes del estudiante, para  
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retroalimentar sus continuas mejoras en el proceso integral. Este rasgo, viene a ser lo que implica, sentido 
de trascendencia y transformación de la universidad (Bolio Domínguez, Pinzón Lazarraga, 2019; Vallaeys, 
2020)

Jiménez (2002) citado por Gaete Quezada (2016) admite que la RSU, permite a la universidad, implantar 
en su declaración de gestión educativa, la puesta en acción de las buenas prácticas sustentable a través de la: 
investigación formativa, proyección social, asistencia de salud, legal, desarrollo de tecnología, transferencia 
de conocimientos. Es, la declaración fáctica de la actividad académica diaria. La RSU, es gestión de una 
política educativa y de un sistema de vigilancia de la calidad. Entonces, implica la construcción de un sentido 
de trascendencia de las personas como colectivo y su impacto en la sociedad (Carrillo-Pacheco, Leal-García, 
Alcocer-Gamba y Muñoz-Cornejo, 2012).

La medición de la RSU debe reflejar la calidad y mejora de las condiciones de vida de la población 
particular (área de influencia de la universidad), de lo sustentable a lo largo del tiempo; y, el cómo se vincula a 
la dinámica docente-estudiante. Como una práctica profesional o, de su trascendencia en la vida profesional 
(Torres-Castaño y Sánchez Vásquez, 2014).

En universidades iberoamericanas, respecto de la RSU se evidencian muchos casos de éxito. Vanclat, 
Baines & Taylor (2012) destacan que los principios éticos desarrollados por los docentes y estudiantes en 
la vida universitaria respecto de la investigación y la transferencia de información como del conocimiento 
a la comunidad, fortalecen tanto el compromiso personal para con su formación, involucramiento con 
sus compañeros y, mayor aceptación respecto del proceso de enseñanza aprendizaje. Aclara los procesos 
de gestión, administrativos, genera confianza en la comunidad respecto de la política educativa, garantiza 
en los grupos de interés de la comunidad universitaria que sus actividades docentes, administrativos y 
social, trasciende e impacta en las personas, así como motiva a mejorar la estructura e infraestructura de la 
institución de educación superior (Gómez, Alvarado Naveira y Pujols Bernabel, 2018).

También, la mejora de la dinámica universitaria a partir de sus políticas educativas, mejor involucramiento 
de sus actividades docentes, administrativas y sociales; otros autores señalan que la RSU, consolida el ethos 
universitario como un gatillador de mejoras en la capacidad resiliente de los trabajadores, ayuda a definir 
metas para la adquisición de habilidades y destrezas para la interacción con la comunidad, incorpora a los 
contenidos educativos el valor de este tipo de estrategia. Esta experiencia permite por ejemplo demostrar la 
visión holística e integral de la razón de ser de la universidad en una sociedad (Ramos-Monge, Llinás-Audet, 
y Barrena-Martínez, 2019).

En Europa del este a partir de las propuestas de la UNESCO y el Espacio Europeo de la Educación 
Superior (EEES), logran consolidar a la RSU como un rasgo natural de las universidades, su objetivo central 
es crear un marco filosófico de la educación superior que tenga como estrategia la satisfacción o ajuste de 
las expectativas de la sociedad. A su vez, de promover la generación de significados y trascendencias en la 
persona, comunidad y sociedad en su conjunto. 

La RSU en el marco europeo de la educación superior no es un parámetro declarativo. Es parte consustancial 
a la participación de los actores de la universidad de tal manera que se crea una coreografía intelectual, donde 
la coreografía didáctica en las aulas es la semilla que se erige como soporte del sistema universitario para 
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que estudiantes y docentes, puedan satisfacer sus expectativas de formar de manera articulada, motivada 
y, orientada a acciones de cumplimiento de planes estratégicos, y su empoderamientos en el sistema social. 
No solo es un desafío. Es un patrón distintivo de la vida universitaria como tal (Vasilescu, Barna, Epure & 
Baicu, 2009; Zabalza, 2017). Epure, Vasilescu & Mihaes (2015). Esta dinámica, se expresa en las primeras 
décadas del Siglo XXI. La RSU genera un patrón de colaborativo-cooperativo o transaccional, para nuevos 
aprendizajes, reaprendizajes, desaprendizajes integradas a la sociedad. 

Estas transacciones han creado valor añadido universidad-empresa-sociedad. Por tanto, el mercado 
laboral, social y la sociedad en general irán contando con actores activos dispuestos a desarrollar la RSU 
como una expresión de la calidad de vida y bienestar de la sociedad. Es crear una cultura de la calidad para 
rendir cuentas; proponer logros e impactos en la sociedad de largo plazo (Garay-Rojas, 2018). 

La RSU, plantea la hipótesis de que las transacciones en la vida académica satisfacen al estudiante, mejora 
los procesos administrativos (Espinoza-Espinoza, 2020), crea espacios productivos para la inserción en la 
vida laboral (Garay-Rojas, 2018). Además construir una ecología académica universitaria para una mejor 
adaptación a la vida universitaria y profesional (Chumaceiro Hernández, Hernández García de Velazco, 
Ravina Ripoll, y Reyes Hernández (2020). Por tanto, repensar en la nueva universidad a través de la RSU crea 
sentido de solidaridad, compromisos, e involucramientos intramural como extramural. Hallazgos que en 
el Perú, se viene desarrollando con el compromiso por la calidad. Necesidad esperada por décadas de vida 
universitaria pública y privada del país. Esto generó, el involucrar compromisos doctrinarios, axiológicos 
entre actores de la universidad y la sociedad (Vallaeys y Álvarez Rodríguez, 2019) 

Objetivo Principal

Establecer el impacto de la actividad docente-estudiante mediante la investigación formativa y proyección 
social en la responsabilidad social universitaria entre los años 2014 - 2019.

Materiales y Métodos

Se desarrolló un estudio observacional de tipo correlacional causal, retrospectivo (o histórico) y 
predictivo. De una población de 5, 857 profesores y estudiantes, mediante un muestreo probabilístico de 
tipo estratificado al 4% de precisión y 95% de confianza, la muestra es de 545 profesores y estudiantes. 
Una muestra probabilísticas de tipo estratificada de: 200 para la escuela de derecho, 67 Ingeniería; 169 
administración; estomatología 36; y, 73 tecnología médica (Bernal, 2010; Hernández, Fernández y Baptista, 
2014; y Monterola, 2019). En un instrumento adaptado de Bolio Domínguez y Pinzón Lizárraga (2019). 
Se modificaron los ítems en cuatro dimensiones: Transformacional Personal (12 ítems), Transformación 
de relaciones (6 ítems), Transformación de patrones colectivos (4 ítems), y Transformación de estructuras 
e instituciones (4 ítems). La valoración escalar es de tipo Likert de 1 a 7. Donde 1 es el menor valor y 7 el 
mayor valor. Al efectuarse la confiabilidad global, el índice de coeficiente Alpha de Cronbach es de .87. El 
análisis factorial evidencia un KMO de .97 y la prueba de esfericidad Bartled de 20.097, x2 20097 y nivel 
de significatividad de p ≤ .000. Además de una alta varianza acumulada de 75%, para el análisis factorial 
exploratorio. Una correlación compuesta .95; validez convergente. 78 y validez divergente que prueba que 
las dimensiones no tienen ninguna relación entre ellas. Este análisis psicométrico efectuado es corroborado 
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por el análisis factorial confirmatorio en sus indicadores del RMSEA .02, FMIN .089, x2 101.083, df 293.000, 
CFI .99. GFI .99 y NFI .99. confirmando la fortaleza estructural del instrumento. Por último, para analizar 
el modelo predictivo y establecer el impacto de la actividad docente-estudiante en la RSU, se utilizó un 
modelo de análisis de sendero de ecuaciones estructurales para establecer si hubo impacto o no en los años 
2014-2019.

Resultados 

De acuerdo con los indicadores de bondad de ajuste del modelo, se establece que el impacto de la actividad 
docente entre los años 2015 - 2019, relacionados a la investigación formativa, proyección social, las medidas 
de ajuste del modelo es:  FMIN 0.114 (p < 0.000), corroborado con un x2 129.934 aceptable. Respecto de los 
indicadores de bondad de ajuste el CFI es 0.99; TLI 0.99, El error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) 
0.01 [IC 95% 0.00 - 0.02] así como su nivel de SRMR 0.029 indican un patrón de modelo aceptable en la que 
indica que el impacto de la actividad docente-alumno usando las actividades de investigación formativa y 
proyección social impactan de manera óptima tanto en el estudiante de los diferentes programas académicos 
analizados, como en la comunidad. Este impacto, implica que la responsabilidad social universitaria influye 
de manera óptima en los docentes y estudiantes ya sea en la dimensión transformacional personal (TP); 
transformación de relaciones (TR); transformación de patrones colectivos (TP) y transformación de 
estructuras e instituciones (TE). Lo que indica que estas transformaciones reflejan que estas actividades 
programadas cumplen con su objetivo cuando se orienta a la comunidad.

Cuando observamos en la Tabla 1, las variables latentes son significativas (p≤0.000), a partir de las 
estimaciones propuestas en el análisis de varianza del modelo.

Tabla 1. Prueba de Hipótesis del Impacto de la Relación Docente Alumno y RSU.

Análisis de Regresión Estimación Std.Err Z-VALOR

T

P (>|z|) Std.lv Std.
all

β
Act-Doc-

Alum=~RSU=IF~PS 
1.000

0.879

0.001

0.000

1.09

2.30

0.000

0.000

0.40

0.58

0.40

0.64

Act_Doc_Alum ~TE 

Act_Doc_Alum ~ TR 

Act_Doc_Alum ~ TP 

Act_Doc_Alum ~ TG

1.457

1.734

1.451

1.387

0.249

0.384

0.288

0.273

4.995

4.987

5.045

5.075

0.000

0.000

0.000

0.000

0.574

0.560

0.609

0.609

0.574

0.560

0.609

0.609

Leyenda: valor β = Std.All; Valor de T = z-valor; Nivel de significancia = p(<|z|)

Los valores β se encuentran por encima del 0.30 esperado para todas las relaciones entre la actividad 
docente-alumno e investigación formativa como proyección social. Así mismo, la actividad docente-alumno 
impacta en la acción transformadora de estructura de la universidad (TE); en la acción transformadora de 
las relaciones entre docente-alumno comunidad (TR); la relación de transformación de grupos colectivos y 
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de pensamiento y acción (TG) que posibilita una mejor predictibilidad en el futuro mediato a su ejercicio 
profesional o llamado también transformación personal (TP) y, finalmente, la actividad docente alumno 
impacta en la acción de mejorar la actividad colectiva colaborativa entre los actores académicos con el 
objeto de cumplir con la propuesta de la universidad respecto de lo que implica la universidad-comunidad 
principalmente. Los valores correlacionales de estos patrones transformadores implican una posible 
respuesta proactiva de todo el sistema universitario en la mejora de la calidad de los procesos académicos, 
aseguramiento de la calidad. Evidenciándose, que la vigilancia pedagógica y coreografía didáctica, permiten 
a corto plazo, empoderar al docente-alumno, en la mejora colectiva de su actuación en el proceso formativo.

Fig. 1 Análisis de ruta de sendero del impacto de la RSU según la actividad docente y su efecto transformador  

en la vida académica y universitaria.

En la figura 1, se demuestra el valor predictivo del modelo al corroborar que la RSU tiene una acción 
moduladora de la Acción docente-alumno y, ésta sobre la RSU. Los valores 0.40 indica el impacto sobre 
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la Actividad docente alumno y el valor 0.64 es mayor sobre la RSU. Por otro lado, la actividad docente 
predice las acciones transformadoras sobre los factores transformadores: ámbito personal, las relaciones, 
comunidad y proyección de la universidad sobre la comunidad.

Discusión

Desde la perspectiva de las transacciones que se establecen entre los actores y la comunidad, la producción 
de la investigación formativa, así como la proyección social, empodera a la universidad según su misión, 
visión, políticas y objetivos académicos formativos (Vallaeys, 2018). Sin embargo, esas transacciones, no 
serán posibles si estas acciones académicas parten de un cumplimiento formal. Ésta, debe ir más allá de 
esa propuesta institucional. El objetivo es que, la acción transformadora de la universidad impactará en el 
estudiante como agente de cambio, formado como un futuro líder según el contexto en que se encuentre, 
mejore la capacidad de relaciones interpersonales y fomenten lo que se conoce como las competencias Soft. 
Competencias promovidas con el objeto de tener un futuro profesional comprometido y en permanente 
mejora de sus habilidades y destrezas personales, laborales y de compromiso ético con su sociedad (Ethos 
oculto). Este ejercicio ético, solo podría ser evaluado y objetivado en la medida que se haga seguimiento 
del estudiante en los próximos años a su egreso (Zabalza Beraza, 2017). Es decir, no solo es una evaluación 
inmediata a la actividad, a la relación docente estudiante y su didáctica, la actividad misma de la proyección 
social. También, a la competencia pedagógica que el futuro profesional desarrolla para promover un patrón 
didáctico en su actuación cuando actúa en la sociedad como profesional en ejercicio.

Lo que queremos decir, es que las competencias Soft, sólo serán objetivadas y medidas, en que el estudiante 
en su etapa profesional evidencia que ese patrón investigativo y de proyección a la comunidad, se convirtió 
en un medio para fines mayores. Lo que comúnmente se desarrolla en un proceso de transformación de 
su entorno laboral, comunitario y personal social (Castelló Gonzáles, 2020; Epure et al., 2015 y Vallaeys y 
Álvarez Rodríguez, 2019).

Conclusión

La actividad docente-estudiante a través de la investigación formativa y proyección social, es un buen precedente 
en el periodo 2014 - 2019 para mejorar la calidad del servicio educativo basado en evidencias. ̈ Por este motivo, 
es pertinente la vigilancia de la calidad formativa de las carreras profesionales con el objeto de comprobar si la 
declaración de las intencionalidades de la universidad se cumple en la comunidad universitaria (intramural) y 
se proyectó como acción transformadora a la comunidad y la sociedad (extramural).

Declaración e Intereses y Limitaciones

Las autoras del presente estudio reflejan su postura académica docente sin comprometer la visión que 
tiene la universidad en su declaratorio de intencionalidades. Estamos en condiciones de presentar todas 
las evidencias del modelo realizado para su evaluación respectiva. Igualmente, consideramos pertinente la 
necesidad de rediseñar el modelo para consolidar si el modelo a mayor involucramiento de otras variables 
pudiese estar afectando la objetividad de este estudio realizado. Además, el instrumento utilizado tiene la 
particularidad de tener una robustez psicométrica que permitirá su uso en futuros estudios dentro de la 
universidad. 
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Disminución en la Tasa de Deserción de 
Estudiantes en Educación Superior, tras la 

Implementación de Políticas Nacionales para 
la Permanencia Estudiantil en un país de 

Latinoamérica
(Decrease in the Dropout Rate of Students in Higher Education, after the Implementation  

of National Policies for Student Permanence in a Latin American country)

Gabriela Cecilia Zárate Montalvo - Instituto de Educación Superior CERTUS

Resumen: Uno de los rezagos que dejó la crisis social en Colombia, debido al narcotráfico y terrorismo, fue la alta deserción de estudiantes de educación superior, años 
atrás en Colombia se hablaba de deserción y no de permanencia, por muchos años estuvo enfocada en el problema y no en la prevención, como aún se sigue viendo 
en otros países de Latinoamérica. Durante los últimos años, Colombia ha alcanzado una disminución significativa en los índices de deserción en educación superior, 
logrando cumplir con la meta propuesta por el Gobierno Nacional respecto a la tasa de deserción, ello es el resultado del trabajo implantado desde el Ministerio 
de Educación de Colombia, el cual ha guiado al sector educativo colombiano a transformarse de una gestión centrada en la deserción a un modelo enfocado en la 
permanencia y graduación exitosa. La ampliación de cobertura para el sector educativo superior, así como las políticas implementadas en las últimas administraciones 
del gobierno colombiano, han sido grandes pilares para combatir el fenómeno de la deserción. Actualmente, Colombia entiende la “permanencia” como un fenómeno 
ocasionado por diversas causas en el que intervienen diferentes actores y que además del impacto económico, tiene un efecto directamente al proyecto de vida del 
estudiante y su familia. Este artículo nos invita a reflexionar sobre la gran oportunidad que tenemos en el Perú para implementar políticas nacionales en aras de la 
permanencia satisfactoria de los estudiantes durante su formación superior.

Palabras clave: permanencia estudiantil, educación superior, deserción, retención de estudiantes.

Abstract: One of the consequences left by the social crisis in Colombia due to drug trafficking, and terrorism, was the high dropout rate of higher education students. 
In Colombia, until few years ago, it has been talking the desertion and not permanence. For a long time, it was focused on the problem and not on the prevention, as 
it is still seeing in other countries of Latin America. During the last years, Colombia has reached a significant decrease in high education desertion rates in which has 
achieved to accomplish with the National Government proposal goal in relation to the desertion rate. That is the result of the work instituted in the Ministry of National 
Education of Colombia. Moreover, it has guided to all the institutions of higher education of that country to transform from an administration centred on the desertion 
to an administration model focused on the permanence and graduation of the students. The higher Education coverage expansion, as well as the policies implemented 
in the last administrations of the Colombian government has been great pillars to deal with the dropout phenomenon. Nowadays, the “permanence” is understood as 
an issue produced by multiples causes in which intervene different actors, besides of the economic impact, it also has a direct impact on the life project of the student 
and his/her family. This article invites us to reflect about the great opportunity that we have in Peru to implement national policies to encourage the permanence of 
students of higher education.

Keywords: student permanence, higher education, desertion, student retention.

Introducción

La deserción es un fenómeno que aqueja a todos los sistemas educativos en el mundo, es un problema 
de eficiencia y equidad en los sistemas. Todo esfuerzo y mejora que se alcance en la disminución de la 
deserción estudiantil implica necesariamente reunir esfuerzos del Estado con las Instituciones por aumentar 
la cobertura, mejorar la calidad, así como la eficiencia de la educación. Enfrentar la deserción en educación 
superior implica proponer grandes retos en la permanencia y graduación estudiantil, los mismos que se logran 
a partir del diseño de procesos formativos y también por la implementación de políticas de intervención 
especializadas según el ciclo de vida del estudiante, a quien es importante acompañar integralmente, desde  
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su ingreso hasta la culminación exitosa del proyecto académico, inclusive hasta después de ser egresado con 
la finalidad de la actualización profesional permanente.

La preocupación por disminuir la deserción está presente en los sistemas educativos de todos países de 
Latinoamérica y el mundo, para medir la magnitud de esta problemática existen, a nivel internacional, dos 
indicadores clave: la tasa de deserción anual, mide el porcentaje de estudiantes que estaban matriculados 
hace un año antes y que ahora aparecen como desertores y el segundo indicador hace referencia a la tasa de 
deserción por cohorte, que muestra el volumen de la deserción enfocado en la no culminación de estudios, 
respecto de los ingresantes a algún programa formativo superior.

Colombia ha evolucionado significativamente en aras de combatir la deserción en la educación superior, 
uno de ellos ha sido la implementación de la herramienta tecnológica “Sistema para la Prevención de la 
Deserción en las Instituciones de Educación Superior –SPADIES”, el cual reúne y organiza información 
valiosa, que permite al área especializada del Ministerio de Educación de Colombia, hacer un diagnóstico 
fino y posterior seguimiento del progreso académico y así como de las condiciones socioeconómicas de 
los estudiantes durante su formación superior. Permitiendo al estado colombiano implementar políticas 
de acuerdo a la situación y evolución de los estudiantes, lo cual es indispensable para establecer las causas de 
deserción, también permite predecir el riesgo de deserción de cada estudiante y, de esta manera, implementar 
permanentemente estrategias de soporte a los estudiantes orientados a fomentar su permanencia y oportuna 
graduación. Actualmente “SPADIES”, reúne información del 99% de los estudiantes de nivel superior en 
Colombia. Otro hito importante en el sistema educativo de Colombia, fue la celebración del “Acuerdo Nacional 
para Reducir la Deserción suscrito por el Presidente Juan Manuel Santos en 2010 y los rectores de las Instituciones 
de Educación Superior”, el cual enfatizó en la promoción de estrategias integrales que atiendan el fenómeno 
de la deserción. Para ello, entre los años 2011 y 2014 reunieron a 82 instituciones de educación superior, con 
el fin de diseñar acciones y esfuerzos orientados a incrementar los índices de permanencia y graduación de 
estudiantes. El resultado de todo el trabajo realizado se evidencia en el importante cambio que se ha dado 
en la forma de entender la problemática y en la manera de abordarla en todo el sector educativo superior 
de Colombia. Producto de este esfuerzo el gobierno colombiano, a través de la Subdirección de Desarrollo 
Sectorial de su Ministerio de Educación, ha recopilado las iniciativas de algunas universidades e institutos y 
los socializa con la comunidad educativa como buenas prácticas y modelos para dirigir los esfuerzos, dichas 
experiencias se presentan en una guía a todas las instituciones de educación superior y forman parte del plan 
de capacitación nacional que brinda el estado para fomentar la adopción de un modelo de gestión enfocado en 
la permanencia y graduación estudiantil en todos los niveles de educación superior.

Estas son algunas de las políticas que el gobierno colombiano, ha implementado como parte de una 
reforma para combatir la deserción estudiantil y como resultado positivo de esta gestión se ha evidenciado 
una mejora significativa en las tasas de permanencia estudiantil en el nivel superior de la educación 
colombiana. Lo mencionado anteriormente, nos invita a reflexionar en la importancia de contar, desde el 
Ministerio de Educación del Perú, con una Dirección de Permanencia Estudiantil para el nivel superior, 
que diseñe de políticas nacionales que se trabajen muy articuladamente con las instituciones de educación 
superior para contrarrestar el rápido crecimiento del fenómeno de la deserción estudiantil en el Perú, bajo el 
contexto que enfrentamos actualmente debido a la pandemia mundial y los rezagos que dejará.
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Implementación de Políticas Nacionales para la Permanencia Estudiantil en Colombia

El presente artículo busca dar a conocer los resultados positivos en las tasas de permanencia estudiantil que 
ha alcanzado el gobierno colombiano a raíz de la reforma en las políticas nacionales que ha implementado 
en aras de su lucha contra la deserción estudiantil. La presente investigación se centrará en dos grandes hitos 
de la reforma educativa colombiana: la implementación del “Sistema para la Prevención de la Deserción en 
las Instituciones de Educación Superior –SPADIES” y en la “Guía para la implementación del modelo de 
gestión de permanencia y graduación estudiantil en Instituciones de Educación Superior”. Ambas acciones 
han contribuido en gran manera a la gestión a la que hacemos referencia y son consideradas buenas prácticas 
para los demás gobiernos y sistemas de educación en Latinoamérica.

Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior –SPADIES

Es una herramienta que forma parte del “Sistema Nacional de Información de la Educación Superior”, 
y está especializado en el seguimiento de la deserción estudiantil a nivel nacional, este sistema reúne y 
organiza información significativa que permite a las instancias correspondientes realizar seguimiento a las 
condiciones académicas y socioeconómicas de los estudiantes que acceden a la educación superior, ello 
permite caracterizar a la población y ver su evolución, así como identificar posibles riesgos y las estrategias 
de intervención para promover la permanencia y graduación.

A partir del año 2002, el Ministerio de Educación de Colombia propuso reducir la deserción estudiantil 
en el sector educativo superior como parte de la estrategia para aumentar la cobertura, calidad y eficiencia 
educativa. Una de las principales acciones ha sido la implementación de SPADIES ante la necesidad de 
tener una visión general del fenómeno de la deserción a nivel nacional, con la que se pueda contar para 
la conceptualizar, medir y realizar seguimiento, que fuese aplicable a todas las instituciones. Este sistema 
le permite al Ministerio de Educación colombiano medir y monitorear las causas que desencadenan la 
deserción, así como conocer su evolución y comportamiento, en diferentes sectores e instituciones. SPADIES 
también permite a cada institución obtener el perfil de sus estudiantes y ello permite orientar de forma 
eficiente los apoyos y políticas para prevenir la deserción. Algunas de las variables que recoge SPADIES 
permite identificar el riesgo de deserción y hacen referencia a las condiciones que acompañan al estudiante 
como son la edad, género, nivel socioeconómico, la composición familiar, las condiciones académicas al 
ingresar a la educación superior y el rendimiento que obtiene durante sus estudios, entre otras.

El sistema permite conocer los datos estadístico de los niveles de deserción según la carrera, institución, 
tipo de institución, provincia, región, etc. y también permite realizar seguimiento a la evolución de los 
estudiantes, en función al comportamiento de factores desencadenantes de la deserción y estimación del 
posible riesgo de abandono de estudios. La información descrita anteriormente, facilita la elección de 
estrategias preventivas de apoyo a los estudiantes, además permite mantener actualizada a toda la comunidad 
educativa sobre el estado de la deserción estudiantil en el país.
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Guía para la Implementación del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación estudiantil en  Instituciones 
de Educación Superior

Con el propósito de trabajar con las políticas de permanencia y graduación estudiantil, el Ministerio de 
Educación de Colombia pone a disposición de toda su comunidad educativa, además de capacitaciones 
a directivos y gestores de permanencia estudiantil, una guía ilustrativa que reúne estrategias, acciones y 
herramientas para guiar a las instituciones educativas en el diseño e implementación de un modelo de 
gestión enfocado en la permanencia y graduación estudiantil que sea eficiente para cada institución y 
que esté enfocado en la calidad de la educación superior. Esta guía se construyó a partir del análisis de 
experiencias sobre la gestión, los procesos y las estrategias implementadas en algunas instituciones con 
resultados exitosos en la permanencia y continuidad de sus estudiantes. Cabe mencionar que esta guía fue 
validada por representantes de las instituciones, pares académicos y miembros del Consejo Nacional de 
Acreditación de Colombia.

La guía a la que hacemos mención en el presente apartado permite a las instituciones educativas analizar 
su capacidad para gestionar la permanencia de sus estudiantes en cumplimiento con los requisitos de alta 
calidad y les brinda ventajas como son: conocer herramientas para que las instituciones autoevaluen sus 
fortalezas y oportunidades de mejora, delimiten su capacidad institucional y nivel de innovación, también 
les permite reunir requisitos de gestión directiva, administrativa y académica, relacionados a las exigencias 
de acreditación, respecto a la permanencia estudiantil e implementar un modelo de gestión de permanencia 
estudiantil reconocido a nivel nacional. Además, fomenta el compromiso de los directivos, equipos 
académicos y administrativos de las instituciones educativas con la permanencia satisfactoria y oportuna 
graduación.

La Guía, socializada a modo de manual, para implementar un modelo de gestión de permanencia y 
graduación estudiantil en Instituciones de Educación Superior, presenta las bases teóricas de los modelos 
que analizan los factores de la deserción y los cambios que ha tenido el tema de la permanencia en el 
estado colombiano; incluye también los principales conceptos en los que se basa el modelo de gestión 
enfocado en la permanencia y graduación estudiantil. Brinda, además, la ruta y detalla cada etapa necesaria 
en el proceso de implementación del modelo y presenta, a manera de caja de herramientas, una serie de 
estrategias y herramientas, que sirven de referencia para definir las acciones institucionales para la gestión 
de la permanencia y graduación. Finalmente, la guía proporciona un diccionario de términos técnicos en la 
gestión de la permanencia que permite unificar conceptos entre las instituciones.

Impacto en las Tasas de Deserción

En Colombia se hace seguimiento a los dos indicadores, de referencia internacional, que hemos 
mencionado anteriormente: la tasa de deserción anual y la tasa de deserción por cohorte. Así mismo, el 
gobierno colombiano mide las tasas de deserción según sus niveles formativos, Técnica Profesional, 
Tecnológica, TyT agregado y Universitario, los cuales se evidencia una mejora significativa en las tasas de 
deserción desde el año 2010 hasta el 2016, como se refleja en los siguientes gráficos:
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Tabla 1: Tasa nacional de deserción anual por nivel de formación 2010 – 2016 de la República de Colombia

Fuente(s): Compendio Estadístico de la Educación Superior Colombiana, Ministerio de Educación de Colombia, 2016.

Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior, Ministerio de Educación de Colombia, 2016.

Gráfico 1: Tasa nacional de deserción anual por nivel de formación 2010 – 2016 de la República de Colombia.

Fuente(s): Compendio Estadístico de la Educación Superior Colombiana, Ministerio de Educación de Colombia, 2016.

Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior, Ministerio de Educación de Colombia, 2016.

Conclusiones

1. Todo esfuerzo y mejora que se alcance en la disminución de la deserción estudiantil implica 
necesariamente reunir esfuerzos del gobierno nacional con las instituciones de formación superior 
por aumentar la cobertura, mejorar la calidad y elevar la eficiencia en la educación.

2. Es importante evaluar la implementación de una Dirección de Permanencia Estudiantil, desde el 
Ministerio de Educación del Perú, que diseñe políticas nacionales y que trabaje estrechamente con 
las instituciones de formación superior para contrarrestar el rápido crecimiento del fenómeno de la 
deserción estudiantil en nuestro país.
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3. Contar con un sistema especializado en el Perú para gestión de la información de la deserción y los 
factores asociados favorecería la medición y control de los desencadenantes de la deserción en la 
educación superior, asimismo, permitiría implementar un sistema de alertas tempranas que daría 
luces para orientar de forma eficiente las estrategias de apoyo y políticas nacionales.

4. Tomando como modelo las políticas implementadas en el país colombiano, además de la gestión de 
la información, se requiere implementar en el Perú un plan de capacitación a directivos y gestores 
de permanencia estudiantil para guiar al sector educativo superior en la reforma e implementación 
de un modelo de gestión enfocado en la permanencia y graduación estudiantil, eficiente y que esté 
enfocado en la calidad educativa.
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Importancia de la Gestión Académica  
en el Proceso de Responsabilidad Social

(Importance of Academic Management in the Social Responsibility Process)

Jennifer Desside Valverde Marín - Instituto IDAT

Resumen: Hoy en día es fundamental destacar que la Gestión Académica es necesaria para la gestión de las instituciones educativas en todos los niveles aportando a 
la mejora de la calidad de la educación. Por ejemplo, en la Educación Superior ésta realiza el diseño, evalúa y elige el programa educativo de acuerdo a las necesidades 
de los actuales y futuros profesionales del país involucrando a diversas áreas. Cuando la gestión académica se orienta a la obtención de óptimos resultados, diremos 
que tales profesionales estarán altamente capacitados; pero se requiere que éstos, además, desarrollen y apliquen la Responsabilidad Social con comportamientos, 
acciones y actitudes éticas teniendo como finalidad aportar a esta sociedad que tanto la necesita. El fenómeno de la globalización, los problemas sociales y el mundo 
competitivo en el que estamos insta a que nosotros como seres humanos y profesionales tengamos el compromiso de actuar con Responsabilidad Social y responder de 
manera consecuente ante las circunstancias que se presenten en la sociedad. El presente artículo de reflexión tiene como objetivo abordar la importancia de la Gestión 
académica en el proceso de la Responsabilidad Social en la actualidad. Esencialmente, se pretende consolidar estos conceptos necesarios para realizar dicha actividad 
desarrollando la conciencia ciudadana, compartiendo experiencias que incidan de forma positiva en la sociedad a la par que la Gestión académica promueva y realice 
estas actividades para contribuir a la formación integral y profesional de cada estudiante inmerso en este campo.

Palabras clave: gestión académica, responsabilidad social, conciencia ciudadana.

Abstract: Nowadays, it is essential to emphasize that Academic Management is necessary for the management of educational institutions at all levels, contributing 
to the improvement of the quality of education. For example, in Higher Education, it designs, evaluates and chooses the educational program according to the needs 
of current and future professionals in the country, involving various areas. When academic management is aimed at obtaining optimal results, we will say that such 
professionals will be highly trained; but they are also required to develop and apply Social Responsibility with ethical behaviors, actions and attitudes, with the aim 
of contributing to this society that so badly needs it. The phenomenon of globalization, social problems and the competitive world in which we are, urges that we as 
human beings and professionals have the commitment to act with Social Responsibility and respond accordingly to the circumstances that arise in society. This article 
for reflection aims to address the importance of Academic Management in the process of Social Responsibility today. Essentially, it is intended to consolidate these 
concepts necessary to carry out said activity by developing citizen awareness, sharing experiences that have a positive impact on society at the same time that Academic 
Management promotes and carries out these activities to contribute to the comprehensive and professional training of each student immersed in this field.

Keywords: academic management, social responsibility, citizen awareness.

Introducción

La gestión es un factor relevante en la organización de toda institución u organización que cumple mediante, 
reglas, acciones y procedimientos garantizando la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos. Dentro 
de la institución hay un personal encargado que es el personal administrativo o no docente y el propio 
personal docente. Asimismo, en el presente artículo se busca explicar la importancia de la gestión académica 
en un proceso denominado Responsabilidad Social, para lo cual se pasará a desarrollar en qué consiste cada 
una de estos términos. 

Ahora, la gestión académica es el entorno que está orientado a mejorar los procedimientos formativos que 
se realizan en las distintas instituciones del nivel superior, implicando ciertos procesos que permite asegurar 
la calidad en la educación y anticiparse a las necesidades del mercado tan competitivo en el que estamos. 
Una forma de controlar y demostrar dicha calidad sería la que han estado adaptando las Instituciones de 
Educación Superior como son las Normas ISO, esta norma regula, monitorea que todas las instituciones 
actúen de manera transparente en los servicios que brindan, garantizando la calidad en su máxima expresión. 
Respecto a la definición de las muchas que hay sobre la gestión, cito a la siguiente:



962

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Por esta razón, en la gestión de toda organización el recurso humano es fundamental para que tal funcione, 
el área de acción fundamental es, por lo tanto, aquella que tiene relación con el capital humano de la 
institución. La importancia que se le da a este actualmente en la gestión del desarrollo organizacional 
en el ámbito académico, deriva que el recurso humano es su manejo es clave, ya que, permite adecuar la 
estructura de la organización para una eficiente conducción de los procesos de trabajo, fortaleciendo el 
trabajo en equipo y el liderazgo que permita una toma de decisiones de forma rápida y oportuna ante las 
situaciones de conflicto que se presente en la organización. (Perdomo & Segredo, 2013, p. 291)

En relación a la responsabilidad social, se puede señalar como el compromiso que debemos asumir todos, 
comportándonos de manera ética y transparente, además el objetivo es que comprendamos que debemos 
ser personas responsables en cuanto a nuestras acciones. Es necesario recalcar que esta responsabilidad 
no solo se aplica en el ámbito empresarial, sino ahora con más énfasis es en todas las áreas. De las muchas 
definiciones sobre estos términos paso a citar dos que considero resaltantes:

Se espera contribuir a que la RS sea comprendida, aplicada, considerada y difundida como una 
herramienta valiosa para la empresa y necesaria en toda actividad humana, no importando de qué tipo 
de organización o grupo se trate, como tampoco, del tamaño físico y reputacional de la institución. En 
definitiva, se postula que la RS debe estar intrínsecamente relacionada con la especie humana. (Burgos, 
2018, p. 48)

La responsabilidad social jamás puede quedar a un lado. Los continuos cambios del mercado, de los 
consumidores, la contaminación, la escasez de recursos y materias primas favorecen la búsqueda de 
nuevas maneras para preservar lo que actualmente tienen las empresas en la realización de sus operaciones 
comerciales. La responsabilidad social también exige de los empresarios una capacidad de adaptación y 
flexibilidad impresionante al propiciar nuevas estrategias comerciales y de producción en pro del mundo y 
la preservación del mismo (Pérez, Espinoza. & Peralta, 2016, p. 170).

Desarrollo

Después de haber precisado las definiciones de estos términos presentes en el estudio, continúo a explicar 
la razón por la cual me llevó a realizar este artículo de reflexión. El principal motivo es que nosotros como 
seres humanos comprendamos la importancia de la Gestión Académica en este proceso de Responsabilidad 
Social. Ahora, al haber explicado con detalle es necesario aplicar ciertas definiciones ya mencionadas en 
líneas precedentes.

Entonces, las instituciones educativas deben promover ciertas normas en lo académico-administrativo, 
y también hacer recordar cómo uno debe comportarse en los distintos espacios en los que se desenvuelve. 
Sabemos que la juventud de hoy en día recibe de manera generacional los valores, actitudes y comportamientos. 
Nosotros como adultos formadores, facilitadores sembramos las esperanzas en estos jóvenes que son el 
futuro del país.

Según la revista Educación Superior y Sociedad (2020, 24), plantea que la Educación Superior debe hacer 
frente a los desafíos que se presentan, ya que, estamos ante una sociedad con crisis de valores. También debe 
emprender y promover competencias firmes con visión a futuro y de esa manera asegura la formación de 
profesionales con pensamiento crítico, ética profesional y sentido humano en sus acciones.
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Por consiguiente, cuando las instituciones de nivel superior incentivan diversas actividades de 
responsabilidad social, debemos garantizar que los estudiantes se involucren y participen activamente 
realizando un trabajo en conjunto con el personal administrativo y los docentes. Como instituciones 
académicas no solo deben dedicarse a otorgar grados académicos, sino tienen la responsabilidad de gestionar 
de manera efectiva con un compromiso social. A la vez, implementando con mayor esfuerzo la formación de 
nuevos profesionales con perfiles pertinentes a la demanda laboral.

Actividades que se deben promover el voluntariado, capacitaciones, charlas, seminarios, estimulando el 
pensamiento crítico y dando a conocer su punto de vista. De ese modo, en conjunto contribuirán con sus 
ideas, acciones e iniciativas para aportar a una sociedad más justa. Sumado a ello la conciencia social, los 
valores preocupándose por el bienestar individual y colectivo.

En la siguiente figura, se resumen los cuatro factores mencionados a lo largo de este artículo, en relación 
a la gestión académica y responsabilidad social.

Figura 1: Actores interesado en la responsabilidad social.
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-5-Modelo-de-Responsabilidad-Social-Universitaria-de-Vallaeys-Fuente-

Elaboracion_fig4_336617832

Desde mi experiencia, he tenido la oportunidad de desempeñarme como administrativa y puedo señalar lo siguiente:

Hubo ocasiones que percibí ciertas dificultades, por ejemplo, infraestructura, apoyo logístico y el tema de 
definir los perfiles profesionales adecuándolos a lo que la sociedad demanda. Lo que uno busca al momento 
de desempeñar tales funciones es que se vea como un conjunto en aras de transformar el sistema educativo. Y 
si se tiene como objetivo mejorar todos estos aspectos antes mencionados, es realizando un análisis acucioso 
de toda la gestión académica trabajando en colectivo.

Una interrogante sería, ¿si las instituciones a nivel superior facilitan el trabajo para poder desempeñarse 
de manera adecuada y de esa forma brindar un servicio de calidad? La respuesta es que estamos en proceso 
porque como instituciones necesitamos generar más investigación por parte del personal y sobre todo de los 
estudiantes. De esa manera, obtendremos resultados que nos permitirían decidir cuál es el mejor camino 
aplicando una buena Responsabilidad Social.
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Además, nosotros debemos involucrarnos e identificarnos con nuestras actividades y lograr que nuestros 
estudiantes hagan lo mismo, que sean capaces de dar sin recibir nada a cambio, promover la innovación, que 
se responda a las necesidades de la sociedad. Con todo lo señalado se quiere demostrar que esta sociedad 
desgastada por múltiples circunstancias (pandemias, problema de valores, falta de ética y los demás 
problemas que vemos a diario) disminuya con nuestras acciones. De ese modo, estamos haciéndoles notar 
que realizamos una buena gestión académica promoviendo una Responsabilidad Social.

A continuación, en la siguiente figura se muestra una propuesta de diversas acciones de la gestión 
académica y responsabilidad social:

Figura 2: Propuesta de Institución de nivel Superior

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Con este artículo se ha querido dar a entender que la gestión académica y la responsabilidad social están 
muy ligadas.

 He logrado encontrar las siguientes conclusiones:

 − Desarrollar una buena gestión demanda que seamos socialmente responsables, aplicando ciertos 
valores, uno de ellos: la empatía. Se debe crear un vínculo de diálogo constante entre los actores 
responsables.

 − Hacer un llamado a todas las instituciones de nivel superior en cuanto a la organización de las mismas, 
ante los nuevos desafíos que se puedan presentar en corto, mediano y largo plazo. Un desafío reciente  
sería la pandemia, actuar de acorde a las necesidades con una buena gestión académica, aplicando la 
responsabilidad social y asegurando una educación de calidad.

 − La Responsabilidad Social debe desarrollar un papel clave en la vida de los estudiantes y de todos, no 
solo porque ganaremos habilidades, sino también porque nos ayuda a tomar conciencia para afrontar las 
diversas adversidades sociales. Queremos formar líderes con calidad humana, que siempre dejen huella.
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Inclusión Financiera: ¿Ha Mejorado  
en el Perú en los Últimos 4 Años?

(Financial Inclusion: Has it Improved in Peru in the Last 4 Years?)

Roberto Martín Gamarra López - Universidad Privada San Juan Bautista

Resumen: En los últimos 4 años la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, indican que los niveles de inclusión financiera han mejorado en el Perú. Cada vez más 
ciudadanos participan en el sistema financiero mediante una cuenta de ahorros o un crédito. La tecnología también ha contribuido mucho a facilitar el acceso al 
sistema financiero, brindando opciones móviles y virtuales para operaciones. En los últimos años el nivel de inclusión pasó de 29% a un 40% en cuentas de ahorros. Sin 
embargo, también es cierto que muchos no la usan; en este sentido, la causa podría dirigirse hacia las instituciones financieras que no han diseñado productos y cuentas 
de ahorros que se adapten mejor a los requerimientos de los usuarios. Otro escenario que se presenta es el incorrecto empleo de la cuenta de ahorros.

En ese sentido este trabajo pretende dar a conocer que casi un 60% de ciudadanos peruanos no tiene acceso aún a una entidad financiera, por lo cual dependen de 
medios no formales o muchas veces optan por recurrir a familiares, amigos, prestamistas o incluso guardar sus ahorros debajo del colchón. 

Sobre la base de los datos en una encuesta realizada a mediados del 2018 por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), entre las principales razones por las cuales 
la población no está dentro del sistema financiero se pudo establecer que:

- No tiene interés o no lo necesita      23.93%

- No tiene suficientes ingresos para abrir una cuenta de ahorros                   63.71%

- Tiene desconfianza en el sistema financiero     3.82%

- No tiene documentación necesaria para abrir una cuenta     3.07%

- Los servicios son costosos                       0.76%

- Las instituciones financieras quedan muy lejos                     0.63%

- Los intereses son muy bajos                       0.29%

Es por ello que en el presente ensayo podemos afirmar que si tenemos en cuenta que las entidades financieras no han desarrollado muchos esfuerzos para incentivar el 
ahorro, estos porcentajes no deben haber variado significativamente en los últimos  años. Sin embargo, también existe expectativa por conocer en qué nivel la pandemia 
del COVID-19 modificará drásticamente el avance de inclusión alcanzado hasta la mitad del año 2020.

Palabras clave: inclusión, financiera, hogares, ahorros.

Abstrac: In the last 4 years, the Superintendency of Banking, Insurance and AFP, indicate that the levels of financial inclusion have improved in Peru. More and more 
citizens are participating in the financial system through a savings account or credit. Technology has also done a lot to facilitate access to the financial system, providing 
mobile and virtual options for operations. In recent years, the level of inclusion went from 29% to 40% in savings accounts. However, it is also true that many do not 
use it; in this sense, the cause could be directed towards financial institutions that have not designed products and savings accounts that are better adapted to the 
requirements of users. Another scenario that occurs is the incorrect use of the savings account.

In this sense, this work aims to make known that almost 60% of Peruvian citizens do not yet have access to a financial institution, so they depend on non-formal means 
or often choose to turn to family, friends, moneylenders or even save their savings under the mattress.

Based on the data in a survey conducted in mid-2018 by the National Household Survey (ENAHO), among the main reasons why the population is not within the 
financial system, it was established that:

- Has no interest or does not need it      23.93%

- You do not have enough income to open a savings account    63.71%

- Has distrust in the financial system       3.82%

- You do not have the necessary documentation to open an account      3.07%

- Services are expensive         0.76%

- Financial institutions are far behind       0.63%

- Interest is very low         0.29%

That is why in this essay we can affirm that if we take into account that financial institutions have not made many efforts to encourage savings, these percentages should 
not have varied significantly in recent years. However, there is also an expectation to know at what level the COVID 19 pandemic will drastically modify the progress 
of inclusion reached until the middle of the year 2020.

Keywords: inclusion, financial, households, savings.
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Introducción

El desarrollo de este artículo es lograr que las personas  conozcan cómo se encuentran los niveles de inclusión 
financiera en el Perú, han transcurrido 4 años y esta modalidad financiera ha venido incrementándose cada 
vez más, siendo una respuesta positiva, por cuanto cada vez más ciudadanos se han venido insertando en 
el sistema financiero, debido también al crecimiento económico de nuestro país, a la constante publicidad e 
información por los medios de comunicación masiva (radio, tv, internet, periódicos) que han permitido que 
los ciudadanos acudan a los bancos, entidades financieras, para obtener cuentas de ahorro o créditos para 
compra de terrenos, departamentos, viviendas, vehículos entre otros, en el cual se tiene conocimiento que 
el nivel de inclusión pasó de 29% de ciudadanos con una cuenta de ahorros a 40%. Asimismo, el uso de las 
tarjetas de crédito, se han incrementado en los centros comerciales, para la compra de víveres, vestuarios, 
accesorios, herramientas, entre otros.

Con respecto a este avance podemos mencionar al profesor e investigador de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Alan Fairlie Reinoso, actual Parlamentario Andino, quien nos dice: “En el Perú, 
actualmente se desarrolla la Política Nacional de Inclusión Financiera, que tiene como principal objetivo 
mejorar la articulación de las iniciativas en diversos sectores, por lo que se trabaja en facilitar el acceso y el 
uso de diversos servicios de calidad por parte de todos los segmentos de la población”. 

El gobierno central con los representantes de las entidades financieras, cada vez vienen desarrollando 
acciones para que los ciudadanos se inserten en esta modalidad de inclusión financiera, cuyo propósito 
es de mejorar la articulación de las decisiones en diversos sectores, orientado a que los ciudadanos tengan 
mayor acceso y el uso de los servicios de calidad por parte de todos los segmentos de la población, buscando 
que llegue a los lugares más lejanos y que sean accesibles inclusive a los más necesitados, tal como lo viene 
efectuando el Banco de la Nación, con sucursales en varios lugares, o en todo caso también las demás 
entidades financieras que vienen instalando cajeros automáticos y agentes en bodegas y tiendas, para hacer 
transacciones y pagos de los servicios esenciales, y en el cual también existen orientaciones a los ciudadanos, 
para que puedan operar los equipos tecnológicos (cajeros); inclusive existen entidades bancarias que vienen 
ofreciendo esta modalidad, instruyendo a los ciudadanos de comunidades nativas en su propia lengua 
(quechua, aymara, entre otros).

¿Qué Vamos a Lograr con la Inclusión Financiera?

Es importante destacar a Roa, M. & Carvallo, O. (2018), quienes nos dicen: La inclusión financiera es el 
resultado de la interacción de factores que afectan la demanda de servicios financieros por parte de hogares 
y firmas, por un lado, y la oferta de los mismos por parte de las instituciones financieras.

Con la inclusión financiera se ayuda a reducir la inseguridad, dado que, si una persona guarda dinero en 
efectivo, tiene un riesgo a perderlo frente a una persona que tiene su dinero en un producto financiero. La 
inclusión financiera tiene muchos beneficios para el país, además de incluir a los ciudadanos en la economía, 
también facilita la formalidad, la recaudación tributaria, reduce la defraudación y puede ayudar a reducir la 
corrupción y darles mayor seguridad a los ciudadanos.
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La Comisión Estatal Multisectorial (representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); el 
Banco Central de Reserva del Perú; y el Banco de la Nación) encargada de diseñar e implementar la estrategia 
Nacional de inclusión Financiera, fue conformada según Decreto Supremo N° 029-2014, en donde dicha 
comisión se propuso lograr cinco objetivos, los cuales se detallan a continuación:

1. Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero.  

2. Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la  
población. Objetivo Prioritario. 

3. Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado.  

4. Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la  
cobertura de servicios financieros.  

5. Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales.

Según información de esta Comisión en  los últimos 4 años de su conformación, todos los objetivos 
han tenido notorios avances, tal como se puede apreciar en el cuadro 1 siguiente, excepto el primer 
objetivo que se relaciona a la “confianza” de la población hacia el sistema financiero, y esto se evidencia en 
diferentes estudios que se ha realizado particularmente en la zona rural, en donde se  puede crear una mayor  
barrera a la inclusión financiera. Asimismo, se puede considerar también a aquellos que no se encuentran 
familiarizados con la terminología utilizada por el sector financiero o que tienen bajo nivel de alfabetización 
financiera, debido a que en su gran mayoría pertenecen a bajos niveles de educación general. Por otro lado, 
la Superintendencia de Banca y Seguro identifica como factores que afectan la inclusión financiera, por el 
lado de la oferta: conductas inadecuadas y cobertura insuficiente de servicios financieros inadecuados. Y 
en el caso de la demanda: la volatilidad en los niveles de ingreso, bajo nivel de confianza, altos niveles de 
informalidad y, sobre todo, la falta de una educación financiera y digital.

Cuadro 1: Evolución de los Indicadores de Intermediación e Inclusión Financiera del Sistema Financiero. 

Fuente: Balance de Comprobación, Anexos y Reportes varios. El número de deudores proviene del Reporte Crediticio Consolidado. 

Estadísticas trimestrales del BCRP. XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 (INEI).
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Un hecho que ha remarcado lo manifestado por el autor en el presente artículo, ha sido durante el presente 
año con la pandemia del coronavirus, debido a que se ha evidenciado los graves problemas que ocasionan la 
informalidad y la baja inclusión financiera. El 70% de informalidad laboral y el 60% de adultos sin cuentas 
bancarias nos han impedido controlar el contagio a pesar de una fuerte cuarentena teórica. La informalidad 
limitó nuestra lucha contra el virus e impidió que la ayuda del Estado llegue a los más pobres. El bajo acceso 
al sistema financiero afectó el pago de los bonos y ocasionó aglomeraciones y mayor contagio. De los más de 
6.8 millones de bonos aprobados, solo se han entregado 3.2 millones. La falta de bancarización ha impedido 
llegar a todos con facilidad.

¿Hacia Dónde Vamos?

La Superintendencia de Banca y Seguros nos indica que la economía peruana continuó mostrando una 
evolución positiva durante el 2019; aunque registró un menor dinamismo respecto de similar periodo del 
año previo. Al cierre del año 2019, el PBI ascendió a S/ 546 650 millones, registrando una tasa de crecimiento 
de 2,2%, inferior al 4,0% alcanzado en el año 2018. El crecimiento de la actividad económica registrado en 
los últimos años, se ha visto reflejado  en indicadores macroeconómicos estables.

En el año 2019, el índice de pobreza monetaria afectó al 20,2% de la población del país, con lo cual mantiene 
prácticamente los mismos niveles del año 2018; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2019.

Dentro de las proyecciones económicas a nivel mundial podemos observar el cuadro 2 elaborado por 
el Fondo Monetario Internacional, en donde se aprecia en el primer semestre del 2020 una disminución 
de la economía mundial en -5.5% y al mes de septiembre se observa una variación de -5%, es decir la 
tendencia va mejorando, esta proyección de crecimiento mundial del año supone una revisión al alza con 
mejores perspectivas para las economías desarrolladas especialmente China. Para el año 2021 se observa la 
proyección de crecimiento mundial de 5.5 por ciento.

Cuadro 2: Crecimiento Mundial

Fuente: FMI, Consensus Forecast
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Estamos rumbo a una sociedad que con el tiempo no manejará cash (efectivo), en Singapur por ejemplo 
ya están en ese camino, el manejo de cash está unido a economías con actividades ilegales. A mayor nivel 
de bancarización menor probabilidad de utilizarlo, países como Kenia por ejemplo que tenía un nivel de 
bancarización del 10% hace un poco más de diez años ahora tiene un nivel del 50%, ahora eso ha aumentado 
con el empleo de las tecnologías y herramientas digitales. 

En este año 2020 de la pandemia por el COVID-19, en el Perú y en el mundo ha habido una expansión 
de la banca móvil y del uso del Internet, las cifras se han elevado sustancialmente sin embargo podemos 
afirmar que todavía el 85% de las transacciones comerciales del mundo se hacen en efectivo, las cuales irán 
cambiando con el tiempo.

Conclusión

Hay varios factores de cómo se puede mejorar la inclusión del sector rural a la inclusión financiera, una por 
ejemplo es el bajo nivel educativo, y de educación digital, el bajo nivel de alfabetización. La Superintendencia 
Nacional de Banca y Seguro dice que uno de los factores que explican el bajo nivel de inclusión financiera 
son los altos niveles de informalidad económica y una falta de educación digital.

La población peruana es informal hasta en un 70%, casi el 60% de adultos no poseen cuentas bancarias, 
con esas estadísticas no ha de sorprender porque la entrega de bonos fue un fracaso y no se pudo depositar 
directamente en la cuenta de la gente, sino que se formaron enormes colas en los bancos pugnando por 
cobrar el mencionado bono. La inclusión financiera es un paso al desarrollo al tener acceso al crédito.

Advertimos que la inclusión financiera ha mejorado en estos últimos 4 años; pero no es suficiente, porque 
mayoritariamente está concentrada en las grandes ciudades, dejando en un segundo plano a las zonas 
rurales; por ello se debe articular al sector público con el privado a fin de no incurrir en una superposición 
de esfuerzos. Recordemos que INCLUSIÓN FINANCIERA es sinónimo de EQUIDAD.

Finalmente el mensaje es continuar promoviendo herramientas de inclusión financiera acompañadas de 
una adecuada educación financiera, así como el empleo de los medios electrónicos, lo cual nos permitirá 
garantizar la protección de los consumidores y contar con una magnífica orientación para la correcta toma 
de decisiones financieras.
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Incumplimiento de la Normativa  
en las Contrataciones del Estado Incurridas 

en la Gestión Pública en Tiempos  
de Emergencia Sanitaria

(Non-compliance with the Regulations in State Contracts Incurred in Public Management  
in Times of Sanitary Emergency)

Anamile Lucia Saman Paredes1 - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: En la presente investigación, se pretenderá conocer e identificar las causas del porqué se genera el incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos 
en la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley N° 30225, aprobado según Decreto Supremo N° 350-2015-EF”, como en los entes del 
sector salud y de la Policía Nacional del Perú, así como también cómo afecta el incumplimiento o también podría llamarse empirismo que son aplicados en los referidos 
procedimientos de contratación. Sin embargo, hoy en día, se está viviendo una situación irregular que ha dado pie a ciertas excepciones en los procesos de contrataciones 
y adquisición de bienes y servicios, la cual ha sido motivada por la pandemia del coronavirus o mejor conocido como COVID-19. La cual ha generado evidentes 
desviaciones de los procesos que normalmente y legalmente deben seguirse, los cuales serán descritos subsiguientemente. Se propone diseñar un plan de formación para 
los responsables de las contrataciones y compras públicas, donde las regulaciones y las personas deben adaptarse a la realidad y no al contrato; acompañado de una 
capacitación continua que garantice la actualización constante en todos los temas referentes a la gestión pública dentro de los entes gubernamentales.

Palabras clave: Gestión Pública, Administración Pública, Contrataciones del Estado, Normativa Legal.

Abstract: In the present investigation, it will be tried to know and identify the causes of why the non-compliance of the norms and procedures established in Law N 
° 30225 “Law of State Procurement and its Regulation of Law N ° 30225, approved by Supreme Decree No. 350-2015-EF”, as in the entities of the health sector and 
the National Police of Peru, as well as how non-compliance affects or could also be called empiricism that are applied in the aforementioned contracting procedures. 
However, today, an irregular situation is being experienced that has given rise to certain exceptions in the processes of contracting and acquisition of goods and services, 
which has been motivated by the coronavirus pandemic or better known as COVID-19. Which has generated obvious deviations from the processes that normally and 
legally must be followed, which will be subsequently described. It is proposed to design a training plan for those responsible for public contracts and purchases, where 
regulations and people must adapt to reality and not to the contract; accompanied by continuous training that guarantees constant updating on all issues related to 
public management within government entities.

Keywords: Public Management, Public Administration, State Contracts, Legal Regulations.

A nivel nacional, la contratación pública en el Perú tiene sus inicios en los años 80’ a partir de la entrada en 
vigencia de la Carta Política de 1979; dicha Constitución en el art. N° 143 considera la obligación del Estado 
para la realización en la Administración Pública la contratación de servicios, obras y suministros que deben 
ser mediante procedimientos administrativos de licitación y concurso público, todo esto con la finalidad de 
garantizar la eficiencia y transparencia en lo concerniente a recursos del Estado. Con base a esta inclusión en 
la Constitución, fueron emitidas normas con la finalidad de sistematizar en cada ámbito los procedimientos 
para la adquisición de bienes y servicios, así como también la contratación de obras públicas por parte de 
los entes gubernamentales, para lo cual” fue publicado el “Reglamento Único de Licitaciones y Contratos 
de Obras Públicas (RULCOP)” aprobado según Decreto Supremo N° 034-80-VC para la contratación de 
obras públicas; el “Reglamento Único de Adquisiciones (RUA)” bajo aprobación del D.S. N° 065-85-VC para 
la adquisición de bienes, servicios y suministros, de igual manera la Ley N° 23554 para el propósito de la 
contratación de actividades de consultoría y su reglamento general (REGAC) (Danós, 2012).

1 Correo electrónico: anamile.saman@usil.pe 
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Del mismo modo en la Constitución de 1993, “se estableció un criterio constitucional que comprende un 
marco de referencia para las adquisiciones de bienes, servicios y suministros, y la contratación de obras que 
sean realizadas por entes gubernamentales, el cual dispone que las entidades públicas deben ajustarse a los 
procedimientos administrativos de licitación o concurso público que estén establecidos en leyes vigentes. 
En ese contexto fue aprobado en 1997” la Ley N° 26850 “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado” 
la cual tuvo “como propósito unificar la disposición existente sobre la materia, es decir, el RULCOP, RUA 
y el REGAC, para así consolidar un único instrumento legal, todo el régimen que regularía los procesos de 
contratación de todas las entidades públicas (Danós, 2012).

Posteriormente, en el año 2004, fue aprobada la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
a través del Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su reglamento; luego para el año 2008 se promulgó” 
el Decreto Legislativo N° 1017 “Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento” mediante “Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, el cual fue modificado por la Ley N° 29873. Ley que modifica el D.L. N° 1017 
que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, siendo este publicado el 1 de junio del 2012, y el D.S. N° 
138-2012-EF, el cual modifica el D.S. N° 184-2008-EF, siendo este el que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, su publicación fue realizada el 7 de agosto del 2012, en dicho instrumento son 
precisadas las modificaciones específicas sobre los procedimientos de selección (Órgano de Contrataciones 
del Estado, 2015).

Por último, en el año 2014 fue publicada” la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, en el 
“Diario Oficial El Peruano el día 11 de julio del 2014, aprobada según Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, esta normativa también realiza cambios significativos a los procedimientos de selección (Órgano de 
Contrataciones del Estado, 2015).

No obstante, al realizar un análisis normativo es posible inferir que a pesar de haberse realizado sendas 
modificaciones a la normativa de las contrataciones del Estado, siguen existiendo deficiencias en la materia, 
para lo cual se puede citar lo expresado por el Decano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), el cual 
manifiesta que existe una actuación débil del OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) 
y que además es muy difícil realizar estadísticas de cuántas obras en el país están afectadas por presuntas 
irregularidades; para lo cual es necesario una mayor participación del OSCE (LaRepublica.pe, 2015).

Actualmente, la situación del Estado de Emergencia generado por el COVID-19, ha impactado de forma 
negativa en las Contrataciones del Estado, donde se han evidenciado compras sobrevaloradas, lo cual 
ha conllevado a la suspensión perfecta, también contemplada en la Ley N° 30225, en ese contexto serán 
analizadas las consecuencias generadas a partir del brote de la referida pandemia (Coronavirus) desde la 
perspectiva del derecho contractual público, además, serán analizadas las regulaciones existentes en materia 
del Estado de Emergencia y el sistema sanitario peruano; considerando que la situación pandémica se 
encuentra actualmente en curso, y la escasa información académica, el presente ensayo se limita al uso de 
artículos de reciente publicación en medios digitales, la cual es susceptible a variar en el tiempo.

Sobre la Teoría General de la Contratación Estatal, En la referida teoría, “se señalan que existen cinco 
características fundamentales en los contratos Estatales, siendo estas: Bilateralidad, Onerosidad, la 
Solemnidad, Carácter Principal y Naturaleza Nominada.
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Al respecto, Castro, García y Martínez (2010), explican que existen una serie de reglas en la ejecución 
contractual, como son: la Dirección de Contrato, el Perfeccionamiento del Contrato, las inhabilidades e 
incompatibilidades (estas vienen a constituir una incapacidad relativa), la buena fe, Intuitu Personae. 

Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE, 2016), afirman que, en la 
teoría general de la Contratación Estatal, se pueden identificar las siguientes dimensiones, las cuales son 
necesarias considerar como a) actuaciones preparatorias: Lo constituyen los requerimientos expresados por 
el área usuaria a través de las especificaciones técnicas, términos de referencia o también se le puede llamar 
expediente técnico, según sean los bienes, servicios u obras; así como también la certificación del crédito 
presupuestario disponible, b) métodos de contratación: Vienen a ser los contratos realizados a través de 
la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, la 
comparación de precios, subasta inversa electrónica y también las conocidas contrataciones directas y c) el 
contrato y su ejecución: Es cuando se realiza la celebración por escrito con base a la proforma incluida en los 
documentos del procedimiento de selección, los cuales deben incluir de manera necesaria todas las cláusulas 
que hacen referencia a las garantías, solución de controversias y resolución de contratos por incumplimiento 
conforme a lo previsto en la Leyes y sus reglamentos (OSCE, 2016).

De otro lado, sobre las teorías sobre la contratación de bienes y servicios, Según la OSCE (2016), indican 
que las contrataciones en el Perú, así como en otras partes del mundo, este constituye un ámbito de gran 
importancia que favorece indudablemente el desarrollo no solo económico, sino además su desarrollo 
social, es por ello la imperante necesidad de contar con un sistema eficiente, eficaz y transparente; el cual 
permita adaptarse a cambios continuos del mercado, y también ajustarse a las innovaciones tecnológicas 
constantes. Por otro lado, este sistema de contrataciones amerita de evaluaciones constantes que permitan 
orientar sus mejoras o cambios inminentes en base a sus fortalezas y debilidades. Al respecto Espino y 
Llique (2015), explican que a lo largo de este proceso se han venido incorporando al mecanismo y sistema 
de contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías, un específico conjunto de componentes que 
anteriormente no existían, siendo estos las modalidades de contratación clásica y convenio marco, las 
compras corporativas, el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), así 
como también los mecanismos de solución de controversias, considerando todas las vías; la administrativa, 
la conciliatoria y de arbitraje y un órgano rector, de supervisión, difusión y de soluciones de controversias, 
como lo es el OSCE. Todo esto conlleva a que el modelo de contrataciones sea más completo.

Según la “OSCE (2016), haciendo referencia a las contrataciones, explica que estas son regidas por la Ley 
N° 30225, siendo su propósito general lograr enfatizar la aplicación del principio de gestión por resultados, 
bajo su supervisión.” Por eso afirma que “las contrataciones públicas parten desde una planificación 
estructurada y plasmada en un documento denominado Plan Anual de Contrataciones, el cual comprende 
todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal” (OSCE, 2016, 
p. 3).

El proceso de contrataciones está conformado por tres fases, las cuales deben ser de prioridad para 
el conocimiento de todos los funcionarios, servidores públicos o proveedores, solo así el proceso de 
contrataciones públicas podrá ser eficaz y eficiente.
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Al respecto, el Instituto de Ciencias Sociales y Políticas Públicas, describe las referidas fases de la siguiente 
manera: La fase de planificación y de actuaciones preparatorias, que está divida en dos sub fases las cuales 
son independientes entre sí; siendo la primera la planificación y la segunda las actuaciones preparatorias. La 
primera, comprende la definición de cuáles son las necesidades de abastecimiento de los bienes, servicios u 
obras y la respectiva elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC); la segunda sub fase debe iniciar con 
la elaboración del requerimiento de cada área y el encargo que tiene que ser comunicado al órgano encargado de 
las contrataciones para que este realice el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, la determinación del 
costo referencial y de cualquier reajuste del requerimiento de ser el caso, también se considera la disponibilidad 
presupuestal, se determina el tipo de proceso de selección que debe convocarse, la designación del encargado 
que va a realizar el proceso de selección, la elaboración y aprobación de las bases de cálculo hasta su convocatoria. 

La fase de selección, en esta fase la entidad selecciona al postor que tendrá el compromiso de suministrar 
el bien, prestará el servicio o ejecutará la obra todo esto con base a los criterios ya definidos por las normas. 
Su inicio es a partir de la convocatoria, donde la entidad por medio de la plataforma SEACE publica el 
procedimiento de selección, donde el procedimiento se iniciará con la selección de las empresas y culminará 
con el otorgamiento de la buena pro. Sin embargo, la entidad y el postor ganador suscriben un contrato, para 
luego pasar a la etapa de ejecución contractual.

Finalmente, la fase de ejecución contractual, en la que luego haberse suscrito el contrato, debe iniciarse las 
prestaciones, y de acuerdo a la Ley de Contrataciones el plazo máximo de duración de dicha etapa, es de tres 
años, salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de la prestación, el plazo sea extendido. En el caso de los 
arrendamientos de bienes e inmuebles, el plazo alcanza un máximo de tres años, prorrogables por ese mismo 
lapso o menor.

La Ley N° 30225, en su reciente modificación mediante D. S. N° 1444, en su artículo 27° Contrataciones 
Directas, haciendo referencia a las compras que pueden realizar de forma excepcional, en dicho artículo, el 
literal establece; a) “Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad 
resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se contravenga los señalado en la 
CPP en su art. 60°”, y el literal b) indica que “Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos 
catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, que pongan en grave peligro los supuestos 
anteriores, o una emergencia sanitaria declarada por el máximo rector del sistema nacional de salud”. 

El análisis permite indicar que la premisa que el objetivo primordial que deben perseguir los entes 
gubernamentales en tiempos normales y por la situación pandémica, los entes responsables del sistema de 
salud pública, y las demás instituciones que deben tomar previsiones ante la crisis sanitaria para salvaguardar 
la salud de sus miembros ante la pandemia del COVID-19, siendo estos los distintos componentes de 
las Fuerzas Armadas y otros entes públicos que están autorizados a realizar labores en pleno Estado de 
Emergencia; teniendo en cuenta la premisa de garantizar el desarrollo económico y lograr una mejor calidad 
de vida de sus ciudadanos, para lo cual deben realizar contrataciones de bienes, servicios y obras enmarcadas 
en lo dispuesto en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley N° 30225, 
aprobado según Decreto Supremo N° 350-2015-EF” y sus actuales modificaciones.

Ciertamente en el “marco normativo se explican cuáles son los pasos y fases a cumplir, además en la 
referida Teoría General de la Contratación Estatal, son señaladas las características que integran los contratos 
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estatales, al respecto Castro, García y Martínez (2010), refiere que existen una serie de reglas fundamentales 
que se deben seguir en la ejecución contractual, lo cual es reforzado con lo establecido por la OSCE (2016), 
que dimensiona el esquema a seguir para lograr los objetivos establecidos, siendo estas las actuaciones 
preparatorias, los métodos de contratación y por último el contrato y su ejecución. Desde ésta perspectiva, 
es relevante mencionar que en el Perú en los últimos 17 años se han promulgado tres leyes: la Ley N° 26850, 
el Decreto Legislativo N° 1017 y la Ley N° 30225 publicada en el Diario El Peruano el 10 de diciembre del 
2015, siendo esta la vigente; sin embargo, la misma ya ha sido objeto de diversas modificaciones desde su 
publicación, dicha ley entró en vigencia el 9 de enero del 2016, junto a su reglamento, el cual fue aprobado por 
el D.S. N° 350-2015-EF y que fue derogado posteriormente el 31 de diciembre del 2018, siendo reemplazado 
por el D.S. N° 344-2018-EF. No obstante, en el 2017 la ley fue modificada de acuerdo al D.L. N° 1341, el cual 
fue publicado el 7 de enero del 2019 y los respectivos Decretos Supremos N° 344-2018 y N° 377-2019, siendo 
estos publicados en el mes de enero del 2019 en el Diario Oficial El Peruano.

Por otro lado, se puede inferir que estas modificaciones tuvieron como finalidad adecuar la legislación 
a las características existentes en el contexto económico, social y político que vive el país, con la finalidad 
de mejorar las condiciones de eficiencia, eficacia y transparencia como previamente se había mencionado, 
en los procesos de contratación estatal y todo esto sirva como soporte a la gestión pública dentro de las 
municipalidades en beneficio de la comunidad y sus habitantes. En ese contexto, el OSCE prácticamente 
ha estandarizado (supuestamente) el proceso de las contrataciones en tres fases, las cuales deben ser de 
absoluto conocimiento de todos los funcionarios, servidores públicos y proveedores para de esa forma 
alcanzar la eficacia y eficiencia en los procesos de contrataciones en el Perú, las cuales se resumen en la fase 
de planificación y de actuaciones preparatorias, fase de selección y fase de ejecución contractual.

Desde el punto de vista de la problemática sanitaria, originada tras la calificación del COVID-19 como 
pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el día 11 de marzo del 2020, se emitió 
el Decreto Supremo N° 008-2020-SA de la misma fecha, declarando el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por un plazo de 90 días en el cual se incluyeron el cumplimiento de diversas medidas sanitarias de 
prevención y control. Esta no tiene efectos restrictivos sobre los derechos constitucionales o las relaciones 
comerciales o civiles. Sin embargo, el 15 de marzo, declaró Estado de Emergencia por parte el Ejecutivo mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, en el cual se dispuso el aislamiento social obligatorio, es decir, cuarentena, 
garantizando el abastecimiento de alimentos, medicinas y servicios públicos.

Según el OSCE (2016), haciendo referencia a las contrataciones, explica que estas son regidas por la Ley N° 
30225, siendo su propósito general lograr enfatizar la aplicación del principio de gestión por resultados, bajo 
su supervisión. Por eso afirma que “las contrataciones públicas parten desde una planificación estructurada y 
plasmada en un documento denominado Plan Anual de Contrataciones, el cual comprende todas las contrataciones 
de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal” (OSCE, 2016, p. 3).

La crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, enmarcada y sustentada por el Estado de 
Emergencia, y la apertura de aplicar el artículo 27° de la Ley N° 30225, como excusa a la excepcionalidad en las 
compras directas, jamás justifica las acciones de eventos dañosos, como el caso de compras sobrevaloradas; 
para lo cual se citará un caso específico, donde también se aplicó la suspensión perfecta en dicha compra.
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Por diversas denuncias expuestas por los medios de comunicación y redes sociales, fue el MINSA el protagonista 
del caso en referencia, el cual adquirió 35 ventiladores incompletos por tres veces su valor real del mercado, siendo 
esta una situación de sobrevaloración de un equipo médico escaso en estos tiempos de crisis sanitaria pandémica, 
lo cual seguramente va a plantear ciertas mejoras en las compras públicas en situaciones de emergencias.

Analizando los hechos, la denuncia se efectuó el 12 de abril del 2020 en el diario Perú21, indicando que el 
MINSA realizó la adquisición de ventiladores a la empresa TRADEMEDIC, S.A.C.; por un precio unitario 
de S/. 179,000.00, (anterior valor S/. 56, 469.00), siendo el costo total de la compra de S/. 6,625,000.00. Por 
otro lado, como exige la ley, TRADEMEDIC, S.A.C, no está registrada en el SEACE, sin embargo, podría 
justificarse porque la misma norma indica que por una compra de emergencia, cuenta con un plazo de 60 
días para registrarse en dicho sistema (Perú21, 12 abril del 2020).

Los ventiladores cuestionados, fueron entregados al Hospital de Ate Vitarte el 21 de marzo, los cuales no 
estaban operativos ya que les faltaban algunos accesorios que posteriormente serían entregados; por otro 
lado, el congresista Walter Rivera, expuso que 26 de esos ventiladores formaban parte de un lote, según 
contrato suscrito el pasado año, reservados para el consorcio Salud Tacna responsable de la construcción 
del Hospital Hipólito Unanue de esa región. El contrato también establecía que dicho consorcio entregaría 
a la empresa TRADEMEDIC, S.A.C; un adelanto del 30% del monto total de la adquisición a cambio de la 
entrega de la carta de fianza y presentación de facturas (Perú21, 12 abril del 2020).

Según Perú21, el proveedor respecto a la denuncia realizó un comunicado de descargo, aduciendo que los 
equipos fueron cotizados con un valor añadido, considerando el costo de reposición en el mercado actual, ya 
que los equipos requeridos por el MINSA son de alta demanda, con tiempos de entrega largos, pero como 
contaban en stock de estos equipos, realizarán la entrega inmediata. Sin embargo, por investigaciones del 
equipo denunciante, la última importación de esos equipos de dicha empresa fue en diciembre del 2019, 
(con base a información pública de aduanas, el anterior lote llegado por embarque marítimo fue en el 2018 
por 10 unidades y tramitada ante aduanas en abril 2019); evidenciándose que el proveedor no comercializa 
frecuentemente esos ventiladores que fueron adquiridos por el MINSA (Perú21, 12 abril del 2020).

Con base a lo anteriormente expuesto, se podría inferir que se estaría ante un caso de asimetría de 
información, la cual permitiría al referido proveedor decidir traer al país 40 equipos como los adquiridos 
por el MINSA, para lo cual se requiere un tiempo de viaje marítimo de aproximadamente 75 días, y que 
estos llegarán en marzo del 2020 y así disponer de una entrega inmediata. Por tales razones, el gobierno 
luego de evaluar toda la situación, el 13 de abril decidió dejar sin efecto dicha compra, para lo cual aplicó la 
suspensión perfecta, contemplada en la Ley N° 30225, lo cual validó la situación de la compra sobrevalorada 
que fue denunciada, para lo cual deberá buscar nuevas alternativas para la adquisición de dichos equipos, ya 
que es una necesidad inminente del sufrido sistema sanitario público. Otro caso a considerar, en referencia a 
las compras sobrevaloradas y procesos direccionados, se desprende de las acciones realizadas por la Fiscalía 
Anticorrupción, la cual intervino las sedes policiales de Puno y Ayacucho, bajo la investigación de presuntos 
ilícitos en compras de mascarillas para PNP, se conoce que los agentes policiales vienen siendo los más 
afectados por el COVID-19, debido a que sus labores consisten en parte en asegurar el cumplimiento de la 
inamovilidad social en todo el país. En esta ocasión, también las redes sociales fueron la plataforma de alerta 
para que dicha fiscalía tomará cartas en el asunto; interviniendo a la Unidad de Logística de las referidas 
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sedes policiales, para conocer con detalles el otorgamiento de buena pro para la Contratación Directa en 
la adquisición de 1800 mascarillas descartables tipo N-95 por el valor de 54,000.00 soles, la cual se realizó 
el 2 de abril. También se realizaron compras de alcohol antibacterial, alcohol en spray, jabón de tocador, 
guantes, entre otros; el dinero invertido forma parte de un fondo de S/. 711,000.00 que les fue entregado 
para la compra de implementos de protección para dar cumplimiento al estado de emergencia sanitaria. (La 
República, 20 abril del 2020).

Las denuncias señalan que las mascarillas adquiridas son de mala calidad y menor costo, además, el 
proveedor según informe de la Sunat, se dedica al transporte terrestre, la fiscalía también intervino los 
almacenes de la comandancia y pudo constatar que casi todas las mascarillas ya habían sido utilizadas; 
de acuerdo a indagaciones realizadas por el diario La República, en el Frente Policial de Puno también 
se realizaron compras irregulares, con base a declaraciones de una de las representantes de ventas de la 
Empresa Jeorgi L.Q, vía telefónica. Sin embargo, se pudo constatar con documentos, que sería la Empresa 
Estrategia Visual, representada por Percy Francisco Yáñez Rendón, el que aparece como vendedor de Jeorgi 
L.Q (La República, 20 abril del 2020).

Al respecto, el OSCE, afirma que es un caso de direccionamiento del proceso o triangulación, donde el 
vendedor seguro de ganar la licitación, previo acuerdo, procura abastecerse del producto a bajo costo de 
marcas poco conocidas; para justificar el monto a la entidad compradora, revistiendo con formalidades que 
le permitan dar una apariencia que es un proceso con libre competencia (La República, 20/04/2020).

Por su parte, el Jefe Policial de Puno, Grl. Adolfo Velarde, esgrimió que el elevado precio de los productos 
se debe a la alta demanda existente en el mercado ocasionado por la emergencia sanitaria. No obstante, se 
evidencian ciertas sospechas, ya que la compra fue autorizada el 28 de marzo, la buena pro se otorgó 30, dos 
días después, y las ofertas de los proveedores fueron entregadas el 19 de marzo, además, el contrato se firmó 
el día 30 de marzo y ese mismo día fueron entregados los productos (La República, 20/04/2020).

Al respecto de los contratos, en especial los administrativos el que mejor se adapta o aproxima al estudio, 
como previamente se expuso, es el de Marienhoff (1992), al afirmar que “es el acuerdo de voluntades, 
generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones 
administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o con un particular o administrado, para 
satisfacer finalidades públicas”, por tanto, “esta figura es la que debe armonizar la relación existente entre 
las partes y así llegar a fin feliz término, donde el derecho y la doctrina juegan un papel determinante, 
para hacer cumplir las obligaciones del administrado. Legalmente el Estado cuenta con teorías positivistas 
que la sustentan como lo son la doble personalidad del Estado, donde a través del poder puede ejercer 
sus prerrogativas a favor del estado, sin embargo, a pesar de estas, muchos administrados en calidad de 
contratistas luego de haber recibido la buena pro para la ejecución de obras y servicios no han cumplido con 
el mínimo de calidad que requieren los estándares y las especificaciones técnicas, vulnerando la normativa 
legal, la cual han aceptado cumplir con base a la Ley, esto podría traducirse que la normativa es letra muerta, 
pero la realidad es que los responsables de ejercer la supervisión y posterior cancelación de los contratos, 
son los verdaderos responsables de esta situación, que en el fondo está presente la colusión y corrupción.
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Finalmente, en este análisis, es importante mencionar la gestión directiva como un elemento reforzador para 
profundizar las deficiencias en las contrataciones del Estado en las cuales incurre la gestión pública, a lo cual es 
pertinente considerar lo expuesto por Álvarez (2016), cuando infiere que la gestión directiva demanda cambios 
radicales en lo referente a su concepción de la calidad del servicio que prestan a las comunidades, por ende, dichas 
instituciones deben empoderar al personal que ejerce funciones en materia de contrataciones, para que tengan 
la misma cultura que los que trabajan en el sector privado y que tienen las mismas funciones en los procesos de 
contrataciones de sus empresas, es decir, que tengan el mismo compromiso e identificación con su ente gubernamental.

Desde un punto de vista generalizado, es posible conjeturar por las diversas publicaciones y estudios 
relacionadas al incumplimiento de normas de contratación en la gestión pública, es que los encargados 
de las contrataciones no aplican adecuadamente los planteamientos teóricos que hacen referencia a los 
principios y conceptos, así como tampoco con las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, repercutiendo en retrasos en todos los procesos y tipos de contrataciones. Es decir, 
los procesos de planificación estratégica, actuaciones preparatorias, selección y ejecución son deficientes.

En definitiva, la propuesta de solución debe estar centrada en la capacitación del personal encargado 
de las contrataciones, donde los profesionales del área jurídica deben estar al unísono en todo lo referente 
al marco normativa, donde la Ley de contrataciones debe ser el eje principal, y por supuesto atentos en 
todas las modificaciones y actualizaciones de la que ésta sea objeto, para lo cual, una solución viable, para 
aquellas entidades que estén distantes de las oficinas del OSCE, sería viable realizar alianzas estratégicas 
con Universidades locales que cuenten catedráticos especialistas en la materia de contrataciones, y puedan 
realizar cursos y talleres de actualización en la materia, así como asesorías continuas, en ese orden de ideas, 
dentro del marco de contrataciones existe la figura para contratar estos servicios, evidentemente, los costos 
serían mucho menor que realizar contratos con empresas privadas dedicadas al mismo concepto.

Por otro lado, en situaciones de emergencia sanitaria, el Estado debe procurar hacer las compras 
directamente al productor, si el producto no se fabrica en el país, realizar las gestiones de importación o 
efectuar las compras de gobierno a gobierno, para lo cual es necesario desarrollar las capacidades que quienes 
desempeñan dicha función, considerando que la cadena de suministros de materiales y equipamiento 
sanitario no inicia en el Perú. Las compras públicas y más que todo en situaciones específicas como la 
pandemia que hoy nos azota, no se puede limitar de ver al país como el principal mercado de suministros. 
Comprar a distribuidores locales, mediante procedimientos de contratación directa, en ausencia de un 
procedimiento de selección competitivo, la decisión es tomada discrecionalmente, pero esta debe estar 
sustentada con información relevante, tanto técnica como económica.

En definitiva, la propuesta es diseñar un plan de formación para los responsables de las contrataciones 
y compras públicas, donde las regulaciones y las personas deben adaptarse a la realidad y no al contrato; 
acompañado de una capacitación continua que garantice la actualización constante en todos los temas 
referentes a la gestión pública dentro de los entes gubernamentales, aunado a una formación ideológica 
en materia de ética y valores, para combatir los problemas de corrupción y lograr la transparencia que 
es un valor necesario, y no por ser el último, es el menos importante, el liderazgo y el empoderamiento 
deben ser promulgados y reforzados en el personal que se desempeña en las distintas áreas de los entes 
gubernamentales, en especial la de contrataciones.
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Industria 4.0. Su Aplicación en Empresas 
Peruanas

(Industry 4.0. Its Application in Peruvian Companies)

José J. Lazarte Rivera1 - Tecsup
Miguel A. Chávez Luna2 - Tecsup

Manuel M. Alvarado Andrade3 - Tecsup

Resumen: La actualidad tecnológica en el Perú experimenta una confrontación real con la cuarta revolución industrial. La identificación de los niveles tecnológicos 
presentes en nuestra realidad nos plantea las necesidades más trascendentes, así como las estrategias necesarias, las cuales se asocian con la automatización, big data, 
IoT, realidad aumentada, así como la integración horizontal y vertical de procesos de producción. Para ello se evalúan los resultados a partir de casos reales que nos 
permiten evidenciar la importancia y la aplicabilidad de esta revolución tecnológica en el Perú. La validación de las estrategias nos demostrará la necesidad de aplicar 
Industria 4.0 para obtener incrementos sustanciales en calidad, reducción de tiempos de producción, mejorar precios del producto y productividad; en suma, optimizar 
los procesos productivos, sin necesariamente incurrir en gastos excesivos para su implementación. 

Palabras clave: automatización; big data; cuarta revolución industrial; Industria 4.0; productividad; realidad aumentada.

Abstract: Present technology in Peru is experiencing a real confrontation with the fourth industrial revolution. The identification of the technological levels present 
in our reality propose us the most transcendent needs, as well as the necessary strategies, which are associated with automation, big data, IoT, augmented reality, as 
well as the horizontal and vertical integration of production processes. For this, results are evaluated from real cases that allow us to demonstrate the importance and 
applicability of this technological revolution in Peru. Validation of strategies will demonstrate the need to apply Industry 4.0 to achieve substantial increases in quality, 
reduced production times, improve product prices and productivity; in short, optimize production processes, without necessarily incurring in excessive expenses for 
their implementation.

Keywords: automation; big data; fourth industrial revolution; Industry 4.0; productivity; augmented reality.

Introducción

La situación actual de la industria en Perú, en lo referente a la tecnología que se utiliza, la calidad del proceso 
de producción y el acceso a información o a los datos, es aún bastante precaria en determinados sectores. 
Por ello, las empresas enfrentan serios problemas para lograr mayor productividad y ser más competitivas 
en el mercado nacional e internacional. Ante esta situación, existe la necesidad de optimizar los procesos 
productivos; muchas de las empresas están inmersas en la búsqueda del camino que las conduzca a lograr 
ese objetivo. Si bien las ideas erróneas tales como que las nuevas tecnologías generan despidos masivos y 
los trastornos sociales de pobreza y desocupación, la realidad de la Industria 4.0 es distinta. Esta plantea 
necesidades en competencias que hoy tienen las nuevas generaciones, jóvenes nacidos en la era digital. Estas 
son las llamadas claves de la Industria 4.0. 

En la industria peruana, se reconocen tres niveles tecnológicos presentes en nuestra realidad:

Nivel 1: empresas industriales con tecnología completamente mecánicas, 
Nivel 2: empresas industriales que utilizan tecnologías electromecánicas, 
Nivel 3: empresas industriales que incorporan tecnologías de automatización. 

1 Correo electrónico: 1 jlazarte@tecsup.edu.pe
2 Correo electrónico: mchavez@tecsup.edu.pe
3 Correo electrónico: malvarado@tecsup.edu.pe
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En el estudio se plantea una estrategia coherente para el proceso de migración para alcanzar los estándares 
de Industria 4.0. La metodología usada presenta tres etapas: la primera identifica el nivel tecnológico del 
sistema; la segunda, la problemática específica a superar; y la tercera, estrategia a implementar. 

Identificación de las Tecnologías en la Industria Peruana

Identificamos las tecnologías propias de las revoluciones industriales tales como I1, Industria 1.0; I2, 
Industria 2.0; e I3, Industria 3.0. 

Tabla 1: Identificación de tecnologías.

Líneas de actividades industriales I
1

I
2

I
3

Productos alimenticios y bebidas x x x
Productos de tabaco x x
Productos textiles x x
Prendas de vestir, adobo y teñido de piel x x x
Procesamiento de artículos de cuero x x x
Procesamiento de madera y derivados x x
Edición, impresión y reproducción de grabaciones x x
Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear x x

Sustancias y productos químicos x x
Productos de caucho y plásticos x x
Productos minerales no metálicos x x
Procesamiento de metales comunes x x
Maquinarias y equipos eléctricos x x
Instrumentos médicos, ópticos, de precisión y 
fabricación de relojes x x

Medios de transporte y partes de vehículos x x

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de la encuesta de opinión gerencial en el sector industrial realizada por el INEI (2002).

Estrategias 

Pasar de una tecnología del tipo I3 a Industria 4.0 es un salto que aplica, principalmente, al manejo de la 
información con propósitos de eficiencia y competitividad. Sin embargo, esta no es la realidad en el Perú; la 
gran mayoría de empresarios percibe esta cuarta revolución como algo más parecido a una moda que a una 
alternativa de mejora y eficiencia. Para revertir esta falsa visión, es necesario mostrar las herramientas que 
permitirá alcanzar objetivos tan comunes en las industrias; como la reducción de merma en la producción, el 
incremento del volumen de la producción, el aumento del valor agregado al producto y, por ende, su calidad; la 
reducción de gastos de producción y el aumento de las ganancias. 

Para identificar los niveles de escalamiento de la migración a Industria 4.0, partimos de la tabla 2, o los 
pasos a seguir en las estrategias que se plantean para los tres escenarios.
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Escenario 1: industria con actividades basadas en mano de obra directa y manejo de maquinarias 
manuales. Solo se trabaja en turnos de día, no se pueden controlar las actividades en turnos nocturnos.

Escenario 2: industria con maquinaria electromecánica y mano de obra no intensiva. Se trabaja en turnos 
de día y de noche, control de actividades en turnos nocturnos deficiente.

Escenario 3: industria con maquinaria semi-automatizada o completamente automatizada, con turnos 
diurnos y nocturnos, con problemas de merma de producción y constantes paradas por fallas de equipos. 

Estos tres escenarios son, probablemente, los más representativos en nuestro entorno, comenzaremos 
identificando los puntos críticos de la producción. En los casos planteados, estos se resumen en: información 
y datos del proceso de fabricación (IyD), interacción de la mano de obra en la fabricación (MdO), nivel de 
automatización (NA).

Usamos Matrices para la identificación de los pasos o estrategias a seguir para mejorar los indicadores de 
producción. Como resultado de esto, podemos plantear los siguientes pasos:

Escenario 1

Se plantea una estrategia basada en tres etapas. En cada una, se realiza un proceso de sinergia que motive 
la etapa siguiente. (Tabla 4). En la primera etapa se introduce la capacidad de recabar información de los 
procesos productivos sin una inversión excesiva, pues el uso de sensores con capacidad de comunicación 
permite conocer y almacenar información para la toma de decisiones basada en datos reales y de primera 
mano. Beneficios inmediatos: la mano de obra toma menos tiempo para los mismos trabajos, el control de 
mermas es más efectivo; esto permite la extensión a 2 turnos de trabajo (diurno y nocturno) o a 3 (diurno, 
vespertino y nocturno); la implicancia es que se duplica o triplica la producción. Esto es saltar de I1 a I2.

Tablas 2 y 3: Identificación de tecnologías de I4 y Matriz de identificación de estrategias.

Fuente: Elaboración propia.
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Etapa 1,2 y 3. Escenario 1

Fuente: Elaboración propia.

En la segunda etapa, integramos la potencialidad del manejo de la información en el contexto de I4. 
El análisis de datos permite una eficiente interrelación entre producción (fábrica), demanda (clientes) y 
recursos (proveedores), lo cual determina la toma de decisiones en tiempo real. Aquí, la reinversión de los 
recursos favorables de la primera etapa, permitirá afrontar los gastos en la integración H y V del proceso, y 
las plataformas que soporten el manejo y análisis de datos. Beneficios inmediatos: no detener la producción 
por altas demandas y falta de recursos, no generar excedentes de producción y facilitar cadenas de valor 
automatizadas. La tercera etapa empuja más a todo el sistema de producción a un proceso simbiótico 
hombre-máquina, pues la mano de obra se optimiza con la integración de robots ayudantes y colaborativos. 
Resultado directo: la mano de obra genera productos de alta calidad y a mayor velocidad, los cuales se 
adaptan a diferentes patrones de la demanda en la producción. (Tabla 5).

Tablas 5 y 6: Resumen de logros. Escenario 1 y Etapa 1 y 2. Escenario 2

 Fuente: Elaboración propia.
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El resultado final de esta estrategia planteada es que la fábrica ha pasado de una tecnología I1 a I4, sin la 
necesidad de invertir en nuevas maquinarias ni pensar en recorte de personal.

Escenario 2

Aquí planteamos dos etapas en nuestra estrategia (tabla 6). El uso de maquinaria en mayor proporción 
que la mano de obra es en un pedestal alto que permite reducir las etapas; así, en solo dos etapas, se tienen 
las herramientas necesarias para dar el salto de I1 e I2 a I4. Resultados directos: se maneja la información 
generando una cadena de valor en la producción, que involucra a la fábrica, al cliente y a los proveedores; se 
incrementa la eficiencia, al no tener tiempos de parada y al poseer un mejor control de la producción, lo cual 
trae un retorno monetario y permite competir con productos nacionales, así como integrarse al mercado 
internacional. No se plantea la compra de nueva maquinaria o planes complejos de manejo de personal.

Escenario 3

Este es el más cercano para implementar I4. Debido a ello, lo planteado busca optimizar su índice de 
producción, así como integrarlo a la cadena de valor (fábrica, cliente y proveedor) de manera automatizada 
con la plataforma correspondiente de sostenibilidad y trazabilidad en la producción y la posventa. Este 
escenario convierte a la fábrica en un sistema completamente integrado, con capacidad de predecir cambios 
y adaptarse a ellos, y abierto a la integración de nuevas tecnologías como el uso de la nube, simulaciones y 
realidad aumentada. Esto potencia no solo sus índices de producción, sino también su visión de futuro.  

Claves de Industria 4.0 

Los ejes de una industria y lo que permitirá que se denomine inteligente están enmarcados en los siguientes 
términos: Diseño, Fabricación, Logística, Distribución y Venta. Como ejemplo de ello se presenta el 
siguiente caso de aplicación que se centra en el escenario 2, cuya problemática se presenta a continuación:

Tablas 7 y 8: Resumen de logros. Escenario 2 y Etapa 1. Escenario 3

 Fuente: Elaboración propia.



989

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Fase 1. Problemática

Una empresa textil presentaba problemas de merma (40 % por turno) y de eficiencia de producción. 
Efectos: demasiada merma de tela y, en el caso de producción, las muchas paradas que sufrían las máquinas 
durante el día (por semana se registraron 40 casos). Además, los registros eran mediante formatos escritos 
en papel y llenados manualmente para ambos casos, por lo que el supervisor recibía la información al final 
del día.

Figura 1. Tecnología usada en la planta textil y Fase 1. Solución.

Fase 1. Solución planteada

Para la solución en la primera fase, se usó la estrategia descrita anteriormente (escenario 2). Para ello, fue 
clave la identificación de la importancia de la detección del giro en la máquina tejedora, para determinar 
cuándo produce y cuándo no. Luego de determinar el modo de funcionamiento de la máquina, se procedió a 
planificar la solución técnica, la cual incluía la instalación de un sistema que determine si la máquina giraba o 
no. Para ello, se instaló un detector inductivo, el cual producía un pulso cada vez que la máquina completaba 
una vuelta. “Mientras se producen estos pulsos, se puede tener la certeza de que la máquina está funcionando 
y, por lo tanto, está produciendo; por el contrario, si estos pulsos no se producen, es porque la máquina está 
parada y no está en producción”. Es decir, se empezó a recabar información. Los pulsos del detector se envían 
al computador industrial, el cual almacena los datos y se analizan para determinar, mediante un algoritmo, 
el tiempo entre pulsos (periodo). Si este periodo crece, es porque la máquina ha parado. De acuerdo con el 
tiempo de parada, se determina el tipo de evento que produce la parada, lo cual se identifica mediante una 
codificación como la siguiente:

• 1 parada por rotura de hilo

• 2 paradas por cambio de fardo

• 3 paradas por fallas en la máquina

La información se envía al servidor para su procesamiento y así determinar cuántas paradas por día ha 

tenido la máquina y el tipo de parada; con esto se calcula la eficiencia de la máquina y la producción 
diaria.
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Fase 2. Problemática

No se disponía de un control de la cantidad de hilo que ingresaba por área de tela tejida y, por lo tanto, 
del consumo de hilo y de la calidad de la tela. La consecuencia era la mala calidad de la tela al no tener la 
misma cantidad de producto en toda su extensión (las encuestas de satisfacción por el producto por parte 
del cliente llegaban a un 22 %).

Figura 3: Arquitectura de comunicación - P&ID de fases 1 y 2 de instrumentación.

Fuente: Elaboración propia.

Fase 2. Solución Planteada

Se aplicó un proceso de integración que permitió, con la ayuda de un segundo sensor (sensor óptico), 
contar la extensión del hilo usado en un lapso de producción. Esto permitiría identificar si las piezas de tela 
contenían la misma cantidad de producto. Para ello, se integró la información combinada de las fases 1 y 
2 para el cálculo de lo que se denominó la densidad de la tela, índice que determinaba su calidad. Esto se 
calculaba cada cierto tiempo de tal forma que determinaba si la tela contenía o no la misma cantidad de 
material en toda su extensión. El valor de la inversión realizada por máquina se estimó en aproximadamente, 
270 dólares americanos. Considerando el hardware instalado para un total de 50 máquinas (valor promedio 
de una fábrica mediana), resulta en una inversión total de 13 500 dólares americanos.

Conclusiones  

Luego de tener una visión de la realidad tecnológica en nuestro país, mediante un estudio de la aplicabilidad 
de Industria 4.0 y de un caso práctico, podemos concluir lo siguiente:

• La inversión económica a gran escala no es un factor indispensable en la aplicación de la I4 a nuestra 
realidad tecnológica.

• La aplicación parte de identificar los puntos clave del escenario a tratar para plantear la estrategia 
adecuada, que no solo muestre el cambio, sino que en el proceso se agregue valor a la actividad 
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del cambio planteando una estrategia que genere sinergia y que motive a la fábrica a ir a la etapa 
siguiente, integrándose cada vez más al concepto de I4.

• Las etapas a seguir se diseñarán a medida y según los alcances que la fábrica plantee, priorizando la 
recolección de información y el concepto de análisis de datos a través de un proceso de integración H 
y V de los procesos productivos.

• La estrategia planteada no solo se debe enfocar en la parte técnica del proceso productivo, sino que, 
además, debe involucrar a los elementos fundamentales de la cadena de valor en la producción (el 
cliente, la fábrica y los proveedores). 

• Los procesos de actualización hacia la tecnología I4 no implican cambiar equipos y maquinarias. 
Llevar una fábrica a producir en un entorno I4 es realizar una reingeniería de adaptación y un manejo 
de recursos que minimizan gastos, potencian capacidades no usadas y, sobre todo, generan sinergia 
económica que se evidencia en mejoras cuantitativas y cualitativas en la producción.
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Resumen: Se realizó un estudio para determinar el efecto de la actividad del cultivo de plantas y crianza de animales en casa sobre el bienestar de las familias de Lima 
Metropolitana (Perú), en condiciones de confinamiento obligatorio, por la pandemia de COVID-19; asimismo, para probar un cuestionario virtual como alternativa 
a la entrevista personal profunda, irrealizable en condiciones de distanciamiento social por la pandemia. La investigación se realizó a través de una encuesta virtual, 
dirigida al público en general. En calidad de avance de resultados puede afirmarse que la actividad cumplió un rol más asociado a la estabilidad emocional, para los 
miembros de la familia que con anterioridad practicaban la actividad; en especial en los estratos medios. Respecto a los efectos de la actividad como contribución a 
la canasta alimentaria es posible conjeturar que la actividad no fue significativa aunque no se logró información completa a través de las encuestas. Con relación al 
uso de encuestas virtuales si bien fue posible lograr respuestas para comprender la actividad, complementadas con el registro de fotos; sin embargo, es limitativa para 
obtener información completa con el fin de comprender íntegramente la actividad en sus dimensiones psicológica, social y cultural.

Palabras clave: horticultura doméstica, agricultura urbana, agricultura doméstica.

Abstract: A study was carried out to determine the effect of the activity of growing plants and raising animals at home on the well-being of the families of Metropolitan 
Lima (Peru), under conditions of mandatory confinement, due to the COVID-19 pandemic; likewise, to test a virtual questionnaire as an alternative to the deep 
personal interview, impossible in conditions of social distancing due to the pandemic. The research was carried out through a virtual survey, aimed at the general 
public. As progress of results, it can be affirmed that the activity fulfilled a role more associated with emotional stability, for family members who previously practiced 
the activity; especially in the middle strata. Regarding the effects of the activity as a contribution to the food basket, it is possible to conjecture that the activity was not 
significant although complete information was not obtained through the surveys. Regarding the use of virtual surveys, although it was possible to obtain answers to 
understand the activity, complemented with the registration of photos; however, it is limiting to obtain complete information in order to fully understand the activity 
in its psychological, social and cultural dimensions.

Keywords: home gardening, urban agriculture, home agriculture.

Introducción

Toda actividad fuera de casa fue paralizada, entre marzo y julio del año 2020, debido a las medidas de 
confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, lo que se denomina agricultura 
(jardinería u horticultura) en terrazas, balcones, azoteas y patios al interior de las casas pudo haberse 
mantenido. Esta actividad, que podría estar entre los límites de la jardinería y horticultura casera con 
relación a la agricultura urbana, probablemente se favoreció; pues, las personas podrían haber dedicado 
más tiempo y más interés en el cuidado de sus plantas, así como de sus animales de casa. Es importante 

1 Correo electrónico: ocuya@unfv.edu.pe
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anotar que dada la influencia de campo de una parte importante de la población limeña no es extraño que 
se tenga animales de granja en la casa. Esta actividad también podría haber cobrado mayor interés. Resulta 
entonces pertinente averiguar el rol de la agricultura urbana en casa durante el confinamiento obligatorio 
por la pandemia ¿Habría tenido un rol más asociado a la salud emocional o realmente habría contribuido 
como fuente de alimentos o ingresos? Por otro lado, surge un problema acerca de cómo evaluar la actividad 
en un escenario de distanciamiento social que limita la aplicación de las técnicas de entrevista profunda o 
semiestructuradas, para la valoración de los efectos de dicha actividad sobre el bienestar de las familias.

En cuanto a antecedentes de estudios relacionados se puede citar a Korn et  al., (2018) quien efectuó 
el estudio “impactos en la salud física y mental de los huertos familiares en un barrio marginal urbano 
de Lima, Perú”, concluyendo que el mejor acceso al espacio verde en forma de huerto familiar puede 
mejorar significativamente la salud mental en un entorno de barrios marginales urbanos. Por otro lado, 
investigaciones con las de Goldstein et al., (2016) “desempeño ambiental de la agricultura urbana como 
suministro de alimento” y la de  Tong et al., (2020) “optimización de la producción urbana de alimentos en 
regiones con acceso restringido al agua” muestran la vigencia de esta temática de investigación. Es importante 
remarcar lo que señala Inma Peña Fuciños, citada por Gómez (2019), cuando menciona que “la horticultura 
como terapia y como instrumento educativo y socializador, con entidad propia y diferenciadora, tiene desde 
hace más de medio siglo una amplia implantación y reconocimiento en países como Reino Unido, Irlanda, 
Alemania, Canadá, Estados Unidos”. Esta autora afirma que el cultivo de plantas beneficia de forma clara a 
nuestra salud mental y física, porque puede producir cambios fisiológicos que mejoran el funcionamiento 
de nuestro organismo.

Resulta pertinente también la pregunta acerca de cómo se miden los beneficios sociales y económicos 
de los proyectos sobre agricultura urbana. En ese marco resulta de interés, por ejemplo, la evaluación social 
del proyecto “Mejoramiento de Capacidades en Áreas Verdes Agroecológicas promoviendo la Agricultura 
Urbana en los Distritos de El Agustino y La Victoria”, que estuvo a cargo de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. En dicho proyecto se mencionaba que luego del cierre del Mercado Mayorista N° 1 de Lima, La 
Parada, como parte de las medidas de mitigación social, se implementaron 5,000 m2 de sembríos a través del 
programa Mi Huerta, y vía el mencionado proyecto. La inversión aproximada fue de S/. 1’500,000.00 millones 
de soles. El proyecto planteó como impacto positivo la implementación de 5,000 m2 de huertos productivos 
de donde se obtendrían productos de primera necesidad (hortalizas, plantas aromáticas y medicinales), con 
lo que mejoraría la seguridad alimentaria del hogar, y el fomento del cuidado del medioambiente (SERPAR 
Lima, Perú, 2014). Al respecto es pertinente plantear la pregunta acerca de cómo se están midiendo los 
impactos sociales y económicos de dicho proyecto. ¿Cuáles habrían sido los efectos positivos de dicho 
proyecto en la población beneficiada en el contexto de la pandemia de COVID-19, puesto que planteaba la 
“producción de los productos de primera necesidad?

En dicho contexto es que se pretendió ubicar la temática de la presente investigación. Así, el primer 
objetivo de este estudio fue determinar el efecto del cultivo de plantas y crianza de animales en casa en el 
bienestar de las familias de Lima Metropolitana (Perú) en condiciones de confinamiento obligatorio por la 
pandemia de COVID-19. Un siguiente objetivo concomitante fue desarrollar una herramienta de evaluación 
a través de un cuestionario virtual como alternativa a la entrevista profunda o semiestructurada irrealizable 
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en condiciones de distanciamiento social por la pandemia. Tales objetivos se correspondían con las preguntas 
de investigación siguientes: ¿Hasta qué punto el cultivo de plantas y crianzas de animales en casa aportó a 
la alimentación de la familia y/o hasta qué punto contribuyó a aliviar tensiones, estrés, ansiedad, depresión 
u otro efecto psicológico derivado del confinamiento obligatorio? ¿Cuáles son las dificultades y desventajas 
de un cuestionario virtual frente a la entrevista profunda o semiestructurada para la investigación del caso 
en el contexto del distanciamiento social? Con relación a lo señalado se presenta un avance de los resultados 
obtenidos.

Metodología

El estudio utilizó una estrategia cualitativa del tipo diagnóstico o sondeo. Los resultados obtenidos servirían 
para plantear proyectos de investigación de mayor especificidad, envergadura y relevancia, en el Instituto 
Especializado de Investigación de Ecosistemas y Recursos Naturales (INERN), de la Facultad de Ingeniería 
Geográfica, Ambiental y Ecoturismo (FIGAE), Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Este 
instituto tiene el propósito de consolidar una línea de investigación en infraestructura verde y agricultura 
urbana; y en ese contexto se planteó esta investigación de primera aproximación. La primera pregunta de 
la investigación (según se mencionó en la sección anterior) se respondió a través de una encuesta virtual, 
dirigida al público en general y divulgada a través de los estudiantes y profesores de la FIGAE UNFV. La 
siguiente pregunta de investigación (ver en sección precedente) se respondió a través de un panel de expertos 
que revisaron el cuestionario y un análisis comparativo con resultados de entrevistas profundas llevadas a 
cabo en el contexto familiar de los propios autores investigadores. Se completaron 41 encuestas, en  un 
formato virtual. Los participantes fueron principalmente familias de estudiantes de la FIGAE. También se 
contó con el registro de fotos y entrevistas para un sector en Pachacamac; asimismo otro grupo de análisis 
para la Portada de Manchay (distrito de Pachacamac) un tercer grupo de análisis para la zona de Santa María 
de Huachipa (distrito de Lurigancho - Chosica).

Resultados

Los resultados obtenidos deben considerarse como primera aproximación, como base para un programa de 
investigación, de INERN, sobre esta actividad de horticultura doméstica que se realiza enteramente dentro de 
casa. Las instituciones privadas y gubernamentales, que promueven el desarrollo de la agricultura urbana en 
Lima Metropolitana, deben considerar la investigación para dilucidar las particularidades de esta actividad; 
pues, conociendo el rol que jugó en el bienestar de las familias, durante el confinamiento obligatorio, les 
permitirá efectivizar o reconsiderar las estrategias de promoción de la actividad. Si hay efectos positivos 
será entonces necesario fortalecerla brindando facilidades económicas y herramientas tecnológicas, para 
hacerla más significativa. En los ítems siguientes se presentan los resultados del sondeo, para las preguntas 
que pudieran tener algún interés inmediato mayor que las otras. En INERN están disponibles las encuestas, 
las tablas y el análisis completo de los resultados.
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Los Animales de Granja en Casa durante el Confinamiento Social

El sondeo virtual incluyó preguntas para reconocer la importancia que tuvo la crianza de animales de 
granja durante el confinamiento social. A partir de las respuestas puede inferirse que probablemente la 
crianza contribuyó más a la estabilidad emocional que como fuente alimenticia. Los animales de granja son 
queridos y reconocidos con el mismo estatus de mascotas, según se puede percibir a partir de las fotos de la 
Figura 1.

Figura 1: Mascotas y granja en una casa en Portada de Manchay, abril de 2020, distrito de Pachacamac. 

Fuente(s): Foto de María Matos.

Ante la pregunta ¿tiene animalitos de granja en la casa? respondieron afirmativamente 8 de 41 participantes 
(solo el 20% de los entrevistados cría animales en casa). A la pregunta ¿cuántos pollos tiene? Sumaron 45 
pollos, ¿cuántos patos tiene? Sumaron 28 patos, ¿cuántos pavos tiene? Sumaron 2 pavos, ¿cuántos cerdos 
tiene? Ninguno. A partir de las respuestas es posible afirmar que no es una generalidad la cría de animales de 
granja (solo un 20%) y son los pollos lo que más se cría. Por otra parte, ante la pregunta, ¿en esta cuarentena 
le gustó criar animalitos de granja o corral? 22 respuestas fueron negativas (54%); 14 respuestas “si, pero 
poco”; y 5 respuestas “si, mucho”. Es decir, solo al 12% les interesó particularmente criar animales de granja 
en la cuarentena.

En esta cuarentena ¿qué emociones le causa criar animalitos de granja o corral? Felicidad y tranquilidad 
fueron las respuestas más frecuentes; también, las siguientes: alegría, me divierto criando mis animalitos, 
tranquilidad, mucha responsabilidad, curiosidad, es bonito, me agradaría mucho, distracción, son como 
mascotas, bienestar, poco, siento que es una gran responsabilidad. En cuanto a respuestas negativas, se 
registraron las siguientes: no tengo paciencia, no tengo espacio. Referente a si consumió sus animales de 
granja, 10 respuestas fueron afirmativas haciendo un 24% con respecto a 41 participantes. A partir de las 
respuestas respectivas no fue posible cuantificar económicamente dicho aporte a la economía familiar 
(aspecto a corregir en el formato de encuestas).
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Para efectos comparativos y con relación a las mascotas, entre otras cuestiones de interés se preguntó  
¿en esta cuarentena qué emociones le causa criar mascotas? Respondieron afirmativamente 32 participantes 
(78%). Las emociones que con más frecuencia se anotaron son las siguientes: tranquilidad, alegría, felicidad, 
ternura y compañía; también se mencionan: me relaja y me distrae un poco, es bonito, disfruto de mi perro, 
te enseñan muchas cosas, me gustan porque puedo jugar con ellos, son muy amorosos. Entre las emociones 
negativas se puede anotar: preocupaciones, no mucha emoción porque debo salir a veces a comprar su 
comida o llevarlos a sus vacunas, estrés, nostalgia. Es probable que en una entrevista convencional podría 
haberse obtenido más datos.

Acerca de la Horticultura Doméstica en la Cuarentena

Cuando se pregunta ¿tiene plantas de jardín, de adorno o flores? Solo el 24% de los participantes 
respondieron negativamente. Frente a la pregunta si le gusta tener y cuidar plantas para la comida, el 
76% respondió afirmativamente. En cuanto a la intensidad de la preferencia el 54% del total afirma que 
le gusta mucho. Ante la pregunta ¿En la cuarentena qué emociones le causa tener y cuidar plantas para la 
comida? dieciocho participantes (44%) respondieron indicando alegría, tranquilidad, bienestar, entusiasmo, 
satisfacción y compromiso (en orden de mayor a menor frecuencia de mención); también anotaron otros 
comentarios como: me gusta, ayuda en la economía, experimentar algo nuevo, puedo distraerme y olvidar 
un poco la situación en la que nos encontramos; es mucho  mejor  cuidar plantas de comida en casa.

¿Qué plantas que ha cultivado ha consumido para su alimentación en el tiempo de cuarentena? Las 
respuestas mencionan a cebolla china, culantro y perejil con más frecuencia; luego, frejol, frejol chino, 
tomate, tomate cherry, ajo, ají, espinaca, nabo, rabanito, beterraga, zanahoria, lechuga y guanábana. 
Se menciona también a ruda y aloe vera, aunque no se tiene algún detalle del uso alimenticio de estas 
plantas (que generalmente tienen otros usos). Considerando lo señalado es posible inferir que en casa se 
cultivan plantas que no requieren cuidados especializados y que constituyen complementos aromáticos en 
la alimentación más que la base nutricional del hogar en términos de calorías. A partir de la encuesta no fue 
posible inferir algún aporte a la economía familiar y otros aspectos de orden sicológico (anotaciones que 
deben llevar a revisar la batería de preguntas de la encuesta)

Es posible mantener la hipótesis acerca de que el tiempo dedicado al cuidado de las plantas de casa 
contribuyó al bienestar emocional. Para el caso del grupo piloto se tienen los resultados siguientes. Pregunta: 
¿En esta cuarentena están bien sus plantas? ¿Se han secado? De los 41 participantes solo 15 respondieron, de 
los cuales 14 señalaron que estaban bien sus plantas y que no se habían secado, lo cual equivalía a un 37% 
de la muestra. Solo un participante mencionó que se habían secado sus plantas. A partir de los resultados 
obtenidos podría afirmarse que alrededor de un tercio del grupo practicaban la horticultura en casa 
(ornamental, alimenticia y medicinal).

Acerca de la Investigación de Agricultura Urbana mediante Fotografías

Si bien la evaluación mediante fotos no estuvo pensado en el diseño conceptual de la investigación, 
más allá de proporcionar la evidencia sobre la información consignada en las respuestas en las encuestas, 
ahora, luego de cotejarlas con las respuestas y apreciarlas más allá de esa pauta, se constata su valioso aporte 
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informativo; por lo que se recomienda que se incorpore una evaluación mediante fotos, en el diseño de 
investigación. A partir de las fotos del sondeo virtual puede inferirse que el grupo de participantes (en el 
sondeo) provienen de familias de un segmento económico medio. La presencia de jardines, viviendas de 
material noble y el contexto paisajístico de un barrio de capas medias, que muestran las fotos, permiten 
inferir que los participantes en la encuesta corresponden a estratos medios. En este punto habría que tener 
en cuenta que los participantes en el sondeo fueron principalmente familias de estudiantes universitarios 
(pues en ese segmento se difundió el cuestionario virtual del sondeo). Al momento, a partir del estado de 
avance del sondeo no se cuenta con datos sobre los estratos con mayores dificultades socioeconómicas. 
Puesto que toda política de promoción de la agricultura urbana necesita un diagnóstico completo sobre los 
reales beneficios de una agricultura urbana para los diferentes estamentos de la sociedad, se recomienda 
mayor investigación relacionada, para el cierre de dicha brecha de información.

Figura 2: Macetas con plantas ornamentales, alimenticias y medicinales en casas de Lima Metropolitana 

Fuente(s): Fotos de Astrid Vergara, Rocío Yauri, José Cuya y Lya Begazo.

La Figura 2 muestra una selección de fotos, que fueron remitidas por los encuestados al atender el 
cuestionario virtual del sondeo, en la cual se observa un patrón de cultivo hortícola en macetas de plástico o 
arcilla y recipientes reciclados (baldes y botellas de plástico), con variadas plantas ornamentales, medicinales 
(manzanilla y hierba luisa) y alimenticias (ají). En muchos domicilios probablemente sea la única manera 
de practicar la horticultura y jardinería doméstica. La información sobre los patrones de cultivo en casa fue 
evidenciada por las fotos y por la encuesta del sondeo: ¿cultiva en macetas?  11 respuestas afirmativas (27%) 
del total; ¿cultivan en tierra? 10 respuestas afirmativas (de 41) haciendo un 24%.

En el caso de la evaluación directa (no virtual) de agricultura urbana en los centros poblados rurales 
(CPR) del distrito de Pachacamac, las fotos también permitieron inferir las plantas que se cultivan (tuna, 
maíz, tomate, caigua, espinaca, zapallo; y ornamentales como molle); asimismo, las técnicas empleadas 
(invernadero y riego por goteo) y el espacio de la casa dedicado a la agricultura (ver Figura 3). Por otro lado, 
en el caso de la evaluación de agricultura urbana en el centro poblado menor de Santa María de Huachipa 
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(distrito de Lurigancho-Chosica), se recibió abundante material fotográfico. Tales fotos permiten afirmar 
que en dicho lugar el jardín es amplio e incluyen plantas frutales como naranjos, paltos, lúcumos, plátanos, 
viñedos, mangos, además de árboles ornamentales en casas huerta (ver Figura 4).

A partir de esta constatación se propone que se incluya en el diseño de investigación de agricultura urbana 
doméstica una investigación basada en fotografías, pues a partir de la misma se puede inferir información 
valiosa para las comprobaciones de hipótesis. Queda pendiente en INERN elaborar una herramienta de 
observación de fotos con fines de investigación en agricultura urbana y horticultura doméstica.

Figura 3: Huerto en una casa de CPR en el distrito de Pachacamac. 

Fuente(s): Foto de Jamie Martínez.

Figura 4: Huerto en casas de Huachipa en distrito de Lurigancho - Chosica. 

Fuente(s): Foto de Mercedes Sánchez e Isabel Nieto.
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Conclusiones

En calidad de avance es posible anotar las conclusiones siguientes: a) el cultivo de plantas y crianzas de 
animales en casa aportó más a la tranquilidad emocional de las familias y no constituye fuente complementaria 
significativa de alimentos; b) el cuestionario virtual no fue suficiente en el caso particular para obtener la 
información suficiente para la investigación.
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Ingeniería en Ecoturismo para el Uso 
Sostenible de la Infraestructura Natural  

de la Ciudad de Lima – Perú
(Ecotourism engineering for the sustainable use of the natural infrastructure  

of the city of Lima - Peru)
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En la planificación actual de las ciudades, los conceptos convencionales de áreas verdes, parques, jardines y humedales han sido superados por conceptos más 
integradores como los de infraestructura verde y azul, que en su conjunto se puede denominar infraestructura natural o infraestructura ecológica. Esta infraestructura 
brinda servicios ecosistémicos a la ciudad, tanto de suministro, regulación y confort emocional; y para su diseño, implementación y gestión se requiere las competencias 
de un profesional de formación integral. 

A partir de la idealización del perfil de un profesional competente para la ingeniería y gestión de la infraestructura natural de la Ciudad se elaboró un mapa funcional 
de competencias, con la participación de un grupo de expertos a través del método Delphi. Dicho mapa se cotejó con el perfil de la carrera profesional de Ingeniería en 
Ecoturismo que ofrece la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo (FIGAE) de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) para verificar 
si la mencionada carrera reúne las competencias teóricas y prácticas necesarias para la ingeniería y gestión de la infraestructura natural o ecológica de la ciudad.  La 
investigación se realizó a partir de la estrategia cualitativa, las técnicas de estudio de caso e investigación-acción. Participaron los estudiantes del último semestre de 
la carrera de Ingeniería en Ecoturismo (2020).

Como resultado se evidenció que el perfil de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la FIGAE - UNFV reúne las competencias teóricas y prácticas necesarias para 
la ingeniería y gestión de la infraestructura natural o ecológica de la ciudad. Se recomienda la amplia difusión de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo entre las 
instituciones relacionadas con la infraestructura natural de la ciudad de Lima. 

Palabras clave: Planificación de la ciudad, infraestructura natural, perfil profesional, ingeniería en ecoturismo.

Abstract: In current city planning, the conventional concepts of green areas, parks, gardens and wetlands have been superseded by more integrative concepts such as 
green and blue infrastructure, which together can be called natural infrastructure or ecological infrastructure. This infrastructure provides ecosystem services to the city, 
both supply, regulation and emotional comfort; and for its design, implementation and management the skills of a comprehensive training professional are required.

From the idealization of the profile of a competent professional for the engineering and management of the natural infrastructure of the City, a functional map of 
competencies was elaborated, with the participation of a group of experts through the Delphi method. Said map was compared with the profile of the professional 
career in Ecotourism Engineering offered by the Faculty of Geographical, Environmental and Ecotourism Engineering (FIGAE) of the Federico Villarreal National 
University (UNFV) to verify if the aforementioned career meets the theoretical and practical competencies necessary for the engineering and management of the natural 
or ecological infrastructure of the city. The research was carried out from the qualitative strategy, the case study techniques and action research. Students from the last 
semester of the Ecotourism Engineering career (2020) participated.

As a result, it was evidenced that the profile of the FIGAE-UNFV Ecotourism Engineering career brings together the theoretical and practical competencies necessary 
for the engineering and management of the natural or ecological infrastructure of the city. The wide dissemination of the Ecotourism Engineering career among the 
institutions related to the natural infrastructure of the city of Lima is recommended.

Keywords: City planning, natural infrastructure, professional profile, ecotourism engineering.

Introducción

Los conceptos de infraestructura verde y servicios ecosistémicos son instrumentos conceptuales para la 
gestión ambiental. En la planificación actual de las ciudades, los conceptos convencionales de áreas verdes, 
parques, jardines, lagunas han sido superados por conceptos más integradores como los de infraestructura 

1 Correo electrónico: ocuya@unfv.edu.pe
2 Instituto Especializado de Investigación de Ecosistemas y Recursos Naturales (INERN) de la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo (FI-
GAE) de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV).
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verde y azul, que en su conjunto se puede denominar infraestructura natural o infraestructura ecológica. No 
es que la naturaleza exista para brindar servicios a la humanidad en un sentido antropocéntrico, sino que 
es más estratégico postular tales conceptos (servicios ecosistémicos e infraestructura verde) para generar 
herramientas o intervenciones de conservación y uso sostenible. En ese contexto, la infraestructura verde, 
natural o ecológica se refiere a bosques y otras formas de vegetación, humedales, parques, jardines y demás 
coberturas vegetales y cuerpos de agua que brindan servicios ecosistémicos. En sentido estricto, el término 
se relaciona con los objetivos de sostenibilidad ecológica de las ciudades, incorporando enfoques naturales 
como techos o paredes verdes, jardines, parques, arboledas, humedales y en general espacios abiertos 
que funcionen eco sistémicamente y que brinden servicios a las personas. Numerosas publicaciones han 
sustentado las ventajas del uso de tales conceptualizaciones en la planificación de la ciudad (Vásquez, 2016; 
Artmann et  al., 2017; Urbina Gabiña, 2017; Cala Rivera, 2018; Artmann et  al., 2019; Karis et  al., 2019; 
Zucchetti et al., 2020; Rasmussen et al., 2021; Idi, 2020).

En cuanto a la ciudad de Lima, Eisenberg et al. (2014), afirma que la falta de una visión unificada de 
la ciudad que sea compartida por los planificadores urbanos y por los ingenieros ambientales es uno de 
los principales obstáculos para la planificación integrada de la ciudad. En dicho contexto, si se parte de 
la premisa que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) cuenta con propuestas de desarrollo que 
incorpora la infraestructura verde o ecológica, tal como la “Estrategia de Infraestructura Ecológica de Lima” 
(Eisenberg et al., 2014, p. 71), y el “Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica PEAIE 2035” 
(PERÚ - SERPAR, 2014), se infiere que la implementación del PEAIE podría ser problemática si no se 
cuenta con el concurso de profesionales o ingenieros convencidos de una visión integral y que tengan en su 
formación básica internalizadas las competencias teóricas, prácticas y actitudinales sobre la infraestructura 
verde, azul, natural o ecológica. Al respecto, cuando se hace un repaso de profesionales ad hoc para dicho 
propósito, en la lista de carreras profesionales que ofrece la universidad peruana (PERÚ - SUNEDU, s.f.), se 
encuentran las ingenierías forestal, agronómica, agrícola, agroforestal, ambiental; también, otras profesiones 
como ecología (biología) e ingeniería en ecología. 

A partir de lo señalado, la pregunta de investigación fue motivada por el hecho que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML) publicó una convocatoria laboral para incorporar en sus equipos, un 
“Especialista II en áreas verdes” (procesos CAS N° 001-2021-MML-GA-SP) y un “Especialista en ecosistemas” 
(proceso CAS N° 002-2021-MML-GA-SP). Se evidenció que en los perfiles de puesto no se hizo mención 
a competencias teóricas, prácticas y actitudinales sobre la infraestructura verde, azul, natural o ecológica y 
los servicios ecosistémicos. Así también, en la convocatoria mencionada no se consideró específicamente 
(con nombre propio) la carrera de ingeniería en ecoturismo, por lo que se planteó una pregunta siguiente: 
¿El perfil de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la FIGAE - UNFV reúne las competencias teóricas y 
prácticas necesarias para cargos de especialista en áreas verdes o ecosistemas en la Municipalidad de Lima?

En el contexto mencionado, la conjetura a investigar quedó expresada como sigue: el perfil de la carrera de 
Ingeniería en Ecoturismo de la FIGAE - UNFV reúne las competencias teóricas y prácticas necesarias para 
los puestos de especialistas en áreas verdes, ecosistemas e ingeniería y gestión de la infraestructura natural 
de la ciudad. Con el fin de atender la pregunta de investigación y la conjetura planteada se consideraron los 
objetivos siguientes: 1) Evidenciar las correspondencias y brechas entre el perfil idealizado de una ingeniería 
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en infraestructura verde para la ciudad de Lima y el perfil y malla curricular de la ingeniería en ecoturismo; 
2) Determinar las correspondencias y brechas entre el contenido de planes de estudio de especializaciones 
en infraestructura verde y la malla curricular de ingeniería en ecoturismo; 3) Contrastar los perfiles de los 
puestos de especialistas en áreas verdes y ecosistemas de la convocatoria laboral de la MML versus el perfil 
y malla curricular de la ingeniería en ecoturismo 

Metodología

La metodología de la investigación siguió una estrategia cualitativa, de estudio de caso, bajo un diseño 
de investigación-acción. En dicho diseño, los participantes o unidades de información actúan como 
coinvestigadores pues conocen la problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las 
prácticas que requieren transformación y saben cómo implementar los resultados (Hernández et al., 2010, 
p. 509 - 515). Bajo esa premisa, los participantes fueron agrupados como sigue: un grupo de 25 estudiantes 
del último ciclo (semestre II 2020) de la carrera de ingeniería en ecoturismo, un grupo de cuatro docentes 
de la misma carrera y un grupo de cinco expertos. Las fuentes documentales comprendieron materiales 
digitales obtenidos de los repositorios institucionales y portales web, como el caso del “Plan de Espacios 
Abiertos e Infraestructura Ecológica 2035” (PERÚ - SERPAR, 2014), perfil de egresado y mallas curriculares 
de ingeniería en ecoturismo y planes de estudio de especializaciones en infraestructura verde. La unidad de 
estudio se conformó de los currículos de las carreras y especializaciones relacionadas con la ingeniería en 
ecoturismo e infraestructura verde o ecológica. Los currículos se conformaron del perfil del egresado (que 
trata sobre el propósito) y planes de estudio o malla curricular (que trata sobre qué enseñar) y constituyeron 
las unidades de observación. Las unidades de análisis fueron las temáticas o variables que contenían los 
perfiles y planes de estudio.

Se elaboraron cuestionarios semiestructurados, por parte del grupo de docentes y expertos, para los 
sondeos iniciales en el grupo de estudiantes; y luego de ello, se aplicaron, al mismo grupo de estudiantes, 
instrumentos para la medición de correspondencias de perfiles y planes de estudio, adaptando las técnicas 
de Likert (Albaum, 1997) y Osgood et al. (1967). Se tuvo como premisa que los estudiantes participantes (del 
último ciclo de la carrera), por ser lo más próximos a egresar, tenían pleno conocimiento de su formación 
y podían detectar las brechas, al contrastarlas versus otros planes de estudios como el de ingeniería en 
infraestructura verde. Como estrategia estadística se tomaron al azar diez resultados de las pruebas Likert 
y otros tantos de la prueba de diferencial semántico para efectos del procesamiento de tales pruebas. Para 
expresar un resultado del conjunto, se estimaron tanto la mediana como la moda, teniendo en cuenta que 
los datos correspondían a escalas ordinales y no métricas.

Para determinar las correspondencias, entre perfil idealizado de una ingeniería en infraestructura verde 
o ecológica con relación al perfil y malla curricular de la ingeniería en ecoturismo, se construyó el perfil de 
un especialista en infraestructura ecológica para la ciudad de Lima. A partir de la percepción de los grupos 
participantes y la revisión de programas educativos en infraestructura verde, se propusieron las competencias 
teóricas, técnicas y actitudinales que se requerirían para implementar el PEAIE 2035 de la MML. Tanto para 
comprobar la correspondencia entre los planes de estudio de especializaciones en infraestructura verde 
versus el perfil y malla curricular de la ingeniería en ecoturismo; y verificar la idoneidad de la ingeniería en 
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ecoturismo para los cargos de especialistas en áreas verdes y ecosistemas (según convocatoria de la MML) se 
siguieron procedimientos similares, es decir se aplicaron cuestionarios de sondeo y mediciones de intensidad 
de las correspondencias, que fueron desarrollados por el grupo de estudiantes participantes.

Resultados

Toda la información, tanto las tablas originales como las de procesamiento, se encuentran disponibles en el 
INERN, FIGAE - UNFV, al cual puede recurrirse en el caso que se desee utilizarlas como fuente secundaria. 

Correspondencias entre los perfiles de las ingenierías en infraestructura verde y en ecoturismo

Con el fin de establecer el perfil idealizado de un especialista en infraestructura verde, con las suficientes 
competencias para implementar un plan como el PEAIE 2035 de la MML, se seleccionaron programas 
educativos en infraestructura verde, ofrecidos en nuestro medio y en países vecinos. Se consideraron las 
tres opciones siguientes (además de la ingeniería en ecoturismo): 1) “Especialización en Infraestructura 
Verde”, ofrecida por la Universidad EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia) https://www.eia.edu.co/
especializacion-en-infraestructura-verde/. 2) “Diploma de Especialización en Manejo, Diseño de Áreas 
Verdes y Arboricultura Urbana”, que ofrece el área de manejo forestal de la Facultad de Ciencias Forestales,  
de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) http://www.lamolina.edu.pe/facultad/forestales/
viveroforestal/diplomado/plan.html.  3) “Postítulo en Paisaje e Infraestructura Verde”, ofrecida por la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad de Chile http://www.fau.uchile.cl/cursos/154722/diploma-
de-postitulo-en-paisaje-e-infraestructura-verde. 4) “Carrera profesional en Ingeniería en Ecoturismo” 
ofrecida por la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo (FIGAE) de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal (UNFV)  https://estudiar.edu.pe/ingenieria-en-ecoturismo/

Se consideró como premisa que dichos planes de estudios seleccionados eran pertinentes para la 
implementación del PEAIE 2035 de la MML y que a partir de ellos se podría adecuar un perfil profesional 
de ingeniería en infraestructura verde, más específico. Sobre el particular, el grupo de expertos elaboró una 
propuesta provisional de perfil para una ingeniería en infraestructura verde con fines de la comparación 
con el perfil de ingeniería en ecoturismo. El grupo de estudiantes realizó los respectivos análisis de 
correspondencias.

Se procesó la información de las percepciones de los estudiantes, a partir de la técnica del diferencial 
semántico, y del panel evaluador conformado por diez estudiantes (del total de 25). Los resultados, con 
relación a que, si la ingeniería en ecoturismo podría encargarse de la ingeniería en infraestructura verde 
necesaria para el PEAIE, resultaron afirmativos: no descartaron la propuesta, pero tampoco afirmaron que 
exista una total pertinencia (solo mencionaron una mediana correspondencia), lo cual indicaría que los 
estudiantes perciben brechas en su formación, con relación a la exigencia de una ingeniería en infraestructura 
verde para implementar el PEAIE 2035 de la MML.

En cuanto a la correspondencia de la formación de ingeniería en ecoturismo con relación a otros 
programas, los estudiantes consideraron que su carrera tenía una alta correspondencia con la Especialización 
en Infraestructura Verde, ofrecida por la universidad EIA de Colombia. También, indicaron que había 
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una mediana correspondencia con el Diploma de Especialización en Manejo, Diseño de Áreas Verdes y 
Arboricultura Urbana, que ofrece la UNALM. La explicación estaría en que dicho programa se percibe con 
un corte más hacia el mantenimiento de áreas verdes. Por otro lado, señalaron una baja correspondencia 
con relación al Diploma de Postítulo en Paisaje e Infraestructura Verde de la Universidad de Chile; en este 
caso la explicación podría estar en que este último programa se percibe que contiene aspectos más ligados 
hacia la arquitectura.

Los resultados obtenidos muestran la factibilidad de orientar la empleabilidad de la carrera de ingeniería 
en ecoturismo a los campos de la ingeniería en infraestructura verde. La percepción de los estudiantes, 
próximos a egresar, acerca de que su formación tiene correspondencias con las exigencias de una ingeniería 
en infraestructura verde son indicadores suficientes para implementar acciones para el cierre de brechas de 
formación en infraestructura verde, sumando así otro campo laboral a su empleabilidad.

Correspondencia de los puestos de especialistas en áreas verdes y ecosistemas de la convocatoria laboral 
de la MML con el perfil y malla curricular de la ingeniería en ecoturismo

Referente a que si la ingeniería en ecoturismo podría haber sido señalada explícitamente en la reciente 
convocatoria (febrero de 2021) de la MML para los puestos de “Especialista II en áreas verdes” (procesos 
CAS N° 001-2021-MML-GA-SP) y “Especialista en ecosistemas” (proceso CAS N° 002-2021-MML-GA-
SP), la percepción de los estudiantes próximos a egresar es que su formación en ingeniería les permitiría 
atender dichos puestos. Las calificaciones que resultan de la prueba de Likert señalan un “de acuerdo” o un 
“totalmente de acuerdo” en cuanto a si reúnen las competencias para los roles de los puestos mencionados.

Los resultados obtenidos acerca de la percepción de los estudiantes sobre este punto son también 
indicadores sobre las posibilidades de la ampliación del alcance del perfil de la carrera en ingeniería en 
ecoturismo. Al respecto, una táctica factible, para dicho propósito, relacionado con el acrecentamiento de 
la empleabilidad de la ingeniería en ecoturismo, es la implementación de un “Módulo de Competencia 
Profesional en Ingeniería en Infraestructura Verde”, dentro de la carrera de ingeniería en ecoturismo, 
sustentado en el Artículo 40 de la Ley 30220 (Ley Universitaria, 2014).

En cuanto a la metodología empleada en la investigación debe anotarse que no fue posible conformar 
un grupo representativo de egresados o profesionales en ingeniería en ecoturismo que estén actualmente 
trabajando directamente en el campo de la infraestructura verde (que pudieran brindar sus percepciones a 
partir de una experiencia o casuística específica), pues no es un campo profesional actual de su empleabilidad. 
Tampoco fue posible contar con un grupo representativo de empleadores institucionales en infraestructura 
verde que tengan en sus equipos ingenieros en ecoturismo dado que no contratan tales profesionales 
para sus actividades. Lo mencionado son aspectos metodológicos que deben tenerse en consideración en 
investigaciones similares nuevas. Por lo señalado, los resultados podrían ser considerados como conjeturas 
informadas; sin embargo, ellos vislumbran un campo potencial para la carrera en ingeniería en ecoturismo, 
en un área que bien podría ser incorporada en su empleabilidad.
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Conclusiones

Se evidenció, a partir de la percepción de los participantes (estudiantes del último ciclo de la carrera de 
Ingeniería en Ecoturismo de la FIGAE - UNFV), que el perfil de su carrera reúne las competencias teóricas 
y prácticas necesarias para la ingeniería y gestión de la infraestructura natural de la ciudad de Lima. En 
síntesis, las conclusiones fueron las siguientes: 

1. El perfil y malla curricular de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo tiene correspondencia con el 
perfil de una ingeniería en infraestructura verde para la ciudad de Lima. 

2. El perfil y malla curricular de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo tiene elevada correspondencia 
con los planes de estudios de especializaciones en infraestructura verde.

3. El perfil de la Ingeniería en ecoturismo cumple con las exigencias para los perfiles de puestos de 
especialistas en áreas verdes y ecosistemas en las convocatorias de la MML.

A partir de los resultados obtenidos se recomienda una mayor difusión de la carrera de ingeniería en 
ecoturismo entre las instituciones relacionadas con la infraestructura natural de la ciudad de Lima. Por 
otro lado, si bien se evidencian fortalezas de dicha carrera, en cuanto su orientación hacia los servicios 
ecosistémicos y ecoturismo, es posible anotar que la debilidad a superar o brecha serían los aspectos más 
asociados al mantenimiento de áreas verdes. Por lo que, para cerrar las brechas profesionales, en cuanto a las 
exigencias de un perfil profesional de ingeniería en infraestructura verde, se recomienda la implementación 
de un “Módulo de Competencia Profesional en Ingeniería en Infraestructura Verde”, dentro de la carrera de 
ingeniería en ecoturismo, sustentado en el Artículo 40 de la Ley 30220 (Ley Universitaria, 2014). Para dicho 
propósito se recomienda una investigación más profunda, al nivel de revisión de las sumillas y sílabos, para 
proponer un currículo pertinente.
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Intervención Educativa en Tenencia 
Responsable de Animales de Compañía  

en una Institución Educativa de Comas, Lima
(Educational Intervention in Responsible Ownership of Companion Animals  

in an Educational Institution in Comas, Lima)

Nice Ramos Aronés - Daphne León Córdova y Néstor Falcón Pérez - Universidad Peruana Cayetano Heredia

Resumen: El objetivo del estudio fue evaluar el impacto de una intervención educativa destinada a impartir conocimientos sobre la tenencia responsable de animales 
de compañía (TRAC) a escolares de cuarto y quinto grado de primaria en una institución educativa de Comas, Lima. Para ello, se capacitó a los docentes en TRAC, se 
definió los objetivos de aprendizaje y elaboró las sesiones educativas, las que se impartieron en cinco sesiones del curso de tutoría. Los temas propuestos fueron: especies 
animales que son animales de compañía, higiene después manipular un animal, recojo de heces en espacios públicos, disposición de crías y atención veterinaria. Los 
cambios en los conocimientos de los estudiantes fue medido al inicio y final de la intervención y un mes posterior de culminada la misma. La prueba de Análisis de 
Varianza de una Vía y la prueba de Tukey se utilizaron para medir las diferencias entre las medias del número de respuestas correctas obtenidas entre las evaluación. 
La aplicación de las sesiones de aprendizaje modificó significativamente los conocimientos sobre TRAC en ambos grados (pre test y primer post test) y estos se 
mantuvieron como mínimo un mes después de finalizado la intervención (primer y segundo pos test). La participación de los docentes en la capacitación y transmisión 
de información fue un elemento clave para el éxito de la intervención. Se concluye que la inclusión de los temas de TRAC en la escuela resulta una alternativa para la 
sensibilización y preparación de los futuros ciudadanos y propietarios de animales de compañía.

Palabras claves: educación sanitaria, mascotas, salud, zoonosis.

Abstract: The aim of the study was to evaluate the impact of learning sessions to impart knowledge about Responsible Pet Ownership (acronym in Spanish, TRAC) 
in elementary school students of an educational institution in Comas, Lima. In order to achieve this aim, teachers were trained about TRAC, the learning objectives 
were defined and the educational sessions were developed, which were taught in five sessions of the tutoring course. The topics were: species considered as companion 
animals, hygiene after handling an animal, collection of feces in public spaces, reproductive management and veterinary care. To measure the change in knowledge a 
test was applied, before receiving the learning sessions, at the end of the sessions and one month later. The difference in the number of correct answers was evaluated 
with the One-Way Analysis of Variance and Tukey’s Test. Significant differences (p<0.0a) were found in the number of correct answers between pretest and posttest 1, 
the difference remained one month later. The training of teachers was a key element for the success of the intervention. It is concluded that the inclusion of TRAC in the 
school topic’s is an alternative for the awareness and preparation of future citizens and owners of companion animals.

Key words: health education, pet, one health, zoonoses.

Introducción

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (2009) y la Coalición Internacional para el Manejo de 
Animales de Compañía (ICAM) (2011) definen la tenencia responsable de animales de compañía (TRAC) 
como un principio de bienestar animal, donde el dueño acepta cumplir las obligaciones de la legislación 
vigente encaminadas a satisfacer las necesidades comportamentales, ambientales y físicas de todos sus 
animales. En Perú la TRAC está regulada por la Ley N°27596, Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes, 
que tiene como objetivo regular la crianza, tenencia y transferencia de canes con la finalidad de salvaguardar 
la salud y tranquilidad de las personas. También por la Ley N°30407, Ley de protección y bienestar animal, 
cuyo objetivo es fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los animales, a través de la educación, como el 
de prevenir accidentes a sus poblaciones y aquellas enfermedades transmisibles a los humanos.

El desconocimiento y la no práctica de los principios de la TRAC representa un potencial peligro para 
la salud pública debido a que las personas se exponen a la transmisión de enfermedades a partir de los 
animales de compañía, la contaminación ambiental y los accidentes por mordedura de perros (Pinheiro et 
al., 2006; León et al., 2013). 
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En Perú, el reglamento de la Ley N°27596, menciona que el Ministerio de Salud, Municipalidades y 
Organizaciones reconocidas por el Estado, en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollarán 
programas de capacitación y educación sanitaria, sobre la tenencia responsable de canes, zoonosis, sus 
mecanismos de transmisión y medidas sanitarias, como forma de prevenir y proteger la salud pública. En este 
contexto el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de sesiones de aprendizaje para impartir conocimientos 
sobre la tenencia responsable de animales de compañía en estudiantes de cuarto y quinto grado de educación 
primaria de una institución educativa de Comas, Lima-Perú.

Metodología

El estudio cuasi experimental se realizó en la Institución Educativa Privada (I.E.P) María Medalla Milagrosa, 
ubicada en el distrito de Comas, Lima. El tamaño de muestra fue definido mediante la fórmula de diferencia 
de proporciones. Para ello se asumió la proporción inicial de estudiantes que conoce sobre TRAC de 19% 
y un a proporción post intervención de al menos 83% (Ortiz, 2005), utilizando un nivel de confianza del 
99% y una potencia de 90%. El tamaño de muestra mínimo calculado fue de 12 estudiantes por cada grado 
de educación primaria incluido en el estudio. Se incluyó al total de estudiantes del 4° y 5° grado de nivel de 
educación primaria que se encontraban matriculados en el año escolar 2019. Se excluyó a los estudiantes que 
no tomaron alguno de los dos test (pre test y post test 1 y 2). 

A partir de los contenidos de importancia en TRAC se generaron los indicadores de logro. Junto con las profesoras 
de la I.E.P., se elaboró un test para evaluar los indicadores de logro de acuerdo al nivel educativo (cuarto o quinto 
grado de primaria). El test estuvo compuesto por 15 preguntas y fue validado a través de juicio de expertos.

Las profesoras participantes fueron capacitadas en los siguientes temas: definición de animal de 
compañía, criterios para decidir la tenencia de un animal de compañía, razas potencialmente peligrosas de 
perros, cuidados básicos de un animal de compañía, enfermedades transmitidas por animales de compañía 
y prevención de la misma. A partir de la capacitación, las profesoras elaboraron las sesiones de aprendizaje 
que aplicarían en el aula durante el curso de tutoría. 

Para evaluar la modificación de conocimientos se aplicó el test validado antes del inicio de la intervención 
y posteriormente a la semana uno y seis tras haber finalizado la intervención, a fin de evaluar la modificación 
(pre test y post test 1) y retención (post test 1 y 2) de conocimientos sobre TRAC, respectivamente. 

Las respuestas de los test se trasladaron a una base de datos en Excel y fueron evaluadas mediante la 
prueba de Análisis de Varianza de una vía, para determinar diferencias entre los momentos de evaluación. 
Una prueba de comparación múltiple de medias (Prueba de Tukey) determinó la diferencia entre el pre test 
y poste tes1 y entre los post test 1 y 2. 

La participación en el programa fue de carácter voluntario y para ello se solicitó a los padres de familia 
o apoderados la firma de un consentimiento informado para la participación del niño en el estudio. Así 
mismo, el niño fue consultado por su interés en participar el cual era confirmado mediante un asentimiento. 
El proyecto se comprometió a mantener el anonimato de toda la información obtenida. La ejecución del 
proyecto se realizó después de la aprobación del Comité Institucional de Ética de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia mediante constancia N° 104337. 



1013

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Resultados

La I.E.P. María Medalla Milagrosa contaba con 57 niños matriculados en el cuarto y quinto grado de 
educación primaria (28 de cuarto grado y 29 en quinto grado). La edad de los estudiantes en cuarto grado 
se encontraba entre 8 a 10 años (media: 9.3 años) y en quinto grado de 10 a 11 años (media: 10.2 años). El 
57.9% de los estudiantes eran del sexo femenino y el 42.1% del sexo masculino. 

La comparación de los resultados de la intervención educativa muestra su eficiencia al encontrar un 
mayor número de respuestas contestadas correctamente en los post test (1 y 2) en comparación al pre test. 
No se encontró diferencias entre los resultados del post test 1 y 2. La media y desviación estándar del número 
de preguntas contestadas correctamente se presenta en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Resultados de la intervención educativa en tenencia responsable de animales de compañía en estudiantes de cuarto y 
quinto grado de primaria  de la I.E.P “María Medalla Milagrosa”, distrito de Comas, Lima – Perú.

Grado de 
estudio

Número de 
estudiantes

Pre test Post test 1 Post test 2

Media Desviación 
estándar Media Desviación 

estándar Media Desviación 
estándar

Cuarto 28 9.4 a 1.9 13.4b 1,3 13.5b 1.1
Quinto 29 9.2 a 2.1 13.6b 1.3 14.4b 0.9

a, b Valores con diferente superíndice en la misma fila indican que las medias son diferentes (P<0,01).

Discusión

La intervención educativa tuvo como población objetivo a niños y niñas ya que esta población suele 
encontrarse más dispuesta a adquirir nuevos conocimientos y a tener cambios positivos de conductas y 
hábitos, en comparación a los adultos (Acero et al., 2014; Sicha, 2014; Rojas, 2017). La educación sanitaria 
puede llevarse a cabo en escenarios variados; sin embargo, para los niños, el lugar ideal es el colegio (Figueroa, 
2017). Además, se ha podido comprobar que la educación escolar para la salud no solo es eficaz por influir 
en las conductas de los estudiantes, también influye en la de sus padres, el entorno familiar y hasta con otros 
miembros de la comunidad (Misrachi et al., 1994).

El estudio encontró que hubo un cambio significativo entre las notas obtenidas en el pre test y post test 1, 
lo que refleja que los alumnos adquirieron nuevos conocimientos y/o mejoraron los que ya tenían a partir 
de las sesiones de aprendizaje ofrecidas. Estos resultados se suman a otras intervenciones realizadas en el 
mismo tema. Un estudio realizado en una Institución Educativa Estatal en el distrito de Magdalena del Mar 
con estudiantes del nivel primario, encontró que la aplicación de una herramienta lúdica (“TRAC GAME”) 
demostró ser eficiente en la transmisión de conocimientos sobre TRAC (Carpio, 2018).

Los resultados del post test 2 mostraron que los alumnos mantuvieron en el tiempo (al menos seis meses 
post culminación de la intervención educativa) los nuevos conocimientos adquiridos a través de la aplicación 
de las sesiones de aprendizaje. Esto es de importancia ya que la internalización de este conocimiento a largo 
plazo podría producir un cambio en las prácticas en el futuro. 

El reconocer las especies animales que puedan criarse como animales de compañía (perros, gatos) es 
importante a fin de evitar la demanda de mascotas exóticas y de esa manera disminuir el tráfico de especies 
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silvestres, el riesgo de contagio de enfermedades zoonóticas y/o la aparición de nuevas enfermedades. En 
este sentido, el estudio aporta con acciones de educación ambiental que Guevara et al., (2018) demanda del 
sector privado a fin de frenar el comercio ilícito de animales silvestres. Asimismo, el estudio rescata el rol 
que juega el médico veterinario para la salud de los animales de compañía y refuerza las medidas preventivas 
(desparasitación y vacunación) que deben de aplicarse regularmente y los cuidados básicos que se debe de 
tener como la alimentación. Con ello, los niños pueden convertirse en promotores de esta práctica entre sus 
familias y entorno (Montenegro et al., 2008).  Además de aprender a prevenir la exposición a enfermedades 
zoonóticas parasitarias como la toxocariasis y los parásitos externos como garrapatas, pulgas y/o ácaros 
(Castillo et al., 2011), como el de prevenir enfermedades en los animales, favoreciendo su bienestar.

Un tema importante impartido en la intervención es el control de la reproducción de los animales de 
compañía para prevenir las gestaciones no deseadas. De la misma forma se ha resaltado las medidas a tomar 
al pasear a los perros, ello en concordancia a lo dispuesto en el reglamento de la Ley Nº 27596 “Ley que 
Regula el Régimen Jurídico de Canes”, que menciona que el conductor o guía del can debe pasearlo con 
un elemento de sujeción y es responsable del recojo de las deposiciones que éstos dejen en áreas públicas. 
Pasear a los perros sin sujeción resulta una práctica irresponsable debido a los problemas que se podrían 
desencadenar como accidentes por mordedura hacia otra persona o animal, accidentes automovilísticos, 
contaminación del ambiente con heces, entre otros (Buglione et al., 2016).

Se ha resaltado también la importancia de reconocer a las razas de perros potencialmente peligrosas. 
Estos animales son clasificados como tal debido a sus características morfológicas, agresividad, tamaño o 
potencia de mandíbula, son empleados para ataques o peleas y tienen la capacidad de causar la muerte o 
lesiones graves a personas y animales (Picazo et al., 2011).Entre ellas se encuentran el PitBull Terrier, Dogo 
Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Japonesa, Bull Mastiff, Doberman y Rottweiler, los cruces de ellos y los 
perros que hayan sido adiestrados para peleas o que hayan participado en ellas. 

El conocimiento de las mordeduras de los canes como el principal medio de transmisión de la rabia 
fue mayoritario, sin embargo, se reforzó las medidas a tomar tras un accidente por mordedura que eran 
poco conocidas. El lavar las heridas con abundante agua y jabón, identificar al animal mordedor y dirigirse 
a un centro de salud es de importancia para prevenir la rabia en el humano (MINSA, 2017). Asimismo, 
se enfatizó en la necesidad de vacunar anualmente a los perros contra la rabia lo que podían hacerlo en 
servicios veterinarios privados o acudiendo a la campaña gratuita de vacunación antirrábica canina (VAN 
CAN) que organiza anualmente el Ministerio de Salud. 

La intervención educativa también incluyó una descripción de la forma de exposición de las personas 
a parásitos y bacterias en lugares públicos. Para ello se utilizó a la toxocariasis como modelo debido a la 
importancia que tiene como agente zoonótico en poblaciones urbanas y la importancia del ambiente para 
su transmisión (los huevos infectivos se suelen encontrar en parque a donde recurren los niños a jugar). Por 
ello se reforzó también el lavado de manos después de estar en contacto con animales de compañía, después 
de jugar en ambientes públicos, y antes de comer (DIGESA, 2003). Los estudiantes reconocieron desde el 
pre test esta práctica  debido a que este tema se encuentra en el Currículo Nacional de la Educación básica 
de Perú, específicamente en la competencia 3 “Asume una vida saludable” (MINEDU, 2016). 
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Conclusiones

Los niños y niñas de 4to y 5to grado de primaria poseían conocimientos previos de los cuidados básicos para los 
animales de compañía. Sin embargo, desconocían algunos conceptos sobre la TRAC, especialmente aquellos 
relacionados con las zoonosis, accidentes por mordedura y cuidados sanitarios específicos. Las sesiones de 
aprendizaje sirvieron para mejorar los conocimientos sobre TRAC, lo que permite que la estrategia educativa 
pueda ser implementada en otros grados de estudio. Además, se desprende la importancia de incluir estos 
temas en la currícula escolar para que los estudiantes reciban clases constantemente y así los conocimientos 
logren persistir en el tiempo. Es importante destacar que además de los estudiantes, los conocimientos 
también benefician a los docentes y las familias de los estudiantes, debido al efecto multiplicador que posee 
la educación en las escuelas.
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La Atención al Ciudadano como Fin Principal 
del Estado: Implementación vs Realidad
(Attention to the Citizen as the Main Purpose of the State: Implementation vs Reality)

Sergio Sequeiros Peña1 - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: La atención de calidad al ciudadano como eje central de la política nacional de modernización de la gestión pública que el Estado señala como valor y fin 
principal en la entregar bienes y servicios de calidad, deben estar orientados, en conjunto, a satisfacer óptimamente las necesidades básicas del ciudadano, entendiéndose 
como tal a la persona natural como a la persona jurídica. Sin embargo, cuando el ciudadano busca acceder a esos beneficios encuentra trabas burocráticas, barreras 
tecnológicas y funcionarios poco asequibles para dar atención adecuada. Esta situación ha generado en el ciudadano decepción, poca credibilidad en las instituciones 
públicas y refuerza la percepción negativa del servidor público en general. Se propone un plan sólido de gestión del cambio que documente y comparta los beneficios 
para los usuarios para aumentar su confianza; la creación de una red de confianza en el trabajo entre los organismos.

Palabras clave: Gestión Pública, Políticas Públicas, Estado, Servicio Público, Atención al Ciudadano.

Abstract: Quality care to the citizen as the central axis of the national policy for the modernization of public management that the State indicates as the value and 
main purpose in delivering quality goods and services, must be aimed, as a whole, to optimally satisfy basic needs of the citizen, understanding as such the natural 
person as the legal person. However, when citizens seek to access these benefits, they encounter bureaucratic obstacles, technological barriers and officials that are not 
very affordable to provide adequate care. This situation has generated disappointment in the citizen, little credibility in public institutions and reinforces the negative 
perception of the public servant in general. A robust change management plan is proposed that documents and shares the benefits for users to increase their confidence; 
creating a network of trust at work between agencies.

Keywords: Public Management, Public Policies, State, Public Service, Citizen Services.

El gobierno ha trabajado desde el año 2000, diferentes políticas para erradicar, o al menos cambiar, la 
desaprobación que tienen todas las instituciones públicas y la cultura de corrupción tan arraigada que 
impacta de manera negativa en aspectos claves importantes para el país (Barómetro de las Américas, 2019). 
En los últimos cinco años el Ejecutivo en sus tres niveles, ha modernizado espacios de atención, agilizando y 
simplificando los procedimientos y trámites en la entrega de algunos bienes y servicios; y ha implementado y 
mejorado el sistema de control interno en sus instituciones para promover una gestión pública transparente. 
Este hecho es palpable para los servidores públicos, pero no lo es para el ciudadano quien no observa estos 
cambios como significativos y aún mantiene la percepción negativa y poca credibilidad en la institución 
pública. Es evidente la diferencia de contextos entre el discurso del Ejecutivo que subraya la sencillez de 
tramitación y facilidad de acceso a los bienes y servicios que entrega, y la realidad que encuentra el ciudadano 
cuando no puede acceder con la facilidad mencionada; en muchos casos no entiende el uso de la tecnología, 
si en caso además la encuentra deficiente; o cuando los funcionarios, lejos de ser un nexo y acercarlos a la 
institución estatal, generan más conflicto.

Esta situación lleva a preguntar, por qué existe una brecha continua entre lo que el Estado provee y 
entrega, y entre lo que el ciudadano demanda y recibe. Este escenario adverso no es exclusivo en el Perú, 
también es un problema en toda Latinoamérica. Existen otros aspectos que abren más esta brecha por 
considerar que los bienes y servicios no son repartidos equitativamente en la población y que a pesar de 
las leyes, los gobernantes y funcionarios son más corruptos. El último informe del Latinobarómetro señala 

1 Correo electrónico: sergio.sequeiros@usil.pe 
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que en Latinoamérica el 79% considera que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos para su propio 
beneficio y el 17% cree que se gobierna para el bien de todo el pueblo. En el caso de los peruanos las cifras 
son el 85% y 12% respectivamente. Asimismo, indica que el 65% de los latinoamericanos consideran que la 
corrupción ha aumentado (tres puntos más que en el 2017) y en este escenario en el Perú el 72% considera esto 
cierto (Latinobarómetro, 2019).

Asimismo, la brecha que separa las condiciones de entrega un bien o servicio y las condiciones de cómo 
los recibe el ciudadano evidencian un sistema ineficiente, lento y que en la gran mayoría de países de la 
región exigen muchos pasos administrativos, altos costos y tiempo extendido. Dentro de las instituciones los 
servidores públicos tienen que cerciorarse de que cada solicitud, desde su ingreso en mesa de partes reciba cada 
una de las firmas y sellos de todas las áreas en cada una de las gerencias donde el procedimiento administrativo 
lo indique. Sin contar que cada área tiene carga administrativa acumulada se entiende que la espera se puede 
alargar más. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el año pasado informó que en América Latina 
completar una gestión toma un promedio de 5,4 horas y en algunos países de la región esa misma gestión 
puede tomar casi 12 horas; el informe indica que en el Perú un trámite toma un promedio de 8,6 horas. Por otro 
lado, la gestión pública en los países latinoamericanos ha estado trabajando en abrir y mejorar otros canales de 
atención y entrega de los bienes y servicios. En el caso de Perú (BID, 2018), en los tres niveles de gobierno se 
están implementando progresivamente otros canales de atención aparte del presencial.

La Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, a través de su órgano de Línea, la Secretaría de Gestión 
Pública, SGP, y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. Han tenido a cargo la implementación y 
seguimiento de la mejora de la calidad de la atención al ciudadano desde el 2015 en gobiernos locales de 
categoría A en que se medía y calificaba los niveles logrados, facilitando incentivos en bonos en el presupuesto 
de cumplirse las metas trazadas en base a 9 estándares de calidad de atención, implementación de canales de 
atención, implementación de infraestructuras inclusivas, gobierno abierto, entre otros (Manual para Mejorar 
la Atención a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública, 2015). Casi paralelamente se está 
trabajando en las instituciones públicas las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y gobierno 
digital. En comparación con los demás países, Perú está en el puesto 11 sobre 17 países en herramientas 
implementadas donde únicamente el 15.1% de trámites se pueden empezar en línea, de los cuales el 5% 
pueden finalizarse en línea (BID, 2018). 

Tanto como se van implementando herramientas para mejorar y modernizar la gestión pública para la 
calidad de la atención, las distintas culturas organizacionales que coexisten dentro de una misma institución 
presentan barreras. El Perú es uno de los países que tiene más regímenes laborales y presenta un proceso 
largo para gestionar la unificación al régimen de Servicio Civil, SERVIR. Las diferencias de condiciones 
laborales de cada uno de estos regímenes han generado mal clima laboral que impacta de manera negativa 
en la productividad, atención al ciudadano y en la salud institucional porque ha generado que dentro de 
las instituciones públicas, cada área, desde la más pequeña hasta las gerencias sean islas individuales, y 
dentro de cada isla, los servidores que la integran no trabajen en equipo y de manera equitativa por tener 
diferentes horarios de trabajo, diferentes número de días laborales en la semana, diferentes beneficios y 
salarios, entre otros; a esto se suma la percepción diferente del lugar de trabajo de un servidor público de 
contrato permanente o estable al de los servidores con contratos de tipo temporal.
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Otro factor que incide en la calidad de atención y en entrega de bienes y servicios ineficientes son los 
niveles inadecuados de calificación, experiencia y habilidades que los servidores públicos tienen y no 
necesariamente son los indicados para el puesto que ocupan. La desconfianza de los ciudadanos hacia el 
aparato público es que se ha convertido en una institución donde los gobernantes de turno pagan con 
puestos de trabajo favores políticos de campaña, esta situación respalda ese 72% que cree que la corrupción 
ha crecido en el aparato estatal y afianza el 85% que cree que el gobierno solo gobierna para un grupo 
de poder reducido y para su beneficio. El resultado que ha encontrado el ciudadano es un servidor poco 
amable, que desconoce el tema, no gestiona con eficiencia, no tiene el conocimiento ni experiencia para 
darle información adecuada, precisa y oportuna para su necesidad y debe esperar medio día o todo el día 
para resolver un paso de los cuatro o más pasos que debe recorrer. Y generalmente, termina abandonando el 
trámite porque incluso debe sacrificar horas en su centro de trabajo porque la institución donde acudió no 
facilita alternativas adecuadas que respondan a sus necesidades. 

Esto evidencia que las instituciones públicas no han estudiado a su público beneficiario, no conocen sus 
características; por tanto, las implementaciones que realice, los discursos de inclusión y no discriminación, 
transparencia y eficiencia no van a tener el impacto esperado porque no están diseñados ni adecuados 
para el público que atienden. Para citar un ejemplo. Si los servidores en una municipalidad observan 
que diariamente, más del 40% de ciudadanos que acuden a su plataforma de atención para realizar pagos 
de arbitrios, consultas prediales, etcétera, son adultos mayores, deberían considerar implementar más 
ventanillas de atención preferente en vez de cumplir con mantener una sola ventanilla en cumplimiento 
de la Ley Nº 27408 de Atención Preferente y lo que indica el Manual de Mejora de la Atención en las 
Plataformas de Atención al Ciudadano. No hay coherencia en la prestación y modo de atender al tipo de 
ciudadanos usuarios según sus necesidades y características. 

Otra situación similar: En la hora pico de atención en una agencia del Banco de la Nación hay una fila 
larga de personas para atención preferencial. La agencia tiene 12 ventanillas de atención, pero solo dos de 
ellas están destinadas para atender a este grupo de usuarios y la espera de atención pasa de los siete minutos 
entre usuario en ventanilla, los adultos mayores se toman mayor tiempo para recibir su dinero, pedir detalle 
de sus transacciones u otras explicaciones por el uso de medios electrónicos y virtuales con los que, por un 
tema generacional, les cuesta familiarizarse y la agencia solo dispone de tres asientos alejados de la zona de 
atención. Hay que considerar además que los adultos mayores no tienen la resistencia física para permanecer 
tanto tiempo de pie. La situación se da cuando los servidores de las ventanillas de atención regular no tienen 
usuarios y tanto ellos como el agente de seguridad no permiten la atención de los usuarios preferentes por 
el argumento que deben esperar ser atendidos en la ventanilla asignada por la Ley e insisten en ello. Esto 
evidencia muchas carencias de los servidores que van más allá de criterio y obviedades. No hay coherencia 
entre lo ofrecido y lo que el ciudadano necesita o recibe.

Recientemente, durante el confinamiento social debido al COVID-19, se ha evidenciado abiertamente 
la deficiencia del Estado y las entidades a cargo sobre el conocimiento de los ciudadanos que señaló como 
beneficiarios y sus características y  condición socioeconómica; no conocía los medios que podía facilitarles 
el acceso a los beneficios y tampoco estaban familiarizados con la tecnología, además había quienes  no 
tenían acceso a un dispositivo para internet, e incluso, en muchas ciudades y centros poblados al interior no 
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contaban con acceso a una señal de internet por las condiciones geográficas y la tecnología fue una barrera 
para solo confirmar si estaban dentro del grupo de beneficiarios.

También hubo quienes a pesar del acceso a la internet no podían encontrar la página oficial y luego al 
ingresar, encontraron que no era amigable y tampoco contenía más información, incluso, les resultaba a 
los consultantes muy incómodo buscar información sensible y personal por ese medio. Además, se tenía 
que realizar otras verificaciones a través de datos personales que los ciudadanos no tenían actualizados y en 
general, la información terminó resultando cada vez menos clara, generó mayor tensión, mayor estrés y una 
situación sencilla de buscar resultó en un problema complicado. A pesar de que se comunicó oficialmente el 
número de beneficiarios, el presupuesto destinado para ese fin, la cobertura alcanzada, etc.; la suma de estos 
hechos mencionados en aquí mostró un resultado inverso del que esperaba el gobierno: evitar la salida de 
las personas. La situación generó crisis porque los beneficiarios y no beneficiarios salieron masivamente a 
las agencias de los bancos para esperar atención e información de los funcionarios de manera presencial y 
ver la posibilidad de cobrar el bono. 

En cuanto a la implementación de TIC en las instituciones públicas para gestionar una atención de calidad y 
entrega de bienes y servicios oportunos, estas deben adecuarse y responder realmente a las necesidades de los 
ciudadanos y ciudadanos beneficiarios dentro de la gestión pública para seguir con el proceso de agilización 
y simplificación de procedimientos administrativos y para acortar espacios para migrar al gobierno digital. 
En principio esto reduciría el gasto administrativo, se gestionaría mejor el tiempo, reduciría otros costos; y 
sería una herramienta importante contra la corrupción con la implementación de gobierno abierto, pero al 
mismo tiempo debe mejorar el diseño y accesos en las páginas virtuales institucionales del Estado para que 
cumplan su función de accesibilidad y simplicidad además de ser informativas. Se tiene como ejemplo el 
SIAF Amigable en la página web del MEF, esta tiene información actualizada del gasto público por cartera, 
programa presupuestario, compras, adquisiciones, donaciones, entre otros. Sin embargo, no tiene nada de 
amigable para cualquier visitante en la web, incluso resulta complicada de consultar para funcionarios en el 
interior del país o para quienes tienen un nivel de capacitación limitada.

Existe una tendencia e interés en la región latinoamericana por mejorar y alcanzar niveles adecuados de 
la calidad de la atención, en la entrega de bienes y servicios. La tecnología es una herramienta que mejora la 
gestión en toda organización. Sin embargo, se puede observar dos realidades en el uso de esta herramienta, 
tanto al interior de la gestión pública como el acceso de los ciudadanos. En el Perú, el primer caso, el uso de 
datos abiertos, implementación de gobierno digital, entre otros, no está estandarizado en todo el territorio. 
Solo basta mirar en Lima la diferencia que tiene un municipio al facilitar un permiso de comercio que puede 
tomar 20 ó 30 minutos en obtenerlo por la vía virtual, y en otro municipio esto puede tomarle al usuario 
entre 5 ó 7 días hábiles, ni qué decir al interior de las provincias donde el nivel está por debajo en cuanto 
a digitalización de la información, así como el uso de otros canales de atención para acortar el tiempo de 
espera y costos de acceso. 

Sobre todo, estos medios deben estar pensados en cómo deben estar diseñados para el uso amigable y de 
fácil acceso para los beneficiarios y ciudadanos. Si bien es cierto, el gobierno ha buscado estar acorde con el 
uso de tecnologías, promoviendo la transformación de las instituciones a la plataforma de gobierno abierto y 
gobierno digital por una gestión transparente hacia el ciudadano y al mismo tiempo optimizar sus procesos 
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de gestión, los ciudadanos prefieren acudir a las instituciones porque usar los canales electrónicos siguen 
siendo no funcionales para ellos y no les genera confianza, principalmente porque no pueden concluir una 
la tramitación, asimismo, se les dificulta hacer los pagos en línea (de los cuales desconfían mucho y no hay 
una cultura de bancarizar los pagos o usar medios virtuales de pago dentro de las instituciones estatales).

Otro factor importante sobre la implementación de datos abiertos y gobierno digital es que las instituciones 
estatales tienen el potencial de unificar la información de los ciudadanos para facilitar cualquier tramitación 
y evitar el doble esfuerzo tanto la para institución como para el ciudadano donde no tenga que presentar 
los mismos documentos porque espera que al menos, aparato estatal maneje su información básica y datos 
personales de manera integral. Asimismo, urge que esta implementación sea homogénea a nivel nacional 
para evitar el centralismo que marca una diferencia entre la modernidad y prestación ágil mediante este 
canal en las oficinas en Lima y la misma gestión resulta en un cuello de botella en las sucursales distritales 
al interior del país donde la gestión se torna lenta y el cruce de información puede resultar caótico. Esta 
situación alimenta la diferencia en la calidad de servicios que recibe un usuario en Lima y el usuario en 
provincia, el producto que en teoría sería el mismo, en la práctica podría resultar diferente llevando la 
ventaja el residente en Lima. Por tanto, debe haber un programa que gestione estas diferencias dentro de las 
políticas de unificación.

Finalmente, están las políticas de comunicación que maneja el gobierno tanto a lo interno de sus 
instituciones como las que maneja hacia los ciudadanos. En general, dentro del plan de gobierno se indican 
los parámetros de gestión de la atención y comunicación que el servidor público debe cumplir en la atención 
y entrega de bienes y servicios al ciudadano. Existe una normativa de funciones, reglamentos internos, 
política de sanciones, entre otros dentro de la gestión administrativa, pero no existen políticas que forme 
y capacite al servidor como el elemento clave para ejecutar no solo las funciones de su cargo, sino que 
permitan  desarrollar una convicción en la vocación de servicio, en una atención con trato amigable,  que 
oriente  integralmente; esto exige a su vez, el compromiso de los funcionarios de alta gerencia o líderes 
que ocupan puestos de confianza para garantizar o, al menos priorizar dentro del personal a profesionales 
adecuados al puesto y trabajar desde sus posiciones la gestión de cambio organizacional en la institución en 
la manera de gestión y visión de lo que la institución debe proveer al ciudadano. 

Dentro de este camino, el servidor debería ser quien facilite de primera mano, información sensible, 
completa y oportuna sobre los comportamientos, necesidades y modo de moverse del ciudadano con 
relación a los bienes y servicios que se entregan y reciben. Las acciones de comunicación que cada institución 
pública maneja en su interior están indicadas en el TUPA, y otros documentos, pero se carece de áreas 
de comunicación interna que fomenten un adecuado clima laboral, contribuyan en el desarrollo de una 
cultura organizacional estatal y diseñe estrategias de comunicación que conecten todas las áreas dentro de 
la entidad. El gobierno no ha contemplado estrategias de comunicación al interior de sus instituciones, y 
aunque se preocupa por facilitar capacitaciones a los funcionarios, estas no necesariamente cumplen tal 
función. Las oficinas de Recursos Humanos quieren llegar al final del año con el cumplimiento de resultados 
solo nominales. Los servidores son obligados a participar de estas capacitaciones, pero no llevan ni aplican 
la información recibida porque durante el tiempo de capacitación se encontraron elementos de distracción 
o el ambiente de entrenamiento y tamaño del grupo eran inadecuados. 
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Por otro lado, el Estado debe recolectar información sobre las carencias y rupturas en la relación que 
tiene con la ciudadanía desde otra óptica de los tres pilares mencionados: la infraestructura y cultura 
organizacional, la tecnología y la comunicación, que deben homogeneizar y tender poco a poco a una 
gestión con menos tramitación burocrática, por lo tanto, la transformación a gobierno digital debe darse en 
forma paralela en todas las instituciones y sus sucursales, con ello, la experiencia del ciudadano al acceder a 
un bien o beneficio sea que lo solicite o el Estado lo provea gratuitamente, debe ser una experiencia positiva 
que genere confianza y credibilidad.

Las  acciones de recolección de información deberían partir desde los gobiernos locales ya que por 
territorialidad y cercanía conocen o pueden observar mejor , de manera inmediata las características de los 
ciudadanos de su jurisdicción, estos deben a su vez alimentar la base de datos de los  gobiernos provinciales, 
estos a los regionales y finalmente de estos hacia el gobierno central, para adaptar los bienes y servicios  a las 
necesidades de los beneficiarios;  se adecuen los canales y medios de comunicación y entrega que permitan 
ejecutar acciones y estrategias con mejores resultados. Y no al revés como se ha venido haciendo, donde 
todo parte del gobierno central y la distribución nunca llegan a ser equitativa ni oportuna.

El accionar desde el interior hacia el gobierno central, contribuiría a generar conciencia en los servidores 
públicos, promovería la gestión del cambio en las que se podrían asentar las bases para crear una cultura 
organizacional única del servidor peruano. En este punto, el reto sería gestionar y superar la resistencia al 
cambio de los servidores públicos y su oposición a colaborar y ser más participativos, incluso, ya se han 
dado muestras de ello en las instituciones autónomas que no quieren migrar al régimen SERVIR y quieren 
mantener su independencia, sin embargo, no estarían contra sus intereses el gestionar bajo ciertos estándares 
y objetivos para la creación de una cultura organizacional de la gestión pública. En este sentido, el BID 
recomienda para que se gestione un cambio organizacional se diseñe un plan sólido de gestión del cambio 
que documente y comparta los beneficios para los usuarios para aumentar su confianza; la creación de una 
red de confianza en el trabajo entre los organismos; celebrar el éxito a lo largo de los proyectos extensos para 
no perder de vista el objetivo final y mantener incentivados e implicados a los que están involucrados en el 
trabajo y no afecten si el proyecto avanza lento (BID, 2016).  

En conclusión, esto facilitaría a que el Estado avance hacia la visualización única del ciudadano donde 
tenga todo el aparato estatal integrado para servir mejor y con bienes, servicios y una atención integral, 
óptima y más humana, y durante el proceso de sistematización y conversión a lo digital, sería oportuno 
capacitar y sensibilizar a los servidores para que se gestione con un acompañamiento a los ciudadanos en 
la familiarización del manejo y ventajas del uso de los medios virtuales así como los beneficios e impacto 
positivo que tendrá en sus vidas, en el cuidado de medioambiente y el ahorro de recursos del Estado que 
podrían destinarse al desarrollo de infraestructura, salud y educación.
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La Carrera de Turismo Sostenible y Hotelería 
y la Responsabilidad Social Universitaria:  

una mirada a los tres años de su 
implementación

(The Sustainable Tourism and Hospitality Career and University Social Responsibility: a look at 
the three years of its implementation)

Inés Sonia Vicuña-San Martín1 - Universidad Científica del Sur 

Resumen: El artículo tiene por objeto determinar hasta qué punto el implementar la RSU dentro de la carrera ha sido favorable en el aprendizaje de los alumnos y si 
se ha logrado cumplir con la función que deben asumir las universidades dentro de la sociedad, realizando aportes fruto de su investigación y propuesta que brinde 
soluciones a problemas sociales. Se realizó una investigación cualitativa utilizando la entrevista semiestructurada como el instrumento para recabar la información. 

Se concluye que el trabajo realizado por la carrera dentro del programa de responsabilidad social universitaria ha permitido identificar tres beneficios directos 
que se enmarcan en la propuesta académica y de la función que debe cumplir la universidad en la construcción de conocimiento y que se encuentra dentro de la 
conceptualización de la responsabilidad social universitaria en Latinoamérica, por el trabajo realizado en unos de sus ejes como es el académico.

Palabras clave: responsabilidad social universitaria, universidades, desarrollo sostenible, enfoques. 

Abstract: The article aims to determine to what extent implementing USR within the career has been favorable in the learning of students and if it has been possible to 
fulfill the role that universities should assume within society, making contributions as a result of their research and proposal that provides solutions to social problems. 
A qualitative research was carried out using the semi-structures interview instrument to collect the information. 

It is concluded that the work carried out by the degree within the university social responsibility program has allowed the identification of three direct benefits that are 
framed in the academic proposal and of the role that the university must fulfill in the construction of knowledge and that is within the conceptualization of university 
social responsibility in Latin America, for the work carried out in one of its axes, such as the academic one.

Keywords: university social responsibility, higher education, sustainable development, approach.

Introducción

La propuesta de integrar la responsabilidad social universitaria en la carrera de turismo sostenible y hotelería 
se presenta en el año 2018; propuesta coherente con la carrera que propone un turismo basado en el desarrollo 
sostenible y alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, y más aún; que el año 2017 fue declarado 
por la Organización Mundial del Turismo (OMT) Año Internacional del Turismo Sostenible para el desarrollo.

La definición más genérica, pero consensuada de responsabilidad social, la encontramos en la Guía 
normativa de responsabilidad social de ISO 26000 (2010), que nos define a la responsabilidad social de las 
organizaciones como:

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en 
la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente que: a) contribuya 
al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; b) tome en consideración 
las expectativas de sus partes interesadas; c) cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 

1 Correo electrónico: ivicuna@cientifica.edu.pe
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normativa internacional de comportamientos; y d) esté integrada en todo la organización y se lleve a la 
práctica en sus relaciones (p. 4).

En la Declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior, se plantea el papel de la universidad 
dentro del desarrollo sociocultural y económico en el mundo; en miras al futuro. Se les confiere el desafío 
de romper la desigualdad entre los países desarrollados y pobres a través de la formación que brindan 
asumiendo dentro de la sociedad su papel de actores en la transformación social, por ello la propuesta 
que las instituciones de educación superior deben asumir es la de formar una masa crítica de personas 
cualificadas y cultas (UNESCO, 1998).

En América Latina, se construye el concepto de responsabilidad social universitaria (RSU) por el año 
2000 con la propuesta de que la universidad sea socialmente responsable, identificando cuatro impactos que 
genera una institución de educación superior (IES) basados en dos ejes, en primer lugar, el organizacional 
con el impacto interno, es decir, las que derivan de las relaciones laborales y ambientales tanto a nivel interno 
y externo y en segundo lugar, el eje académico; donde se mide el impacto educativo dentro de la formación 
estudiantil y el impacto cognitivo a nivel epistemológico e investigación (Vallaeys, 2014).

La presente investigación se ha enfocado en el eje académico que busca medir el impacto que ha tenido 
la incorporación de la responsabilidad social universitaria dentro de la formación académica de nuestros 
alumnos a través del desarrollo y consolidación del conocimiento y la propuesta de investigación realizada 
en sus cursos, aplicando la metodología de enseñanza basada en proyectos sociales para proponer soluciones 
luego de realizado un diagnóstico de la zona.

El primer reto que nos enfrentamos fue el de transmitir la propuesta a los docentes, quienes serían los 
encargados de monitorear y acompañar a los alumnos en la construcción del conocimiento de su curso 
dentro de un escenario real y con una problemática que se tenía que identificar y delimitar para poder buscar 
una solución que además integrará a los otros cursos en miras a un objetivo final, con ello el aprendizaje de 
los alumnos no se quedaría en una simple observación de la realidad sino que pasarían ellos a ser actores de 
una propuesto de cambio para esa comunidad.

Las instituciones de educación superior bien pueden ser laboratorios de realidad social que extienda su 
alcance a la comunidad que las rodea. Al contrario de permanecer en una torre de marfil, la investigación 
académica debe permear la enseñanza, pero sobre todo la crítica y el replanteamiento del espacio que 
como seres humanos hemos transformado y creado. (Urdapilleta 2019, p. 182)

Para poder determinar qué debemos medir, nos hemos basado en los enfoques y estrategias de 
responsabilidad social universitaria implementadas por diversas instituciones educativas, donde se han 
identificado cinco enfoques, el humanista, el pedagógico, el ético y el socio curricular, donde se desarrollan 
diversas estrategias (Olarte-Mejía & Ríos-Osorio, 2015).

De los cinco enfoques, revisamos la propuesta humanista dentro de la estrategia del sistema enseñanza-
aprendizaje, donde el docente asume un rol protagónico dentro del curso y acompaña al alumno a determinar 
la problemática de la realidad y busca soluciones, los estudiantes asumen esta experiencia como como parte 
de su formación, aplicando la técnica de aprendizaje basado en problemas (ABP), en este caso de problemas 
sociales, donde culmina el proceso en un aprendizaje responsable con docentes y alumnos comprometidos, 
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dejando en claro que cada universidad es un universo y las experiencias son propias de cada realidad.

La Carrera de Turismo sostenible y hotelería ya venía trabajando con la propuesta del desarrollo sostenible 
dentro de su plan de estudios y bajo un enfoque pedagógico, siendo esta su propuesta formativa, utilizando 
estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en el docente como la enseñanza tradicional y/o expositiva 
combinada con las estrategias centradas en el alumno, a través de métodos de problemas, de proyectos, de 
situaciones o de casos, realizando salidas de campo como medio de observación de la realidad.

Siendo el propósito de esta investigación el determinar hasta qué punto se ha integrado la propuesta de 
responsabilidad social universitaria con la propuesta de la carrera de desarrollo sostenible, a fin de lograr 
una calidad académica, de profesionales protagonistas en la generación del cambio social. 

Dentro de las definiciones de responsabilidad social universitaria, se incorpora una propuesta de 
definición que recoge la discusión de las universidades latinoamericanas, basada en la transversalidad del 
compromiso social en todos los procesos administrativos y académicos, donde lo académico permita que se 
aporte en una educación de calidad, con un enfoque social (Vallaeys y Álvarez Rodríguez, 2019).

Por ello ante la propuesta de trabajar con responsabilidad social universitaria se identificaron tres cursos 
de diferente nivel (bajo, medio, alto) dentro del plan de estudio para tener una participación conjunta en 
una comunidad donde la universidad tenga presencia. Se realizaron adecuaciones dentro de la estructura 
del curso para incorporar el trabajo de investigación dentro de esta localidad y se estructuraran las acciones 
a realizar desde el diagnóstico y la propuesta de solución desde la parte académica, pero para desarrollar este 
trabajo era imprescindible la interacción con los actores locales quienes serían los encargados de determinar 
sus necesidades y como se les podría acompañar a buscar una solución.

Vale la pena aclarar, que desde un principio se entendió que el trabajo que se iba a realizar, no era una 
actividad de asistencialismo, ni un voluntariado, sino un trabajo académico formativo, que integraba la 
enseñanza-aprendizaje, por ello los alumnos asumen un papel de trabajo en conjunto con la comunidad 
para buscar la mejor solución al problema social identificado.

 La presente investigación nos dará luces de cómo se ha podido mantener el compromiso universitario 
en la formación de profesionales humanistas, éticos y empáticos con su sociedad, que sean capaces de lograr 
un cambio social basado en su formación académica al haberse incorporado la responsabilidad social 
universitaria en su carrera y en su universidad. 

Metodología

La investigación realizada es de diseño cualitativo, enfocada en la experiencia individual de los estudiantes 
para obtener su percepción, la que nos permite responder la pregunta de investigación  dentro de un ambiente 
natural y en relación con el contexto (Hernández Sampieri, 2014). 

El propósito de este estudio es determinar cuál ha sido el impacto que ha tenido la aplicación del trabajo 
de responsabilidad social universitaria en los alumnos de la carrera de Turismo Sostenible y Hotelería de la 
Universidad Científica del Sur que han participado de ella. 
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La pregunta de investigación que se plantea es: ¿Cuáles son los aportes que ha brindado la implementación 
de la responsabilidad social universitaria en los alumnos de turismo que la han realizado?

La técnica para la recolección de la información es la entrevista semiestructurada realizadas en el año 
2020, considerando para la muestra los alumnos que llevaron los cursos de Taller de Servicios Turísticos II, 
Turismo Rural Comunitario y Turismo Arqueológico, cursos de diferentes niveles del plan de estudio donde 
se incorporó el trabajo de RSU. 

Del total de alumnos que habían llevado los cursos, se trabajó con alumnos que voluntariamente 
accedieron a la entrevista realizando la técnica del focus group, previa verificación que representaban a los 
tres cursos y dentro de los dos años que se realizó el trabajo de RSU en el Distrito de Calango Provincia de 
Cañete.

La entrevista, permite que a través del relato de los alumnos se recuperen los conceptos y significados que 
puedan brindar sobre la pregunta de investigación a través de la entrevista semiestructurada que permite 
brindar datos más profundos sobre temas específicos (Troncoso-Pantoja, Amaya-Placencia 2017).

Para el análisis y la interpretación de los datos se identificaron las coincidencias sobre la percepción 
del trabajo desarrollado en los cursos que integraron la RSU pudiendo determinar el aporte logrado al 
incorporar la responsabilidad social universitaria a la carrera.

Resultados

Luego de la evaluación de la entrevista realizada a los alumnos, encontramos puntos de coincidencia; de 
ellos, se han elegido los tres primeros con una coincidencia de casi el 100% de los entrevistados.

Respecto al primer aporte de la actividad de RSU a la carrera, los alumnos manifiestan una coherencia 
entre la oferta de la universidad con la carrera; reafirmada con el trabajo de RSU, donde ellos sienten que 
no solo han desarrollado sus capacidades profesionales, sino que también han crecido como personas, 
que reconocen la diversidad multicultural de nuestra sociedad, ya sea nacional e internacional y eso es un 
beneficio para su desempeño profesional.

Sobre el segundo aporte, los alumnos señalan que, al enfrentarse a un caso real, el soporte pedagógico 
ha sido esencial, pues antes de iniciar la interrelación con la comunidad, los docentes fortalecieron sus 
conceptos y les enseñaron diferentes técnicas que les permita interrelacionarse con las autoridades locales 
y la población, para luego trabajar con ellos e identificar sus necesidades y después de realizar un trabajo 
de investigación en aula poderles proponer acciones y talleres para lograr el objetivo consensuado con la 
comunidad que se iba a trabajar junto a ellos.

 A través de este proceso de enseñanza-aprendizaje, sienten que sus capacidades y competencias se han 
fortalecido y pueden enfrentarse al mundo laboral con experiencia, lo que les reduce el temor al egreso o 
realizar trabajos de investigación en comunidades, pues se sienten fortalecidos por la seguridad que les 
brinda el haber realizado labores propias de su profesión en su etapa de estudiante.

Sobre el tercer aporte, se encuentra relacionado a la carrera, manifiestan que al interactuar con la 
comunidad y que ellos les muestren su patrimonio material e inmaterial, despierta en ellos un interés de 
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conservación que es compartido con la comunidad para fortalecer su identidad y conservación de dicho 
patrimonio.

La tabla 1, nos permite relacionar los objetivos de la RSU y de la carrera con los beneficios identificados 
en los alumnos, lo que corrobora que el trabajo que se está realizando se adecua a las definiciones más 
actuales de RSU, como la academización de la proyección social, que permite generar una calidad académica 
socialmente pertinente (Vallaeys y Alvarez Rodríguez, 2019).

Tabla 1: Aportes de la implementación de RSU en la Carrera.

Aportes identificados 
en el alumno  RSU  Carrera TS y H

Crecimiento personal

Comprensión de la 
realidad social y la 
diversidad cultural

Ético

Estrategia: Comportamiento 
socialmente responsable 
Reconoce la multiculturalidad 
y la respeta como consecuencia 
del relacionamiento con las 
comunidades

Profesionales éticos, con una 
formación integral que permita 
ejercer su profesión bajo la  
premisa de servicio a la sociedad, 
buscando el bien común.

Fundamento curricular y 
competencias generales y 
específicas.

Fortalecimiento de su 
Aprendizaje

Pedagógico

Estrategia: Implementación 
de estrategia de enseñanza-
aprendizaje, a través de la 
aplicación del conocimiento en 
un caso real, aprender-haciendo.

Objetivos de la formación 
de la carrera y del desarrollo 
de competencias generales y 
específicas.

Reconocimiento, 
respeto y valoración 
del patrimonio 
nacional

Humanista, relación con la 
comunidad local, regional o 
nacional.

Perfil de egreso y competencias 
generales y específicas.

Fuente: Elaboración propia

Discusión

En el estudio se encuentra el aporte que ha brindado la responsabilidad social universitaria a los alumnos 
de la carrera de turismo sostenible y hotelería, reafirmando su decisión de estudiar su carrera y de sentirse 
personas agentes de cambio, con un comportamiento socialmente responsable, donde se integran las tres 
dimensiones de la sostenibilidad, como son la económica, social-cultural y ambiental.

Estas características, generan un perfil de auto atribución de comportamientos generando intenciones 
que privilegian las acciones sobre el bien común, las necesidades de grupo y las relaciones del entorno  
(Arango, et al., 2014).

La formación académica de los alumnos junto con RSU, fortalece su aprendizaje, volviéndolos empáticos, 
responsables, comprometidos, capaces de interactuar con diversidad de personas, son capaces de encontrar 
soluciones a problemáticas sociales, proponiendo las estrategias que más se adecuen a cada realidad, a 
través del trabajo realizado ellos han fortalecido su aprendizaje a nivel cognitivo, pero también han logrado 
desarrollar sus habilidades.
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El trabajo realizado por las carreras dentro de RSU, permite reafirmar la función social de las universidades, 
formando profesionales legítimos, con una formación basada en la investigación y en la producción de 
conocimiento como tal (Vallaeys, 2014).

La propuesta para las instituciones de educación superior, proponiendo la formación de los profesionales 
desarrollando competencias como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis y el adoptar decisiones 
de manera colectiva, se han visto fortalecidas (UNESCO, 1998).

Los enfoques de enseñanza – aprendizaje que se implementaron bajo la estrategia de solución de problemas 
sociales, permite cumplir con las metas académicas, fortaleciendo el aprendizaje de nuestros alumnos, los 
alumnos no ven la RSU como una forma de asistencialismo sino de participación en el desarrollo sostenible 
de una comunidad, trabajando de la mano con otros actores locales.

Los beneficios reconocidos por los alumnos, nos asegura que se ha logrado el objetivo de la responsabilidad 
social universitaria como de la carrera, dentro del eje académico podemos concluir que la universidad logra 
la calidad educativa, pues no está formando profesionales entregándoles un título al concluir su plan de 
estudios, sino que se ha preocupado de su formación como persona de manera individual, como parte de 
una sociedad y que puede asumir los retos que se le presenten a futuro de manera ética y con respeto y 
empatía a la pluralidad cultural que tiene nuestro país, elemento que se torna importante en la formación 
de un profesional de turismo.

Los beneficios encontrados en la percepción de los alumnos que han llevado los cursos que se integraron 
a la RSU, permitirá tomar decisiones dentro del ámbito académico. También se plantearon propuestas que 
tendrán que ser revisadas para decidir su incorporación.
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Resumen: En la actualidad, no existen indicadores que evidencien que la Educación Ambiental (EA) tenga un papel protagónico en cuanto a su contribución a la 
formación en valores para una convivencia armónica hombre-medio ambiente, y que esta se vea reflejada en el respeto y cuidado de los recursos naturales.  Es en 
este momento y dada la problemática ambiental actual es cuando este enfoque toma real importancia para la formación de individuos con la capacidad de afrontar 
dichos desafíos y promover el desarrollo sostenible con estrategias y planteamientos sólidos. Si bien es cierto, los diferentes temas tratados en la Educación Ambiental 
son revisados en diferentes materias universitarias, estos no articulan a los diferentes actores de la problemática ambiental actual. El curso de Educación Ambiental 
brinda a los estudiantes, las herramientas necesarias para la formación de su pensamiento crítico y compromiso ambiental en base a la construcción de una conciencia 
ambiental. Para la Universidad Científica del Sur la generación de esa conciencia ambiental es un pilar fundamental en la formación de sus estudiantes, por esta razón 
es que se enseña como parte de Cursos Básicos y en todas las carreras del curso de Educación Ambiental. Finalmente el presente artículo analiza la percepción de los 
estudiantes sobre el valor de los temas ambientales en su formación profesional como contribución a la generación de una Responsabilidad Social.  

Palabras clave: educación ambiental, desarrollo sostenible, percepción ambiental, responsabilidad social.

Summary: At present, there are no indicators that show that Environmental Education (EE) plays a leading role in its contribution to value formation for human-
environmental harmonious coexistence, and that it is reflected in the respect and care of natural resources. It is at this time and given the current environmental 
problem that this approach takes real importance for the formation of individuals with the ability to meet these challenges and promote sustainable development with 
sound strategies and approaches. While it is true, the different topics covered in Environmental Education are reviewed in different university subjects, these do not 
articulate the different actors of the current environmental problem. The course provides students with the necessary tools for the formation of their critical thinking 
and environmental commitment. For the Southern Scientific University the generation of this environmental commitment is a fundamental pillar in the training of its 
students, for this reason it is taught as part of Basic Courses and in all careers the environmental education course. Finally, this article discusses students’ perception of 
the value of environmental issues in their vocational training as a contribution to the generation of Social Responsibility. 

Keywords: environmental education, sustainable development, environmental perception, social responsibility.

Introducción

Desde hace siglos atrás, el hombre viene transformando el entorno donde vive,  modificándolo, y adaptándolo 
de acuerdo a sus necesidades, a los diferentes estilos de vida, y formas de consumo de los recursos, esta 
relación hombre-naturaleza, donde el hombre cumple un rol dominante sobre el medio que lo rodea, y 
hace uso de los avances tanto científicos y tecnológicos, vienen sin duda generando una serie de impactos 
sobre este, y estos no son necesariamente positivos, muy por el contrario son impactos que vienen causando 
cambios en las condiciones de vida del planeta, problemas ambientales y globales que afectan la calidad de 
vida de todos los habitantes de la Tierra.  Estos problemas surgen por la falta del entendimiento del hombre 
de los procesos naturales, de los efectos de las actividades antrópicas y de comprender que el planeta en el 
que vivimos funciona como un organismo, como un todo.

Surge entonces la Educación Ambiental como este nuevo enfoque del entendimiento, desde una 
perspectiva distinta, no solo de sensibilización, sino de acción frente a la problemática, donde la sociedad se 
sienta responsable de los impactos sobre su entorno.

1 Correo electrónico: cugaz@cientifica.edu.pe



1036

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

El objetivo del presente estudio es mostrar el rol de la educación ambiental en la comunidad universitaria y 
como una asignatura de Educación Ambiental fortalece la formación profesional integral de los estudiantes.

La Educación Ambiental

El término Educación Ambiental aparece por primera vez en el año 1948 en París, en la conferencia  convocada 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en conjunto con la Unesco, desde ese año el 
término fue modificándose desde Educación para la Conservación, como fue descrito inicialmente, hasta 
llegar a ser el de Educación Ambiental, el que se conjugan el saber de las ciencias naturales con las ciencias 
sociales.

La educación ambiental surge como una propuesta para frenar el deterioro del medio ambiente causado 
por las actividades antrópicas ocasionadas a partir de mediados del siglo XX (Herrera y Martínez, 2014), 
donde el ser humano consciente del daño causado, asume la responsabilidad, y busca estrategias para 
solucionar los problemas ambientales globales, a través de la educación, una educación en el conocimiento, 
primero del hombre en sí mismo, de sus propios procesos y luego del conocimiento del medio que lo rodea y 
cómo el hombre lo percibe, es por eso que  la finalidad de la educación ambiental, no es dominar el entorno 
como  lo venía haciendo anteriormente, sino transformarlo en pro de la sociedad y de la naturaleza.

Enseñanza de la Educación Ambiental en la Comunidad Universitaria

El Perú es el tercer país en número de Biodiversidad, es por eso que es considerado un país Megadiverso, 
alberga más de 70% de la biodiversidad del Planeta, pero a su vez es un país muy vulnerable a los efectos del 
cambio climático, no solo por la pobreza, y por su estructura, también por la amenaza latente a la que están 
sometidos sus ecosistemas, sobre todo los bosques amazónicos los cuales se han visto afectados en un 90% 
por el cambio de uso del suelo, principalmente para agricultura y ganadería; y los glaciares, los que vienen 
disminuyendo a ritmo alarmante (MINAM, 2010).  Ante esa situación es necesario que se reoriente el estilo 
de vida de los peruanos, y la utilización de los recursos, el  contar con una Educación Ambiental, donde el 
hombre, la sociedad, la cultura y el ambiente sean un todo.

En el año 2014 el MINEDU y el MINAM en colaboración con el sector público y la sociedad civil, lanzan 
el Plan de Educación Ambiental 2017-2022 (PLANEA), el que es aprobado en el año 2016 por Decreto 
Supremo DS N° 016–2016-MINEDU, este es un instrumento de gestión pública, que busca establecer 
acciones, responsabilidades y metas orientadas a lograr cambios en el comportamiento de la población 
respecto de su entorno.  Apuesta por una gestión educativa y ambiental que englobe los ámbitos nacional, 
regional y local (MINEDU, 2019).

De acuerdo a lo indicado en el PLANEA, la educación ambiental en el marco del desarrollo sostenible, 
busca crear culturas y modos de vidas sustentables, y esto se llevará a cabo mediante el sistema educativo y 
la dinámica económica y social, por lo que se plantea dentro de este documento el rol de las universidades 
como centros de formación profesional, centros de investigación, de proyección social, pero también como 
centros de ecoeficiencia institucional, todo esto debe verse expresado en sus labores de responsabilidad 
social ambiental, las que deben ser reportadas ante los entes rectores educativos y ambientales del país. No 
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solo se trata de impartir materias de Educación Ambiental entre los estudiantes, sino de concientizar tanto 
a los estudiantes como a los trabajadores de la institución que laboran en ella en temas de ecoeficiencia, 
todos tienen que interiorizar respecto de los impactos de sus acciones sobre el planeta, y que estos impactos 
pueden ser positivos y negativos.

La educación Ambiental en la Universidad Científica del Sur

En la actualidad la educación ambiental ha alcanzado un rol importante en la propuesta educativa de las 
instituciones universitaria enfocándose como una competencia esencial en la formación de los futuros 
profesionales (Niño et al., 2014, Peñafiel Pazmiño y Vallejo López, 2018; Gervacio Jiménez y Castillo Elías, 
2019). La Universidad Científica del Sur desde sus orígenes ha estado comprometida con el cuidado del 
ambiente, desarrollando un campus sostenible basado en un manejo responsable de residuos sólidos, 
tratamiento de aguas, y uso de la energía, así mismo al ubicarse adyacente al Refugio de Vida Silvestre Los 
Pantanos de Villa, promueve la conservación de este ecosistema. En este contexto el curso de Educación 
Ambiental surgió en el año 2015 como una propuesta educativa transversal y multidisciplinaria para todas 
las carreras universitarias. La enseñanza de esta materia se ha basado en un enfoque educativo holístico y 
tiene como propósito desarrollar una conciencia ambiental en la comunidad universitaria, basado en un 
pensamiento crítico de la problemática ambiental presente y futura, que invite a los estudiantes a cuestionarse, 
comprometerse y tomar acciones sostenibles en su estilo de vida. 

Dentro de la propuesta educativa de la universidad, enseñanza por competencias, el curso de educación 
ambiental se ha articulado con la competencia general de compromiso ambiental y su evaluación en el 
nivel 01 (identifica y reflexiona sobre problemáticas ambientales). Esta competencia esencial es parte del 
perfil del egresado y del ciudadano profesional que se forma en la universidad. Por lo cual el curso tiene 
un rol importante ya que brinda las bases de conocimientos, habilidades y actitudes para el logro de esta 
competencia. Así mismo, el curso se ha integrado bajo el modelo de gestión de Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU), implementando como parte de su contenido los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), los cuales buscan una visión integral de los aspectos social, económico y ambiental. 

El curso es de naturaleza teórico-práctico en su enseñanza desarrollando principalmente talleres y salidas 
de campo. Las visitas a campo se realizan en los Pantanos de Villa y el Parque Ecológico Voces por el Clima 
(http://www.minam.gob.pe/vocesporelclima/), es aquí donde el estudiante logra desarrollar un aprendizaje 
más vivencial de conceptos como servicios ecosistémicos, biodiversidad, cambio climático y problemáticas 
ambientales en general. El curso también busca desde la reflexión y debate con los estudiantes, mostrar que 
todas las profesiones debido a sus actividades generan un impacto en el ambiente y que es necesario que 
ellos como futuros profesionales y ciudadanos se hagan conscientes y co-responsables de ellos, asumiendo 
compromisos y acciones sostenibles. Asimismo, al ser un curso que se enseña a todas las carreras profesionales, 
como parte de la formación de cursos básicos, y estando articulado con el logro de competencias constituye 
un modelo de propuesta educativa y ambiental para la educación universitaria. 
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Percepción de los Estudiantes de la Relación Hombre-Naturaleza

Durante el semestre 2020-1 se realizó una encuesta de opinión a todo el curso de Educación  Ambiental 
de la Universidad Científica del Sur, esta encuesta fue dirigida a una muestra aleatoria del curso, buscando 
medir el grado de compromiso ambiental de los estudiantes luego de haber llevado el curso durante las 16 
semanas que dura un semestre académico.  El instrumento utilizado para realizar la encuesta tomó como 
base el  cuestionario utilizado en las investigaciones de Sosa y col. (2008), Zamorano y col. (2009) y Gädicke 
y col. (2017).

Los resultados preliminares del estudio, nos muestran que el 64% de los estudiantes era de sexo femenino, 
que el 46% de los estudiantes se encontraba en rango de edad entre 18 y 20 años y que el 35.4% pertenecían 
a la carrera de medicina humana.

Para el mejor análisis de los resultados  se han agrupado las preguntas de la encuesta en tres grupos; 
el primero sería aquellas preguntas asociadas al impacto del hombre en su entorno, en segundo lugar las 
preguntas relacionadas a la preocupación por la problemática ambiental actual y en tercer lugar aquellas 
preguntas que nos muestran las conductas proambientales de los encuestados. 

Tabla 1: Impacto del hombre en su entorno.

  Pregunta 1.1 Pregunta 1.2 Pregunta 1.3 Pregunta 1.4 Pregunta 1.5
En parte no 6.57% 3.14% 15.14% 0.57% 7.14%
En parte si 25.71% 21.71% 4.00% 7.71% 26.29%
No 6.86% 10.57% 77.71% 1.14% 7.71%
No sé 0.57% 0.86%   0.57% 0.29%
Si 60.29% 63.71% 3.14% 90.00% 58.57%

 Fuente(s): Elaboración propia a partir de encuesta realizada.

1.1 La transformación del medioambiente por su uso en beneficio personal causa problemas graves.

1.2 El ser humano puede cambiar la naturaleza para satisfacer sus necesidades.

1.3 La naturaleza está bien a pesar de las acciones del hombre.

1.4 El ser humano es una especie más, por ello debe respetar y convivir con las demás especies.

1.5 Preservar el medio ambiente para las generaciones futuras implica restricciones en las generaciones presentes.

Como podemos observar en la Tabla 1, los encuestados reconocen el alto impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente, tanto en su transformación para su beneficio, así como en la necesidad de 
modificar conductas para convivir en armonía con su entorno y crear una conciencia de conservación para 
las generaciones futuras.

Respecto a las preguntas relacionadas con la preocupación de los estudiantes acerca de la problemática 
ambiental actual en los diferentes ámbitos de la comunidad, existe una clara evidencia de esta preocupación, 
sobre todo a nivel mundial y a nivel global como podemos apreciar en la Tabla 2.
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Tabla 2: Preocupación por la problemática ambiental actual.

 Pregunta 

2.2

Pregunta 

2.3

Pregunta 

2.4

Pregunta 

2.5
Me preocupa 49.43% 49.14% 30.29% 26.86%
Me preocupa mucho 32.86% 40.57% 63.43% 67.71%
Me preocupa un poco 15.43% 8.57% 5.43% 4.29%
No me preocupa 1.43% 1.14% 0.57% 0.57%
No sé 0.86% 0.57% 0.29% 0.57%

Fuente(s): Elaboración propia a partir de encuesta realizada.

2.2 En tu distrito

2.3 En tu región

2.4 En el Perú

2.5 En el mundo

La Tabla 3 nos muestra cómo los encuestados manifiestan su grado de conciencia ambiental a través de 
conductas proambientales propias, o ya practicadas en su entorno familiar, así mismo, se muestra cómo los 
encuestados manifiestan su interés en realizar ciertas prácticas en favor del  medio ambiente, que por uno u 
otro motivo aún no pueden realizar.

Tabla 3: Conductas proambientales

  Pregunta 4.1 Pregunta 4.3 Pregunta 4.4 Pregunta 4.5 Pregunta 4.7
Me gustaría hacerlo 34.29% 52.86% 79.14% 31.14% 35.43%
No es mi problema 0.86% 0.57% 0.57% 0.86% 0.57%
No me gustaría 0.57% 0.57% 2.29% 0.86% 0.57%
No sé   0.57% 1.71% 0.57%  
Ya lo hago 64.29% 45.43% 16.29% 66.57% 63.43%

Fuente(s): Elaboración propia a partir de encuesta realizada.

4.1 Ahorrar energía en casa.

4.3 Separar los residuos para reciclar.

4.4 Utilizar energía alternativa.

4.5 Intentar usar menos agua.

4.7 Reducir uso de plástico.

4.9 Emplear papel reciclado.

Conclusiones

La Universidad Científica del Sur ha desarrollado una propuesta educativa-ambiental en todas sus carreras, 
al establecer en sus planes de estudios, desde el primer año, un curso de educación ambiental cuyo objetivo 
principal es generar una conciencia ambiental en la comunidad universitaria que ayude a interiorizar 
compromisos y acciones sustentables.
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El curso de educación ambiental en la Universidad Científica del Sur está basado en un enfoque educativo 
holístico (científico y humanístico) y está articulado con el logro de la competencia de compromiso ambiental 
como parte de la formación del perfil del egresado. Así mismo, se ha integrado con el modelo de gestión de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU).

Si bien es cierto este estudio nos evidencia ciertos resultados acerca de la importancia de la enseñanza 
de Educación Ambiental a nivel universitario como base fundamental para la generación de conciencia 
ambiental, consideramos que es necesario continuar y profundizar más en esta investigación para de esta 
manera, poder establecer estrategias de enseñanza que permitan potenciar ese interés de los estudiantes  por 
los temas ambientales, para que de esta manera puedan aplicarlos desde su formación profesional y en su 
entorno.
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Resumen: Este ensayo trata sobre la educación de reforzamiento cultural y lingüístico, siendo una guía  de patrón educativo para la constitución de niños nativos 
o foráneos en aspectos de variedad cultural, étnica y lingüística, con el objetivo de propiciar su singularidad étnica y aporte a su identidad nacional, participación 
cultural en la coexistencia con los demás habitantes de origen distinto. Asimismo, la educación Intercultural Bilingüe promueve el avance, transición social, política, 
cultural, simbólica para su contribución a la colectividad y a los residentes indígenas. Por ello, La educación intercultural en nuestro país debe de considerarse más 
que un bienestar de las escuelas que atienden a escolares indígenas, la debemos de incluir como una de las prioridades básicas de la educación general de personas 
y comunidades. La política educativa de interculturalidad es algo aún por construir y consolidar en el Perú. Frente a este escenario particular, este ensayo permitió 
identificar la problemática existente en los estudiantes nativos e indígenas y su inserción en su proceso de educación intercultural bilingüe en Perú y América Latina.

Palabras claves: educación bilingüe, educación intercultural.

Abstract: This essay deals with the education of cultural and linguistic reinforcement, being a guide of educational pattern for the constitution of native or foreign 
children in aspects of cultural, ethnic and linguistic variety, with the aim of promoting their ethnic uniqueness and contribution to their national identity, cultural 
participation in coexistence with other inhabitants of different origins. Likewise, Intercultural Bilingual education promotes advancement, social, political, cultural, 
and symbolic transition for its contribution to the community and to indigenous residents. Therefore, intercultural education in our country should be considered more 
than a welfare of the schools that serve indigenous schoolchildren, we must include it as one of the basic priorities of the general education of people and communities. 
The educational policy of interculturality is something that has yet to be built and consolidated in Peru. Faced with this particular scenario, this essay allowed us to 
identify the existing problems in native and indigenous students and their insertion in their process of intercultural bilingual education in Peru and Latin America .

Keywords: bilingual education, intercultural education.

Introducción

Existen muchos proscenios psicolingüísticos y uno de estos es el proscenio urbano. En efecto, Lima 
Metropolitana es el ambiente idóneo multicultural y multilingüe donde el idioma castellano predomina 
con mayor fuerza. Para cada proscenio se han implementado normas de aplicación como es el caso de la 
Educación intercultural bilingüe de afianzamiento educativo y lingüístico (proscenios 1 y 2), La educación 
de reforzamiento cultural y lingüístico (proscenios 3 y 4) EIB citadino de reforzamiento cultural y lingüístico 
(proscenio 5). Asimismo, el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación 
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural y su Directora Elena Burga Cabrera, 
señalo que actualmente son 36 Instituciones pedagógicas y 12 universidades quienes fomentan proyectos 
de capacitación para docentes EIB. Hoy en día, son 954 jóvenes quienes se capacitan como instructores 
EIB. Asimismo, se han asignado sueldo a 35,658 a los docentes EIB por conocimiento de lenguas e idiomas. 
Sin embargo, las asignaciones de sueldo en promedio son de rango inferior en comparación de la labor y 
dominio adquirido por el docente. Por otra parte, se viene implementando la capacitación de especialistas 
EIB en Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y Direcciones Regionales de Educación (DRE) con el 
apoyo de la (UNICEF) para la creación de diversos procedimientos de gestión y organización por parte del 
gobierno con la aplicación e intervención de los principales actores quienes ejecutarán dichas políticas.
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La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es una guía o patrón educativo para la constitución de niños 
y niñas nativos o foráneo en aspectos de variedad cultural, étnica, lingüística, con el objetivo de propiciar 
su singularidad étnica y aporte a su identidad nacional, participación cultural en la coexistencia con los 
demás habitantes de origen distinto (Burga, 2013). La perspectiva que propugna la Educación Intercultural 
Bilingüe promueve el avance, transición social, política, cultural, simbólica para su contribución a la 
colectividad y a los residentes indígenas. (1*). La particularidad esencial de las comunidades multiculturales 
latinoamericanas es la ejecución de diversas políticas sociales enfatizadas en la ejecución de un prototipo 
de estado nación disímil y particular para cada contexto y el avance constante y progreso en este aspecto. 
(2*) En la actualidad este tipo de educación tiene grandes dificultades en nuestra realidad como país ya que 
mucho estudiante de lenguas nativas no cuentan con una educación adecuada ya sea por el tema económico 
familiar por el que atraviesan, las zonas alejadas en las que viven y en otras ocasiones porque no existe 
personal que acuda hasta zonas muy alejadas impidiendo de esta forma la fluidez de la enseñanza, y si en 
algunos lugares llegan los educadores el tema y brecha de idioma de la lengua nativa y la propia cultura juega 
un papel que muchas veces está en contra de saber. Este ensayo permitió identificar la problemática existente 
en los estudiantes nativos e indígenas y su inserción en su proceso de educación intercultural bilingüe en 
Perú y América Latina.

Desarrollo

Política Intercultural

El planeta ha propiciado la consolidación de la transición cultural como consecuencia del avance y 
progreso de los medios de comunicación, fundamentalmente de las redes informáticas, la propagación 
del comercio internacional, la creciente migración de personas a nivel internacional. Asimismo, se ha 
consolidado la teoría económica del capitalismo en los mercados internacionales propiciando opiniones 
en contra por la globalización del comercio (Guendel, 2011). Como consecuencia, aparece la globalización 
positiva que promueve la tendencia social, global, ámbitos normativos en pro de los derechos humanos y la 
polémica a fin de propiciar conocimientos y retos culturales sobre este contexto (Guendel, 2011).

Asimismo, la consideración educativa es una magnitud de la justicia humana y, en efecto, encara pruebas 
y polémica acentuada ya que impulsa a la conversión de la capacitación comunitaria (enseñanza, aprendizaje, 
destreza, etc.). Ello sugiere “información coetánea” que reemprenda esa transición entre lo remoto y coetáneo, 
persona y colectividad, para reformular la percepción de la combinación y homogeneidad didáctica con 
una noción de colectividad y de emancipación justo a la inmensidad de la riqueza. Para Bauman (2007) 
mencionado de Guendel (2011), este prodigio conduce a olvidar y programar un proceder y una eficacia de 
manipulación social de la riqueza. La cultura diversa resulta, por lo dicho antes, un milagro “común” tan 
relevante para la sociedad aborigen campesina y Latina así como también para las metrópolis (Guendel, 
2011).

Para concluir, Mendoza (2020) afirma que esta manera de entender la interculturalidad, enfocada ante 
todo al pueblo aborigen, constituye uno de los principales obstáculos para extenderla al remanente de las 
personas, como en el contingente de la población inmigrante. Incluso, esta forma excluyente de variedad 
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cultural, además de librar a la entrada extranjera, todavía lo hace con la entrada natural (Mendoza, 2020). 
Por ello, un adiestramiento para que los alumnos aprendan a habitar mano a mano en su sociedad de acceso 
como en la sociedad en equipo, esto en la medida en que imposibilita fomentar la horizontalidad, ayuda, 
debate, adiestramiento colectivo, etcétera, entre las distintas culturas existentes en el territorio (Mendoza, 
2020, p. 91).

Por otro lado, se han promovido políticas públicas para asegurar a los niños y jóvenes el poder acceder 
al entrenamiento, con el fin de provocar la riqueza cultural. Para tal fin, Rodríguez, Mejía, Luque, Oñate 
(2018) mencionaron que los docentes son fundamentales porque son quienes deben enemistar los diferentes 
contextos de la sección rústica; sin embargo, el adiestramiento agreste continúa padeciendo la privación de 
posibles beneficios, de accesibilidad y de las garantías  culturales, la abertura en cuanto a la accesibilidad es 
mayor porque que no se ha realizado una definitiva repartición que le permita a cada provincia orientar de 
los bienes propios (Rodríguez, Mejía, Luque, Oñate, 2018). En esta estructuración de ideas, se puede largar 
que en adelante sea reflejado en los estudios del maestro, donde el gobierno ha entrelazado esfuerzos para 
guiar a los profesores a estas zonas campestres, buscando con ello asegurar la continuidad de la educación 
pese a las circunstancias que afectan su amoldado desarrollo (Rodríguez, Mejía, Luque, Oñate, 2018).

Dicho de esta forma, los desafíos son múltiples y es instintivo continuar trabajando en los frentes de 
los estudios habituales, y en la estimación del desempeño (Tudesco, Medina y Deroncele, 2020). Pero 
además es forzoso, prestar interés al liderazgo pedagógico y al líder de institución, desde la proposición 
de los marcos normativos que cooperan en estos esfuerzos. Solo así se podrá gestar la construcción de 
una sólida ficha maestra, basada en conocimiento de autenticidad cultural y orden a la interculturalidad 
desde la riqueza plurilingüe y la multiculturalidad. Se necesita tratar intensamente en la revalorización de 
la carrera profesional de educador que este representa como una columna determinante (Tudesco, Medina 
y Deroncele, 2020, p. 780).

El Adiestramiento de Poblaciones Indígenas en América Latina

La educación se encuentra en un camino lleno de problemáticas que han obstaculizado las iniciativas 
de aprendizaje intercultural bilingüe, porque altos niveles de aprieto, desnutrición, mortalidad infantil, 
conflictos territoriales, problemas de uso y tenencia de aguas, robo y orden de pedido fraudulenta de 
localidad, procesos de migraciones campestre/retén, problemas vinculados al acceso y administración de 
rectitud, conflictos con los vivido-pueblo. Los diagnósticos son coincidentes en demostrar que en toda la 
división, el nivel de escolaridad aborigen y afro natural es último que el de la ciudad no indígena. Según 
datos de la UNESCO, existe deterioro de articulación entre los niveles de entrenamiento original y primaria, 
atendiendo a la delimitación geográfica de algunas comunidades indígenas (Bellei et al., 2013) oportunidades 
en paso a adiestramiento y profesionalización (estupendo, 2000) (3*).

Principales Desafíos de la EIB en América Latina

Mirando en prisma, es imaginario sujetar que la EIB en la división se sustenta y subsistencia gracias 
a diversas circunstancias que constituyen el saco de experiencia sobre la que urbanizar una agenda 
responsabilizada de: 1) creación patria, justicia internacional y cambios legislativos nacionales, desde las 
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constituciones hasta leyes de entrenamiento. 2) prisa de aprendizaje de lenguas indígenas, enjuiciamiento del 
bilingüismo temprano y su obligación con el cambio cognitivo. 3) juicio de la riqueza en la conformación de 
sociedades interculturales. 4) participación de familias, comunidad y sabios indígenas en la administración 
y el cambio de los programas de EIB. (3*) (4*). Proyecto formador franquista, PEN 2036: el torneo de la 
naturalidad plena. Se tiene problemas enmarcados  y que  han recrudecido en los últimos 25 años; es el 
riesgo de las inequidades asociadas a distintos factores (grado socioeconómico, género, tierra materna, etc.) 
y la vivientes de la emancipación social también vinculada a atributos diversos (grado socioeconómico, 
género, idioma materna, credo, etcétera), al igual que el centralismo y severidad del sistema que deriva en 
la carencia de animosidad y adaptabilidad versus opciones más eficaces para el uso de las finalidades de la 
aprendizaje que, todavía, debieran servirse del uso y recluta de las nuevas tecnologías en asignatura educativa. 
La facilidad de las instituciones educativas –con el palanca de un estado fiador rectilíneo al entrenamiento 
y un encargo de supervisión y apoyo constituyente de los organismos estatales– tiene como proposición 
interesante independizar la iniciativa, creatividad, capacidad de curiosidad y de respuesta a las necesidades 
educativas siempre diversas, concretas y particulares de cada persona y comunidad corredor, que en 
incontables ocasiones son ahogadas en la balanza de un sistema centralista y cartuchón. La estandarización 
entre bienestar familiaridad y la mercancía de una supervisión oficial particular de los supervisados ha de 
asegurar la primacía de las finalidades públicas de la educación en todo instante, independientemente de 
quiénes gestionan los servicios educativos (4*).

Política de EIB en el Perú: Avances y Retos Pendientes en el Perú: Nueva Política de EIB, Avance y Desafíos

La educación se encuentra en un camino lleno de problemáticas que han obstaculizado las iniciativas 
de aprendizaje intercultural bilingüe, porque altos niveles de aprieto, desnutrición, mortalidad infantil, 
conflictos territoriales, problemas de uso y tenencia de aguas, robo y orden de pedido El Ministerio de 
Educación, mediante la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el 
Ámbito, detalla los avances más relevante de las políticas de EIB (5*):

• Nueva normas para reconocer y registrar a los colegios EIB y se definen criterios de la EIB en los 
educadores con conocimiento de la cultura y conocedores de la lengua de los educandos.

• Nuevos fundamentos de la política nacional EIB, el aprendizaje desde el punto de vista pedagógico, 
es más eficiente cuando la educación se realiza en su mismo entorno cultural y en su lengua materna.

• Mejor afianzamiento democrático, porque la educación como derecho individual forma parte también 
del derecho colectivo asociado a su comunidad.

• ¿El propósito de una escuela EIB?  Enunciamos cuatro planteamientos fundamentales: i) planteamiento 
del buen vivir ii) planteamiento democrático iii) planteamiento referidos a los derechos y iv) 
planteamiento de interculturalidad.

• Se establecen normativas legales que garantizan en las poblaciones sus derechos y su relación con la EIB. 

• En la actualidad la enseñanza se realiza en 47 lenguas que se hablan en 22 regiones. Teniendo 21,000 
instituciones educativas, considerando como estudiantes a niños y adolescentes de pueblos originarios.
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• Dentro del desarrollo de la EIB, se tiene una política muy compleja, esto deriva en accionar operaciones 
donde los resultados se reflejan en los aprendizajes.

Retos Pendientes:

• Elaboración de directivas, normas técnicas y lineamientos, afín de facilitar la implementación 
de la política EIB.

• La implementación de políticas de EIB, deben estar garantizadas con presupuesto todos los años.

• Mejorar la formación de personal especializado en EIB, en instituciones DRE y entidades UGEL

• Fortalecimiento de la CONEIB.

• Incentivos y becas de especialización para docentes EIB.

• Fortalecer la formación inicial de docentes en los IES y nueva currícula de formación docente EIB en 
universidades con carrera EIB. 

• Fortalecer la producción de materiales de lenguas originarias y asimismo en soporte digital.

• Afianzar el liderazgo institucional en las IIEE EIB.

• Acceso a una escuela EIB, de todos los educandos pertenecientes a los pueblos originarios.

• Fortalecimiento de las propuestas pedagógicas en cada forma de atención, la utilización de nuevas 
plataformas tecnologías y las diversas herramientas pedagógicas.

Educación Intercultural Bilingüe: De las Políticas Homogeneizadoras a las Políticas Focalizadas en la 
Educación Indígena Argentina

Es preciso señalar que las políticas homogeneizadoras en la educación se instauraron desde la creación 
del Estado y cobertura la lingüística de los pueblos indígenas, marginación y discriminación cultural tras 
un ideal de la nación que aglutinaba un pueblo, una lengua y un territorio. En Argentina, en las últimas 
décadas, desde las políticas neoliberales que se plasmaron a través de la focalización, descentralización y 
los discursos sobre la multiculturalidad, es oportuno indicar que se produjo el cambio de un paradigma 
educativo homogeneizador a otro que coloca el acento en la diversidad sociocultural. Este cambio hacia 
la educación intercultural bilingüe si bien ha permitido una serie de cuestionamientos cognitivos, 
pedagógicos y lingüísticos hacia los modelos educativos Educación intercultural bilingüe: de las políticas 
homogeneizadoras a las políticas asimilacionistas, tiene algunos inconvenientes ya que quedó reducida a 
programas de políticas focalizadas compensatorias. No deberíamos ignorar que la educación pública en 
contextos de predominio indígena debe recibir del Estado los recursos que requiere para su desarrollo, 
considerando que la educación intercultural bilingüe. Interculturalidad e indigenismo: retos de las 
políticas educativas ante la diversidad cultural en México y en Perú.
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El Cambio de las Políticas Educativas

El revés de las políticas educacionales enmarcadas a los pueblos originarios ha puntualizado  un lado 
de mención para indicar las legislaciones que se tendrán, incentivando los aranceles reclamados desde 
tiempos remotos de los asociados nacidos en este lugar, al resistir la diversificación como cojín del programa 
doméstico. Los trabajos pueden plantearse a desempeñar un contexto movilizador de los proyectos de cambio, 
sobre todo en los lugares donde las población mencionadas y sus diversificación cultural predominan por 
la variación: Conocedores de pseudotecnología para el campo, medicina ancestral, costumbre de compañía 
social, costumbrismo de normas, cortejo  nacionalista y eco sistémicas, modos de ver el medio ambiente, 
llaman la atención  como potenciales aportaciones útiles y de provecho para reescribir los lineamientos de 
movimiento de la estrategia comarcal (Valía, 1988, p. 204).

Conclusiones

Se ha motivado la “transversalidad” de los derechos culturales de los pueblos y se ha aprobado otras que ya 
venían en camino, como la Educación Intercultural Bilingüe. Lo cual ha generado cambios en la forma de 
pensar de nuestras autoridades con respecto a las políticas sociales.  Por consiguiente, hemos visto, que esto 
no ha sido un proceso planificado como se quisiera, más bien, aparece como consecuencia de experiencias 
aisladas y no con la debida organización como para hablar de una estrategia sistematizada.

Este desafío no sólo implica ampliar políticas sociales sino reformularlas. Esta reformulación acarrea la 
integración de los pueblos indígenas, principalmente a los conocedores de estos saberes, en los territorios 
donde pueda darse el pluralismo epistemológico y social. Este es un trabajo político, pero a la vez técnico y 
operativo, que conlleva convenios sociales y técnicos. La sociedad peruana con estas políticas de educación 
intercultural tiene un futuro provisorio, en un mundo donde la interculturalidad ya es común y las protestas 
de inclusión son sistematizadas.

La educación intercultural en nuestro país debe de considerarse más que un menester de las escuelas que 
atienden a escolares indígenas, la debemos de incluir como una de las prioridades básicas de la educación 
general de personas y comunidades. La política educativa de interculturalidad es algo aún por construir y 
consolidar en el Perú.

El arribo del siglo XXI en el Perú ha significado el desarrollo de importantes políticas educativas 
que responden a las metas internacionales y que buscan mejoras en la calidad docente en dos grandes 
dimensiones: su formación inicial y continua y los procesos de evaluación con perspectiva meritocrática. 
Como parte de estas políticas se constata un componente destacado, que es la equidad, la cual representa la 
búsqueda de esfuerzos para estrechar la gran brecha histórica de desigualdades que ha sido heredada desde 
el pasado milenario (Bellei et al., 2013).

Los rasgos culturales del pueblo purépecha y el pueblo amazónico nos revelan las grandes diferencias 
relacionadas a sus lenguas y culturas; pero tienen algo en común, su lucha incesante por la unidad de 
derechos como parte de la cultura en la que vivimos. Dicho de otra forma, estos poblados han resguardado 
y conservan sus caracteres, al unísono que han ido acrecentando estratagemas para una amalgamación de la 
sociedad, a través de políticas indigenistas, en proyectos de instituciones extranjeras. 
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En cualquiera de las regiones se priorizan los esfuerzos educativos iniciales con el propósito de amoldarse 
a la cultura a través de lo urbano en el idioma, es decir, la castellanización de los pueblos indígenas.

La labor de innumerables instituciones, organizaciones autóctonas y no gubernamentales en purépecha 
han favorecido al impulso de trabajos de crecimiento integrado, motivando una unión entre las personas y 
el medio ambiente, siguiendo las normativas del “aprendizaje sostenible” (Gómez González, 1995).
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La Educación Ciudadana en la Educación 
Superior como Soporte de la Democracia  

y Calidad Educativa
(Citizen Education in Higher Education as Support for Democracy and Educational Quality)

Augusto César Mescua Figueroa1 - Universidad César Vallejo

Resumen: El presente ensayo tiene como objetivo sostener la necesidad de abordar la educación ciudadana como eje transversal en la formación integral u holística 
de los profesionales de estos tiempos, coadyuvando en el desarrollo humano para una convivencia en paz y en democracia, impulsando la construcción de ciudadanos 
con valores éticos, respetuosos del bien común y de lo público. El método empleado ha sido la crítica argumentativa basado en el análisis documental, considerando el 
planteamiento de la problemática (Introducción), el desarrollo (argumentos) y las conclusiones que se han inferido. Como resultados y conclusiones se ha sustentado que 
el desarrollo de las competencias ciudadanas deben de ser abordados en las diferentes experiencias curriculares o asignaturas de una determinada carrera profesional, 
suscitando espacios de experiencias de aprendizaje con la finalidad de formar profesionales íntegros: Probidad, compromiso con la realidad social, fortalecimiento y 
consolidación de la democracia, profesionales capaces de trascender  el pragmatismo tecnocrático, interesados en participar en la política con solvencia ética, capaz de 
construir relaciones sociales marcados por el respeto a la persona humana, igualdad, sentido de justicia y bien común.

Palabras clave: Educación ciudadana, desarrollo humano, democracia y educación integral.

Abstract: This essay aims to support the need to address citizen education as a cross-cutting theme in the comprehensive or holistic training of professionals of these 
times, contributing to human development for a peaceful and democratic coexistence, promoting the construction of citizens with ethical values, respectful of the 
common good and the public. The method used has been the argumentative criticism based on the documental analysis, considering the approach of the problem 
(Introduction), the development (arguments) and the conclusions that have been inferred. As results and conclusions it has been sustained that the development of the 
citizen competences must be approached in the different curricular experiences or subjects of a determined professional career, raising spaces of learning experiences 
with the purpose of forming integral professionals: Probity, commitment with the social reality, strengthening and consolidation of the democracy, professionals capable 
of transcending the technocratic pragmatism, interested in participating in the politics with ethical solvency, capable of building social relations marked by the respect 
to the human person, equality, sense of justice and common good.

Keywords: Citizenship education, human development, democracy and integral education.

Introducción

El tema de la educación ciudadana en los últimos años y décadas, ha sido abordado en las comunidades 
académicas de las ciencias sociales, políticas, económicas y en el campo de la educación, pero también se ha 
tornado de mucho interés en la sociedad en general. Dice López (s.f.) que la formación ciudadana ha sido 
un tema central en las sociedades democráticas de todos los tiempos y que en cada modelo de democracia 
(republicano, liberal o social) se tiene en cuenta diversos elementos para la educación en ciudadanía, con 
el objetivo de que todos los individuos asuman su lugar en la sociedad en la que les ha correspondido vivir 
(p.2).  En esa misma perspectiva, Gutiérrez (2009) sostuvo que “sin ciudadanía, la democracia no es posible; 
sin ciudadanos, la ciudadanía tampoco lo será” (p. 12).

Desde esta perspectiva la sociedad en su conjunto tiene grandes expectativas en el desempeño de 
los profesionales en esta época de grandes cambios y crisis global, siendo considerados baluartes de la 
democracia y protagonistas del cambio constante. Los desafíos y retos que la realidad va presentando a las 
instituciones de educación superior, es cada día más grande. Les exige enfrentar situaciones adversas de 
manera proactiva, teniendo en cuenta el futuro con planeación y pensamiento estratégico y holístico.

1 Correo electrónico: amescuaf@ucv.edu.pe
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En tal sentido se podría plantear controversias en torno a la calidad educativa superior, a través de 
las siguientes interrogantes: ¿es la eficiencia profesional expresada en lo tecnocrático que otorga calidad 
educativa superior? o, por el contrario, ¿La calidad de la educación superior debería manifestarse en la 
eficiencia profesional, idoneidad, probidad y en el compromiso ciudadano con los principios universales 
del bien común y justicia? Lamentablemente en muchos casos no se observa ni idoneidad ni compromiso 
ciudadano en los profesionales de esta época, todo lo contrario, se observa y se ha observado con frecuencia 
casos en los que han sucumbido a la informalidad, evadiendo el pago de impuestos o denuncias penales o 
procesos judiciales que los han encaminado a la privación de la libertad.  

Held (2006) citado por Gasca y Olvera (2011), sostuvo que el autodesarrollo es posible para todos en 
una sociedad en donde se permita participar en su desarrollo y en la solución de los problemas sociales, 
se fomente una ciudadanía crítica, capaz de interesarse de forma continua por el proceso de gobierno. En 
esta perspectiva ellos sostienen que las instituciones de educación superior universitaria o no universitaria 
deben de constituirse en agentes de transformación y consolidación del modelo democrático, asumiendo 
el reto de construir ciudadanos íntegros e interesados en participar como respuesta a las necesidades del 
entorno social. Esta postura implica ser partícipe de decisiones colectivas.

En consecuencia, el presente ensayo pretende ir respondiendo los siguientes planteamientos ¿Por qué y 
para qué tratar la educación ciudadana en la educación superior? ¿Quién es un ciudadano? ¿Desde cuándo 
un ser humano se hace ciudadano? ¿Cuáles son los requisitos para ser un verdadero ciudadano? ¿Cuál es la 
relevancia de la educación ciudadana en el desarrollo de los pueblos y el sostenimiento de la democracia?  
En tal sentido se sostendrá que sólo a través de una educación ciudadana mediante la transversalidad en el 
currículo de la educación superior, se podrá articular la formación profesional con la familia y la sociedad 
en su conjunto.

Desarrollo

Iriarte y Ferrazzino (2013) en su investigación plantearon que los sistemas de educación superior de 
Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay, Perú, Bolivia y Brasil en las últimas décadas, han promovido una 
formación profesional para satisfacer las demandas del mercado laboral y el desarrollo específico de 
habilidades y saberes de cada disciplina, bajo la lógica empresarial mercantil. No obstante, descubrieron 
y consideraron que la cuestión de la educación ciudadana es de vital importancia y consideraron que el 
desarrollo autónomo del conocimiento, la responsabilidad social y ética, es una exigencia fundamental en 
los profesionales de esta época. En tal sentido la investigación contribuyó a entender como la construcción y 
ejercicio de una educación ciudadana, entendida como pertenencia a una comunidad, implicaría contribuir 
a disminuir en parte la fragmentación social y las desigualdades ante la cuestionada idea de la economía 
global.

Gasca y Olvera (2011) en su investigación sostuvieron que las universidades tienen un rol de agentes de 
cambio y consolidación de la democracia, asumiendo el reto de construir ciudadanos íntegros, interesados 
por las necesidades del entorno físico y social, por la toma de decisiones colectivas, que se conciben a sí 
mismos como ciudadanos partícipes y no meramente como votantes con miras a satisfacer sus propios 
intereses. Destacaron el papel prioritario de la responsabilidad social universitaria capaz de promover la 
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gestión social del conocimiento para todos los actores sociales, teniendo como finalidad la construcción de 
una ciudadanía informada, responsable y participativa, capaz de enfrentar la injusticia, la insostenibilidad, 
la violencia y la corrupción. 

Por lo tanto, con las investigaciones anteriormente mencionadas y siguiendo los lineamientos de 
Gutiérrez (2009, p.110) quién sostiene que la democracia requiere para su fortalecimiento y consolidación, 
de ciudadanos capaces de vivir su ciudadanía. La democracia precisa de ciudadanos “democráticos”, 
activos, sociales, políticos, críticos y participativos. Estos ciudadanos no nacen, se hacen, se forman. 
(p.110). Ciertamente las bases planteadas en la educación básica son insuficientes. Estructurar la Educación 
ciudadana en la perspectiva de lograr este objetivo exige una articulada continuidad, entre la educación 
básica y la superior universitaria. 

Savater (2017) en una entrevista reciente a Voz Populi planteó una tesis que refuerza los planteamientos 
del presente ensayo “La educación debe formar ciudadanos, no empleados”. Es decir, la educación no debe 
de limitarse a formar funcionarios, profesionales técnicamente preparados sino también personas con 
compromiso con la institucionalidad, la democracia y el respeto por el bien común.  “La educación no 
solo debe propender a formar personas con capacidades laborales, sino personas capaces de entender la 
sociedad. Educar para formar ciudadanos significa también formar gobernantes. Todos los ciudadanos son 
gobernantes, aunque deleguen en sus representantes ese poder de gobernar. Para eso hace falta crear una 
sociedad capaz de comprender al otro, de persuadir, de ser persuadido, de tener una actitud en la cual se 
comprendan y se expongan los argumentos” (p. 11).

Actualmente, en el contexto de los valores de una sociedad consumista, individualista y relativista, son 
escasas las posibilidades de desarrollar competencias ciudadanas que permitan una mayor participación de 
los estudiantes universitarios o profesionales en la vida pública para ejercitar sus derechos y deberes con 
responsabilidad. Actualmente las universidades han ido perdiendo esta importante intencionalidad y sus 
modelos curriculares propenden a diseños más tecnocráticos que a diseños globalizadores humanísticos.  
En muchos casos las asignaturas de humanidades son excluidas y el tema de la educación ciudadana ha 
quedado limitado en su expresión en ciertos eventos cívicos de manera esporádica. En las instituciones de 
educación superior se ha perdido la intencionalidad curricular de desarrollar competencias ciudadanas para 
un ejercicio pleno de derechos y responsabilidades y para la participación activa en el espacio público. Dice 
León (2001) “las consecuencias de esta situación son innumerables y graves, y afectan tanto el desarrollo 
personal e institucional como el nacional. Un país sin ciudadanas y ciudadanos conscientes, activos y 
comprometidos, deja de tener futuro” (p. 12).

En consecuencia, la educación ciudadana debe ser considerada como eje transversal en la educación 
superior. La transversalidad, según Botero (s.f.), se ha convertido en un instrumento articulador que permite 
interrelacionar, el sector educativo con la familia y la sociedad. Los ejes transversales son instrumentos 
globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la totalidad de un currículo y en particular la 
totalidad de las áreas del conocimiento, las disciplinas y los temas con la finalidad de crear condiciones 
favorables para proporcionar a los estudiantes una mayor formación en aspectos sociales, ambientales o de 
salud (p. 1).
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Por lo expuesto, la educación ciudadana no debe de abordarse en el currículo de la educación superior 
como una asignatura específica, en la cual se desarrollen temas y al término de estas pretender que los 
estudiantes hayan desarrollado determinadas competencias y con los cuales ya podrían ser denominados 
ciudadanos democráticos. Desde la perspectiva de la educación ciudadana como eje transversal del currículo 
universitario se sostiene que las competencias ciudadanas deben de ser desarrolladas en todas las carreras 
profesionales y desde todas las experiencias curriculares o asignaturas. 

El tratamiento comprende, según León (2005) desde una perspectiva multidimensional: “Dimensión 
política: Es aquella dimensión referida a las relaciones de poder que construimos a nivel personal, 
interrelacional, institucional y simbólico. Su importancia es central en el desarrollo de la ciudadanía porque 
define el sentido de la convivencia y la participación en los espacios públicos” (p. 25). Desde esta dimensión 
la educación ciudadana debe de construirse en un clima de respeto por las diferencias: raza, sexo, etnia, 
discapacidad, orientación sexual, religión, clase social, etcétera, promoviéndose acciones de aprendizaje- 
enseñanza, basadas en la comunicación, la confianza, la cooperación, la participación, la apertura, la igualdad 
y la libertad. En las instituciones de educación superior existe una estructura jerárquica de poderes, los 
cuales deben de ser elegidos cada cierto tiempo por la comunidad estudiantil, conforme al establecimiento 
de sus estatutos y normativas. En suma, desde esta dimensión se debe promover el poder compartido y 
participativo, en perspectiva del bien común de las organizaciones y sociedad en su conjunto.

Dimensión socio afectiva: Los aspectos de la identidad y la autoestima tienen en la vida de las personas 
una tremenda importancia. “Los ciudadanos deben de ser capaces de sentirse personas, capaces de actuar 
con autonomía y con capacidad de manejar sus temores. Esta dimensión busca empoderar emocionalmente 
a los estudiantes, brindándole herramientas conceptuales y prácticas que le ayuden a enfrentar la vida social 
y pública, desarrollando habilidades sociales que mejoren su capacidad de interacción y construyendo 
confianza y seguridad, en relación con las demás personas” (p. 25,26). El aprender a convivir es de todos los 
días, el cual implica un aprendizaje permanente y la educación superior tiene que potenciar el desarrollo de 
las habilidades sociales o habilidades blandas: La capacidad de trabajo en equipo, la tolerancia, la capacidad 
de diálogo, las capacidades de negociaciones y acuerdos mutuos. La metodología de aprendizaje enseñanza 
que se aplique en las diferentes experiencias curriculares debe de propender a fortalecer y a generar una 
cultura de un auténtico “aprender a convivir”.

Dimensión ética: Implica o presupone el desarrollo del razonamiento moral y que estas se evidenciarán 
en las actuaciones concretas de las personas en la perspectiva de la responsabilidad, justicia y búsqueda 
constante del bien común, trascendiendo cualquier individualismo o egocentrismo. Al respecto sostuvo 
León (2005) “una ética ciudadana es una ética que se responsabiliza de los otros ciudadanos. Es una ética 
del reconocimiento, de la responsabilidad y del cuidado. Es aprender a ocuparnos de los intereses de todos 
y de cada uno” (p. 26). La dimensión ética presupone el cuidado y la defensa de la vida en sus diversas 
manifestaciones, implica desarrollar una estructura cognitiva y mental para generar una cultura de la vida y 
defensa de los derechos humanos.

Dimensión intelectual: La educación ciudadana implica desarrollar niveles de juicio moral cada vez más 
elevados, el cual se manifestará en un pensamiento ciudadano, es decir el pensar los asuntos públicos, los 
asuntos que comprende a todas las personas de un entorno físico y social. Según León (2005) “implica aprender 
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a movilizar nuestras habilidades cognitivas con autonomía para desarrollar la creatividad y criticidad, a fin 
de garantizar una participación política de aporte y construir una cultura realmente democrática” (p. 27). 
Las sociedades exigen ciudadanos críticos y con capacidad de pensar por sí mismos en beneficio del bien 
común y en esta perspectiva los profesionales deben de ir articulando el cúmulo de conocimiento para el 
servicio y bienestar de todos.

En definitiva, el profesional egresado de un centro de estudios universitario o no universitario, que se 
ha formado, requiere aprender a pensar, a discutir y a negociar con sus compañeros, pero no como pose 
o habilidad esporádica, sino como disposición al cambio de la mejora constante en la convivencia social y 
solución de problemas, siempre en perspectiva de lograr el bien común.

Conclusiones

Los centros de educación superior de Europa y Latinoamérica durante varias décadas habían asegurado 
la formación de sus estudiantes por competencias profesionales para la inserción o incorporación a un 
trabajo, bajo la lógica tecnocrática mercantil, dejando de lado la formación ciudadana, la responsabilidad 
social y la ética. La educación ciudadana como eje transversal en el currículo de la educación superior 
propenderá a generar conciencia en la construcción de una ciudadanía social inclinado más al plano de 
la reducción de las desigualdades sociales y sobre todo a la conservación y defensa de los ecosistemas, 
del cuidado y defensa del medio ambiente y del planeta en sí. Como plataforma de la educación superior, 
el aprendizaje de la ciudadanía, tiene la direccionalidad de construir un sentido de pertenencia hacia la 
comunidad política de la que formamos parte; sentido de pertenencia que tiene que ver con un sentido de 
responsabilidad e identificación con los asuntos públicos del país, que pueden ser problemas, necesidades, 
sueños o aspiraciones, pero que comprometen los intereses de todos y para ello requiere desarrollar un 
pensamiento social, democrático, ético y político.

Pero que exige ser tratado en las diferentes experiencias curriculares de la formación universitaria, 
incidiendo el desarrollo de las mismas, en las aulas, generando espacios de ejercicio ciudadano de manera 
seria y responsable como es la elección de los delegados, el cuidado de los espacios “públicos” en la misma 
universidad, como es el cuidado de los jardines, evitando la contaminación ambiental, participando 
activamente en la vida democrática del país por diversos medios, como la radio, televisión y las redes sociales.

Una mirada integral u holística a la educación superior es una necesidad, aunque desde sus inicios siempre 
lo ha sido. Se ha tomado conciencia que la educación universitaria o no universitaria deben estar articulados 
con la educación básica, que el ser humano se forma toda la vida y que las competencias ciudadanas son 
habilidades que presuponen otras capacidades como es el razonamiento moral, el desarrollo de la identidad 
y el desarrollo de habilidades sociales en perspectiva de búsqueda del bien común o la preocupación por lo 
público, aspecto venido a menos en una sociedad altamente materialista, hedonista e individualista. 

Para el ser humano el anhelo de vivir en armonía y en una sociedad justa donde se respeten los derechos 
de todos, es un sueño y una tarea constante. Sin duda los tiempos han cambiado. Desde la Revolución 
Francesa, los autoritarismos han fenecido en muchos casos y en el transcurso del tiempo se han ido 
erigiendo y consolidando en muchas naciones, nuevas formas más dignas de convivencia. En estos tiempos 
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la democracia a través de sus principios políticos garantiza los principales derechos de la persona humana, 
como son la libertad y el derecho a la vida y exige la participación activa de todos para su permanencia y 
consolidación.
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La Educación de Jóvenes y Adultos como 
Estrategia de Formación para la Vida

(Youth and Adult Education as a lifelong Education strategy)

Mariuza Aparecida Camillo Guimarães1 - Universidad Federal de Mato Grosso del Sur- UFMS
Sthephany Rodrigues Pereira2 - Universidad Federal de Mato Grosso del Sur- UFMS

Resumen: La discusión sobre la educación inclusiva ha orientado las leyes, normas y políticas públicas de educación, enfocándose especialmente en los procesos de 
inserción de estudiantes con discapacidad, trastornos globales del desarrollo y altas competencias o superdotación en los procesos escolares. El artículo que aquí se 
presenta se basó en el proyecto de investigación “La inclusión de estudiantes adultos en el curso EJA3 dentro de la escuela especial”. La investigación se caracterizó como 
investigación acción, y se pretende que los resultados presentados a través de su ejecución sean utilizados como elementos para la elaboración del proyecto del nuevo 
curso pedagógico; los datos fueron recolectados mediante investigación bibliográfica y documental. El análisis de datos se basó en referenciales teóricos foucaultianos, 
a través de la arqueología (los discursos reales insertados en el saber de los profesores) y la arqueología (los discursos locales constituidos en prácticas sociales). Se 
espera que con esta investigación se comprendan las demandas reales de los estudiantes del Curso EJA, los primeros años de la escuela primaria y el plan de estudios 
adecuado para ellos y a partir de estos datos desarrollar un proyecto que pueda subsidiar otras escuelas especiales o comunes que pretendan ofrecer esta modalidad 
didáctica al servicio de esta población. Esto con miras a implementar una educación que privilegie la autonomía y la definición de proyectos de vida, en la perspectiva 
de la educación y el aprendizaje para la vida.

Palabras clave: Inclusión, educación de jóvenes y adultos, formación para la vida.

Abstract: The discussion on inclusive education has guided laws, norms, and public policies of education, focusing especially on the processes of insertion of students 
with disabilities, global developmental disorders and high skills or giftedness in schooling processes. The article presented here was based on the research project 
“The inclusion of adult students in the EJA course within the special school”. The research was characterized as action research, and it is intended that the results 
presented through its execution are used as elements for the elaboration of the project of the new pedagogical course; the data were collected through bibliographic 
and documentary research. The data analysis was based on Michel Foucault’s theoretical references, through archeology (the real discourses inserted in the teachers’ 
knowledge) and archeology (the local discourses constituted in social practices). It is expected that this research will understand the real demands of the students of the 
EJA Course, the first years of primary school and the appropriate curriculum for them and from these data develop a project that can subsidize other special or common 
schools that intend to offer this didactic modality at the service of this population. This with a view to implementing an education that privileges autonomy and the 
definition of life projects, from the perspective of education and learning for life.

Key words: Inclusion, youth and adult education, lifelong education.

Introducción

La educación para todos es un discurso presente en diferentes momentos de la sociedad, con el trasfondo del 
supuesto de la inclusión como evento. Guimarães (2005) ofrece un panorama de estos hechos, contemplando 
los períodos históricos: Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, revelando las 
formas en que estos discursos se convirtieron en determinantes en sus respectivos períodos.

En la actualidad, estos eventos se han presentado en torno al discurso de la educación inclusiva, que 
ha orientado varios acuerdos, leyes y normas internacionales, especialmente en países pobres, que se han 
encargado de la necesidad del desarrollo económico, estableciendo la educación como el marco redentor 
para superar el estatus quo. De las normas internacionales, se destaca la Declaración sobre Educación para 
Todos (Unicef, 1990); la Declaración de Salamanca (Brasil, 1994); Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (Brasil, 2007), que orientó parte del estudio tratado en este texto.

1 Email: mariuza.guimaraes@ufms.br
2 Email: sthephany.rp@gmail.com
3 Educación de Jóvenes y Adultos (una modalidad en el Sistema Educativo Brasilero)
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Además de las normas internacionales, también nos corresponde presentar acciones brasileñas a fin de 
establecer regulaciones para los sistemas educativos con respecto a los usuarios de lo que se llama educación 
inclusiva, a saber: personas con discapacidad, trastornos del desarrollo global y altas competencias o 
superdotación.

Brasil es signatario de normas internacionales y contempla disposiciones en sus leyes y políticas públicas, 
que destacan, entre otras, la Constitución Federal de 1988 (Brasil, 1988), la Ley de Lineamientos y Bases de 
la Educación Nacional, Ley No. 9394 / 96 (Brasil, 1996), normas del Consejo Nacional de Educación, como 
las Directrices Nacionales de Educación Especial para la Educación Básica (Opinión CNE CEB 17/2001 
(Brasil, 2001a) y Resolución CNE CEB 2/2001 (Brasil, 2001b); Opinión de la CEB de la CNE 13/2009 (Brasil, 
2009a); y Resolución 4/2009 de la Junta de los jefes ejecutivos de la CNE (Directrices operativas para la 
asistencia educativa especializada) (Brasil, 2009, b).

En la organización de los Sistemas Educativos en Brasil, según LDB 9394/1996, se establece que cada Estado 
y el Distrito Federal (la capital del país), deben mantener sus propios Sistemas Educativos, representados por 
un Consejo de Educación Estatal / Municipal.

Estos datos son relevantes para la comprensión de la investigación que se desarrolló y cuyos datos guiarán 
la discusión que pretendemos emprender aquí. La investigación aprobada en el ámbito de la Universidad 
Federal de Mato Grosso del Sur, bajo el título: “La Inclusión de Estudiantes Adultos en un Curso de EJA en 
el ámbito de la Escuela Especial”, tuvo el objetivo general de: Analizar los procesos que han guiado el Curso 
de Educación de Jóvenes y Adultos [...] a través del Proyecto Pedagógico y sesiones de estudio con docentes 
y gestores de la institución educativa (UFMS, 2020).

En este artículo se discutirán algunos aspectos del estudio, pero, sobre todo, el rumbo que ha tomado la 
investigación, plasmada en el marco foucaultiano, que no define a priori los caminos a seguir. La trayectoria 
de estudios y análisis del Proyecto Pedagógico para la Educación de Jóvenes y Adultos de una escuela especial, 
sostenido por la Red Apaeana4 en Brasil, ofreció elementos para el análisis de la “educación a lo largo de la 
vida” señalado por la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.

El aprendizaje permanente se encuentra en LDB 9394/1996 (Brasil, 1996), aun necesitando regulación 
por parte de los sistemas educativos, pero una de las perspectivas ya señaladas es la oferta de EJA, formación 
básica para el trabajo y otras actividades educativas o proyecto de vida. En este artículo, abordaremos la 
educación de jóvenes y adultos como una estrategia de educación permanente.

Objetivos

Discutir la relevancia de la educación de jóvenes y adultos como estrategia para la formación a lo largo de 
la vida de las personas con discapacidad, según lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, como resultado de la investigación “Inclusión de estudiantes adultos en el curso 
EJA dentro del alcance de la Escuela Especial”.

4 Asociación de Padres y Amigos de los Excepcionales
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Estrategias y Acciones en la Investigación

La investigación se desarrolló a través de encuentros semanales, con estudios de textos relacionados con el 
tema, cubriendo leyes y normas en diferentes instancias educativas, a saber: internacional, nacional y local; 
referencias teóricas sobre educación especial, educación de jóvenes y adultos, diversas metodologías y otros; 
análisis del perfil de los estudiantes de la escuela investigada, de los cuadernos de los estudiantes; y estudios 
de la Propuesta Pedagógica implementada. El carácter de la investigación fue bibliográfico y documental, no 
requiriendo aprobación del Comité de Ética.

La investigación realizada se caracterizó como investigación acción, promoviendo estudios paralelos al 
avance del curso, durante el Proyecto Pedagógico aprobado por el Sistema de Enseñanza, con la intención de 
elaborar un nuevo proyecto de acuerdo con los resultados de los estudios realizados durante la investigación.

El análisis de datos se basó en referenciales foucaultianos, a través de la arqueología (los discursos reales 
insertados en el saber de los profesores) y la arqueología (los discursos locales constituidos en prácticas 
sociales). El referencial foucaultiano está basado en las teorías de Michel Foucault (1926-1984), que como 
él mismo indica como pistas, punteadas, que deben ser seguidas o no, permitiendo al investigador seguir 
caminos durante la investigación.

Impactos de la investigación

La investigación desarrollada incidirá en la organización de los planes de estudio que deben presentar las 
escuelas ordinarias o especiales al público con discapacidad, de manera que satisfaga sus necesidades de 
aprendizaje, en particular, con el fin de establecer un proyecto de vida que permita, como se describe en el 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: 

a. el pleno desarrollo del potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, además de 
fortalecer el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b. el máximo desarrollo posible de la personalidad y los talentos y la creatividad de las personas con 
discapacidad, así como de sus capacidades físicas e intelectuales;

c. la participación efectiva de las personas con discapacidad en una sociedad libre (Brasil, 2015, p. 28)

La educación permanente debe garantizar la autonomía de los estudiantes con discapacidad para que 
puedan tomar decisiones sobre el modo de vida que más les conviene. En esta lógica, el texto de la Convención 
habla de “aprendizaje a lo largo de la vida”, que presupone opciones, en definitiva, definición de un proyecto 
de vida, a desarrollar en su comunidad.

       La definición de educación a lo largo de la vida como un proyecto personal, a ser elegido por el 
estudiante, sigue siendo un elemento que regular en Brasil. Algunos estados han implementado acciones 
de escuelas especiales como proyectos complementarios de estudios, pero también pueden entenderse 
como formación para el trabajo. La pregunta que aún debe ser respondida y que debe ser objeto de nuevos 
estudios es cómo se puede implementar esta organización en el currículo escolar, con la infraestructura y / 
o interfaces necesarias para su implementación.
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Conclusión

La investigación, ahora en epígrafe, realizada en los años 2019 y 2020, es solo una breve introducción a lo 
que representa la necesidad de implementar estudios que contemplen las necesidades de una educación 
dirigida al público con discapacidad, que en la organización curricular presente se excluye en las escuelas 
brasileñas. Los estudios han demostrado que no es posible trasponer los denominados currículos regulares 
para la educación de jóvenes y adultos, y en este caso concreto, aún queda el tema emblemático del público 
usuario, las personas con discapacidad.

La exclusión, en general, se debe al currículum enyesado, establecido a priori por los diseñadores de 
políticas, cerrado en un tiempo y espacio que ignora las diferencias. Si bien la normativa garantiza diferentes 
horarios y espacios para este público, las prácticas sociales muestran que la normativa incluye un grupo 
normalizado. Se excluye a cualquier estudiante que no cumpla con el estándar, y la lista de estudiantes con 
discapacidades es más perversa.

Por tanto, un currículo construido para atender la demanda de las personas con discapacidad debe 
considerar más que el aprendizaje académico, también debe privilegiar otros elementos que componen la 
formación humana a lo largo de la vida. En esta lógica, un currículo escolar con tal alcance necesitaría una 
infraestructura que involucre recursos económicos, accesibilidad, recursos, incluso aquellos que van más 
allá de los comúnmente utilizados por la escuela.

También es de destacar que la implicación de la sociedad con un proyecto de este tipo requeriría relaciones 
desprovistas de competitividad, en las que estos sujetos (estamos hablando de educación a lo largo de la vida) 
desarrollarían tareas que no podrían significar una permanencia eterna en la escuela, pero que requeriría de 
políticas públicas y sociales de acogida.
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La Educación Financiera y su Influencia  
en la Reducción de la Desigualdad en el Perú

(Financial Education and its Influence on the Reduction of Inequality in Peru)

Herber Edwin Sáenz Valdivia1 - Instituto IDAT

Resumen: En la actualidad, los peruanos debemos de tomar muchas decisiones importantes a lo largo de nuestras vidas, dentro de ellas, las relacionadas con nuestro 
bienestar económico, por ejemplo: adquirir préstamos bancarios para comprar un bien inmueble, un auto, invertir en nuestra educación y hasta realizar gastos por 
viajes de ocio. Sin embargo, no todos los ciudadanos se encuentran en igualdad de condiciones para tomar esas decisiones, ya que muchos desconocen de los riesgos 
de los productos financieros y cómo estos pueden impactar a lo largo de su vida. En este contexto, es fundamental la educación financiera. El presente artículo busca 
abordar la necesidad de que la población reciba educación financiera temprana para la reducción de la desigualdad y brechas económicas, y de esta forma lograr que 
las personas conozcan los riesgos de los diferentes productos financieros y el impacto en su economía familiar. Asimismo, el presente artículo busca compartir algunas 
buenas prácticas en Europa y como estas se pueden replicar en el Perú.

Palabras clave: Responsabilidad Social, Educación Financiera, Pobreza, Desigualdad.

Abstract: Currently, Peruvians must make many important decisions throughout our lives, within them, those related to our economic well-being, for example: acquire 
bank loans to buy a real estate, a car, invest in our education and to make expenses for leisure trips. However, not all citizens are on an equal footing to make these 
decisions, since many are unaware of the risks of financial products and how they can impact throughout their lives. In this context, financial education is essential. 
This article seeks to address the need for the population to receive early financial education to reduce inequality and economic gaps, and in this way make people aware 
of the risks of different financial products and the impact on their family economy. Likewise, this article seeks to share some good practices in Europe and how these 
can be replicated in Peru.

Keywords: Social Responsibility, Financial Education, Poverty, Inequality.

La Educación Financiera:

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2014) define la educación financiera     
como “El proceso mediante el cual los consumidores e inversionistas mejoran su comprensión de los 
productos y los conceptos financieros, por medio de la información, la instrucción o la asesoría objetiva, 
desarrollan las capacidades y la confianza para estar conscientes de los riesgos financieros y las oportunidades, 
tomar decisiones informadas, saber dónde acudir para obtener ayuda y tomar otras medidas eficaces para 
mejorar su bienestar financiero y su protección”. Por otro lado, tenemos que la cultura financiera para la SBS 
(2016) Es la capacidad de la población de informarse de los productos financieros a los cuales tiene acceso 
y la evaluación real de sus capacidades, tanto para el pago de las deudas que adquiere como para el ahorro 
familiar, así como la capacidad de conocimiento adecuado para beneficiarse de los productos bancarios, de 
seguros y jubilatorios que existen actualmente en el mercado nacional.

Según el comité Económico y social europeo (2011) en su investigación “Educación financiera y 
consumo responsable de productos financieros” señala la necesidad de promover políticas de educación 
financiera con vistas a mejorar la protección de los consumidores en los mercados financieros. Esto se debe a 
la delicada posición del cliente minorista, que se enfrenta a un mercado repleto de instrumentos financieros 
complejos y a un sector financiero que en cierta medida se ha comportado de manera irresponsable, pues 
no ha informado a la gente sobre los riesgos que estos productos entrañan, por lo que a continuación se 
presentarán algunas iniciativas en Europa:
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Caso Suecia:

El objetivo del programa es lograr la capacitación financiera de los ciudadanos suecos. Algunas de sus 
iniciativas son:

 − Economía del hogar desde la infancia: a través de la prevención mediante la educación financiera. 
En los colegios e institutos suecos se imparte una asignatura denominada «Hogar y economía». 
Kronofogden (Ministerio de Economía y Finanzas en el caso del Perú) es el encargado de ayudar a 
elaborar los temarios e instruir a los propios profesores para que transmitan esos conocimientos a los 
alumnos.

 − A través de los ayuntamientos (municipalidades en el caso del Perú): Cada ayuntamiento en Suecia 
cuenta con los llamados “asesores en deudas y presupuestos”, una figura obligatoria en todos los 
consistorios del país. Estas personas se encargan de estudiar y dar asesoramiento gratuito a sus 
ciudadanos ante cualquier duda financiera, desde la letra pequeña al comprar una vivienda hasta 
las claves para que su presupuesto familiar rinda al máximo. Todo está canalizado a través de la 
administración central del Kronofogden, que es quien ejecuta y decide.

Caso Reino Unido:

El objetivo del programa The Money Advice Service es ayudar a las personas a gestionar su dinero, y lo 
hace directamente gracias a su propio servicio de asesoramiento gratuito e imparcial. También trabaja en 
asociación con otras organizaciones para ayudar a las personas a sacar el máximo provecho de su dinero. 
Se trata de un servicio independiente establecido por el Gobierno, entre alguno de sus programar tenemos:

 − En el Reino Unido desde el año 2011 se encuentra en la malla curricular escolar obligatorio impartir 
clases sobre la educación financiera.

 − Support 4 learning: Programa de formación de profesores en el que, además de formarlos, se les da 
la opción de descargar materiales educativos para que sean ellos quienes realicen la difusión a niños 
y jóvenes. Cuentan con el apoyo de expertos voluntarios de varias organizaciones que les ayudan a 
preparar las lecciones de educación financiera.

 − Now Let´sTalk Money Campaign es una campaña orientada a la lucha contra la exclusión financiera. 
Entre otras medidas, este programa trata de luchar contra la exclusión a través de la expansión y la 
modernización de las cooperativas de crédito. También intenta que los estratos más necesitados de la 
población tengan acceso a cuentas bancarias básicas, a crédito a bajo coste y a seguros del hogar, así 
como a un asesoramiento financiero imparcial para que puedan tomar decisiones.

Caso España:

Desde el año 2008 se vienen desarrollando iniciativas en el marco del “Plan Nacional de Educación Financiera” 
donde el objetivo del programa es contribuir a la mejora de la cultura financiera de la población, a fin de 
que los ciudadanos estén en condiciones de afrontar el contexto financiero con suficiente confianza, tanto  
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para su propio beneficio como para la sostenibilidad del sistema financiero, entre algunas de sus proyectos 
tenemos:

 − Consolidación del logotipo y la marca “finanzas para todos”: Es la imagen pública del Plan de 
Educación Financiera. La dinamización en las redes sociales ha sido una pieza clave para dar una 
mayor cobertura, exposición y visibilidad a la imagen de marca.

 − Se ha creado una web orientada al público en general. Es una herramienta que permite la compilación 
y distribución de la información sobre el manejo de la economía básica y familiar.

 − La educación financiera en los colegios: Los centros educativos de forma voluntaria pueden impartir 
la asignatura de educación financiera en sus aulas. Para ello se ha creado material didáctico para los 
docentes y los alumnos, debidamente adaptados, actualizados y diseñados para los niños del segundo 
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en España, de 14-15 años.

Conclusiones

Como se pudo evidenciar existen diversas iniciativas en Europa las cuales se podrían replicar en el Perú para 
mejorar la educación financiera en la población, por lo que se pueden realizar las siguientes reflexiones:

 − Primero, la educación financiera se debe incorporar en la malla curricular escolar en el Perú de 
manera obligatoria, ya que las decisiones financieras impactan de manera significativa a lo largo de 
nuestras vidas.

 − Segundo, el Ministerio de Económica y Finanzas, debe impartir programas para mejorar la educación 
financiera en la población y específicamente en los más excluidos del sistema bancario.

 − Tercero, las municipalidades pueden instalar en sus oficinas centros de asesoría principalmente para 
las personas de menor educación financiera y asistirlas (de manera imparcial) en temas de créditos 
bancarios, tasas de interés y posibles estafas, además de explicar las letras chicas en los contratos con 
las entidades financieras.

 − Cuarto, las empresas del sector financiero (bancos, cajas municipales, Edpymes, etcétera) cuentan 
con la responsabilidad social de incluir a los ciudadanos en el sistema financiero y educarlos a tomar 
mejores decisiones con relación a los diferentes productos que ofrecen.

 − Finalmente, el presente artículo busca crear un debate en función a la importancia de la educación 
financiera para el desarrollo de todos los peruanos.
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La Falta de Oportunidades Laborales  
en las Instituciones Públicas con Máscara  

de Locadores de Servicio
(The Lack of Job Opportunities in Public Institutions with Service Locator Masks)

Ori Santos - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: En este ensayo se pretende analizar los principales aspectos inherentes al ámbito laboral en el Perú, partiendo desde las condiciones en las que muchos 
trabajan hasta los derechos que los ciudadanos merecen por ley. La implicancia de este tema, obliga a tener en consideración muchos aspectos sustanciales de una 
relación laboral; también a analizar los actos exteriores que la conforman. Un contrato que esté sustentado bajo modalidad, tiene características singulares que lo 
diferencian de uno laboral; esto se debe observar concretamente en las Instituciones públicas que son las que más faltas han cometido respecto a estos.

Palabras clave: Responsabilidad social, oportunidades laborales, estado, locadores de servicios. 

Abstract: This essay aims to analyze the main aspects inherent to the workplace in Peru, starting from the conditions in which many work to the rights that citizens 
deserve by law. The implication of this issue forces us to take into consideration many substantial aspects of an employment relationship; also to analyze the external 
acts that make it up. A contract that is supported under modality, has unique characteristics that differentiate it from a labor one; This must be observed specifically in 
the public institutions, which are the ones that have committed the most errors with respect to these.

Keywords: Social responsibility, job opportunities, state, service providers.

Desarrollo 

En las Instituciones públicas contratan a profesionales para laborar, ya sea como locadores de servicio o 
servicios por terceros, generando para ellos, una gran desventaja contra aquellos servidores que se encuentran 
bajo las modalidades del D.L. 276, D.L. 728 y D.L 1057. Es decir entonces que “Los terceros”, como los 
denominan, a nivel nacional, no tienen privilegios como sí los tienen los servidores antes señalados. Esta 
situación se repite año tras año, y no se pretende cambiar, o no lo quieren hacer.

Lo señalado líneas arriba, no es problema real, sino que, a través de la contratación del personal bajo la 
condición de locador, se enmascara indirectamente la falta de oportunidad laboral hacia los profesionales que 
desean ser parte de las actividades de producción de la Instituciones Públicas, surgiendo en ese momento, la 
verdadera existencia del problema, que por ser “terceros”, son explotados de manera deficiente e ineficiente 
por el jefe inmediato, y al no cumplir con las instrucciones configurada en el TDR1, rescinde del servicio.

En este ensayo analizaré mi experiencia laboral en referencia a la prestación de servicio como locadora 
dentro del Hospital de Barranca-Cajatambo, mencionando las dificultades que se presentan bajo esta 
modalidad servicio, en relación a la falta de oportunidades laborales para profesionales. Con este fin, vamos 
a analizar también lo que nos presenta la doctrina y las normas respecto a este contrato modal, a fin de dar 
un alcance del tema y cómo se ha desarrollado en nuestro país, la forma de desnaturalizar el contrato laboral, 
sus implicancias a nivel social, económico e institucional.

1 Término de Referencia.



1071

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

He tenido la oportunidad de prestar servicios como locadora en el Hospital de Barranca - Cajatambo, 
teniendo una experiencia desconcertante e irrespetuosa por parte de la gestión a cargo, en el cual, los 
llamados terceros, no pueden objetar la labor de los servidores antiguos, o de lo contrario no se renueva el 
requerimiento de pago, siendo retirados bajo el pretexto de falta de presupuesto. Siendo un desconocimiento 
en las autoridades o parte de la desidia de muchas prerrogativas por parte del personal antiguo para manejar 
a su antojo la entidad.

Es necesario precisar que esta situación, nunca va cambiar, y no lo harán, a pesar de ser una Entidad con 
ochenta (80) años de creación. 

Si bien es cierto, como locadora de la Entidad, he tenido la oportunidad de ejercer la profesión, sin 
embargo, era limitado debido a la informalidad en el pago, en el ambiente laboral y el respeto laboral 
(beneficios laborales), dando mayor credibilidad de oportunidad al personal antiguo (personal asistencial y 
administrativo), y minimizando el espacio de oportunidades laborales para los profesionales.

Cierta situación, es más exagerada en el personal asistencial (médicos, enfermeras, obstetras), quienes 
laboran en todos los turnos, sin descanso, durante todo el mes. Al respecto, es imposible que un médico 
labore en ese horario; cobrando incluso, como tercero, siendo nombrado. Observamos entonces que se 
restringe las oportunidades a quienes lo buscan; no hay espacio, no hay trabajo, todo está ocupado.

La situación es complicada, pero qué se puede hacer ante esta situación indirecta de falta de oportunidad. 
Hay muchas soluciones, como el interés que deben tomar hacia el personal tercero, como persona, y no solo 
como recurso humano. 

Falta también, enfrentar los miedos ante los servidores que creen tener el control de la Institución, adecuar 
sus normas a las verdaderas necesidades, tener un mayor respeto por los derechos laborales de las personas 
que ingresan bajo cualquier modalidad, integrarlos, capacitarlos, mejorar su relación y ambiente laboral; de 
esa manera, el hospital se humanizará, porque quienes dan vida a las instituciones son las personas.

Ante ello, se sigue debatiendo sobre los problemas que emergen de los contratos modales, más específico, 
del de locación de servicios, el cual es un contrato civil, no laboral, regulada por el artículo 1764 del Código 
Civil. Este tipo de contrato supone la contratación de personas para servicios específicos que deben realizarse 
en un plazo determinado. En consecuencia, la locación de servicios puede ser regular siempre que se trate de 
prestaciones autónomas; es decir, sin subordinación y de manera independiente.

En ese contexto, Cornejo (2011) menciona que: (…) será necesario revisar el concepto del contrato de 
locación de servicios, para lo cual será necesario recurrir al Código Civil y a la doctrina. No es posible 
recurrir a la legislación laboral, pues el contrato bajo comentario está fuera del ámbito del Derecho del 
Trabajo. (…) El contrato de locación de servicios es aquel que permite la contratación de servicios personales 
en un régimen de autonomía y no de subordinación; lo que normalmente implicará que el locador no estará 
obligado a concurrir al local del comitente, no estará obligado a observar una jornada y un horario para la 
prestación de servicios, etc. (p. 149).

Al respecto, la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR (como se citó en El Peruano, agosto 2017) hace referencia lo siguiente: La presencia 
irregular de locadores en el Estado se explicaría al igual que en el caso de los CAS por la ausencia de una 
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debida planificación en el contexto de las restricciones de la Ley de Presupuesto para contratar personal en 
planilla o para contratar personal CAS en los proyectos de inversión pública. Dada la mayor flexibilidad para 
contratar locadores, en comparación con los trámites requeridos para contratar personal subordinado, las 
entidades optan indebidamente por contratar locadores.

Como podemos ver, son actos y situaciones, que generan falta de motivación, desempleo indirecto y 
desconfianza. La informalidad hace que los profesionales sean tratados de una manera caótica e irrespetuosa 
en las instituciones públicas; pero ante la falta de empleo y oportunidad, se abusa de la personalidad y la 
profesión.

Hay un informe muy interesante sobre este tipo de modalidad de contrato respecto al personal del sector 
salud, donde debería de haber mayor protección por la situación actual en la que nos encontramos. 

Debemos señalar que este problema es común en todos los establecimientos médicos, por eso el reporte, 
Servicios no personales: el tipo de contrato que desprotege al personal de la salud en medio de la COVID-19 
(como se citó en RPP Noticias, junio 2020) describe: la modalidad de servicios no personales, en esencia, se 
crea y se dirige a personal que es necesario para una actividad determinada, temporal y que no requiere un 
jefe o supervisor. Entonces, cabe precisar que la desprotección no es selectiva contra el personal de la salud. 
Repetimos: las condiciones de un contrato como este no contemplan ningún derecho laboral para nadie 
porque -legalmente- no se configura una relación laboral, sino la de una prestación de servicios.

Por otro lado, se menciona en el Nuevo proyecto que busca prohibir contratación por terceros en el sector 
público (como se citó en Pasión por el derecho, agosto 2020), lo siguiente: congresista Humberto Acuña 
Peralta, miembro del grupo parlamentario Acción Popular presentó el Proyecto de ley 5875/2020-CR, 
que propone la restricción de la contratación de personal mediante servicios no personal y el contrato de 
locación de servicios en el Estado peruano. El proyecto de ley considera que la contratación de trabajadores 
por servicios no personales es ilegal puesto que, son contratos precarios que generan condiciones de 
inestabilidad e informalidad laboral. Los cuales son promovidos por el Estado, al simular contratos de 
actividades laborales permanentes, bajo la modalidad de contratos de naturaleza civil y no reconocer 
derechos a beneficios laborales.

La falta de oportunidad laboral se da en este contexto, se encubre mediante este tipo de contratación de 
locación de servicios, donde no se respeta los derechos de las personas, se restringe su formación profesional, 
la oportunidad de desarrollarse dentro de sus actividades laborales.

El tema de nuestro trabajo tiene muchas vertientes por el cual navegar. Es por ello importante conocer el 
alcance y sus efectos. La desnaturalización de los contratos modales causa perjuicio a quienes laboran bajo 
sus efectos. Ahí es el punto donde gira lo relevante y manifestación de sus causas. Tratar de solucionar este 
problema es una cuestión política en todos sus niveles. Una decisión coyuntural que muchas veces es buena 
para unos pocos.

Debemos buscar una solución que respete los derechos laborales de todos, donde se pueda laborar 
humanamente, donde se pueda considerar a la persona como parte fundamental de las Instituciones.
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Resumen: La gestión educativa, en la actualidad está enmarcada  en un contexto   emergente que la lleva a conectarse  con la filosofía de la innovación  educativa; 
esa imbricación  es adoptada a partir de la vinculación de tres  línea: a. modelos Educativos en donde se delinea la Transmodernidad como hilo conductor para la 
innovación dentro de la búsqueda de la efectividad hacia la  excelencia de alcanzar una educación acorde a las exigencias del mundo contemporáneo; b. Línea   Política 
educativa para  el desarrollo operativo y funcional de la educación en el contexto transmoderno; La línea de Gestión e innovación de desarrollo. El extenso se centra en 
una  metódica documental apoyada en el análisis reflexivo. Por lo cual el artículo busca enriquecer la gestión educativa con desarrollo teórico  dentro del  campo  del 
saber, esto significa, pasar de una educación para el hacer y el trabajo, a una educación para el Ser. Se busca un sujeto que además de alcanzar su desarrollo personal, 
se convierta en un agente transformador que le aporte de manera significativa a su entorno social. Hoy se  considera la innovación como una  disciplina destinada a 
fortalecer la experiencia pedagógica, por ser un  campo de acción, cuyo objeto de estudio son los seres humanos en sus distintos roles. De esta manera, se articulan los 
enfoques desplegados dentro del contexto de la gestión educativa.

Palabras clave: gestión, innovación, transmoderno.

Abstract: Educational management is currently framed in an emerging context that leads it to connect with the philosophy of educational innovation; This overlapping 
is adopted from the linking of three lines: a. Educational models where Transmodernity is outlined as a common thread for innovation within the search for effectiveness 
towards excellence to achieve an education according to the demands of the contemporary world; b. Educational policy line for the operational and functional 
development of education in the transmodern context; The line of Management and development innovation. The extensive focuses on a documentary method 
supported by reflective analysis. Therefore, the article seeks to enrich educational management with theoretical development within the field of knowledge, this means, 
to go from an education for doing and work, to an education for Being. personal, become a transforming agent that contributes significantly to your social environment. 
Today innovation is considered as a discipline destined to strengthen the pedagogical experience, as it is a field of action, whose object of study is human beings in their 
different roles. In this way, the approaches deployed within the context of educational management are articulated.

Keywords: management - innovation – transmodern.

Introducción

La gestión educativa innovadora emergente plantea la necesidad de aplicar una nuevo contexto transmoderno 
para  la formación de hoy, que esté acorde con la realidad actual y dé respuesta a las exigencias del entorno 
educativo, social y comunitario. Más que un cúmulo de fundamentos teóricos se requiere de creas espacio para 
compartir saberes que conlleve a  reflexionar  las adquiridas experiencias vividas en al ámbito educativo. Es 
evidente que en la actualidad la gestión educativa debe tener un ambiente único que permita a sus miembros 
identificarse con ella, de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos de acuerdo a las necesidades de su 
potencial humano. 

Estos vienen a ser una fusión entre la estructura, los procesos y el comportamiento de los individuos; cuyos 
elementos están relacionados constantemente formando el clima donde se desarrollan todas las actividades. 
Por lo tanto, se amerita de apropiarse de la innovación educativa al promover un  clima organizativo, a fin de 
preservar la motivación y la satisfacción de quienes dirigen los proyectos formativos de forma efectiva con 
miras a la excelencia de alcanzar una educación acorde a las exigencias del mundo contemporáneo.

En este sentido, la innovación  debe estar orientada hacia la búsqueda de un continuo perfeccionamiento 
dentro de los ambiente de trabajo, para alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el talento 
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humano. La eficiencia dependerá de la forma de cómo se oriente al educando  y la manera como este se 
interrelacione con el medio donde desempeñe sus funciones cotidianas. Por ello, es de relevancia que cada 
docente se encuentre satisfecho, porque así le permitirá obtener un desenvolvimiento adecuado laborar 
cónsono  y de esta manera los resultados de su desempeño irán en función de la eficiencia en la formación 
de sus escolares mediantes política educativa operativas y funcional en el contexto transmoderno.

Develando la realidad ontoepistémico de la gestión

Este término “ Gestión”  hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución 
estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos a nivel social, político, laborar y por supuesto 
educativo. Para ello se requiere de personal idóneo para que  dirijan los proyectos laborales orientados al 
logro para poder perfeccionar los resultados, que de otra manera no podrían ser obtenidos. 

En ese sentido, Carbonell (2018) explica que  la gestión se sirve de diversos instrumentos para poder 
funcionar, los primeros hacen referencia al control y mejoramiento de los procesos, en segundo lugar se 
encuentran estar al día con los cambios que se generen. De todos modos es importante saber que estas 
herramientas varían de manera constante, es decir que no son estáticas, sobre todo aquellas que refieren a la 
educación. Una de las técnicas que forma parte  de la gestión es la fragmentación de las instituciones. Esto 
quiere decir que se requiere delegar para alcanzar mayor productividad; para poder gestionarlos de manera 
separada y coordinarlo con los restantes. 

Gestión educativa

El proceso de gestión Educativa “implica dirigir el funcionamiento y desarrollo de un sistema educativo”, 
como lo es la escuela, para darle direccionalidad. Manes (2019), expresa que el servicio educativo se  basa  
en: 1) la normativa legal, 2) la normativa general y la técnica, aportadas por la pedagogía, la didáctica y otras 
ciencias de la educación, 3) el curriculum restringido y el amplio, 4) las políticas y los planes educativos.

Esto, además, se fundamenta en los principios pedagógicos de la educabilidad,  educatividad, pasión y  
racionalidad, la cual  consiste en la acción del gente como docente para dinamizar y orientar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para que el escolar logre objetivos previamente delimitados, a través de la adquisición 
de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, y ser así una experiencia de aprendizaje 
pertinente y significativo orientada a aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender 
a ser. 

En tal sentido, para responder a la demanda cuantitativa y cualitativa de la educación en un mundo 
cambiante, los centros educativos  requieren desarrollar la capacidad de aprender conocimientos significativos 
a una velocidad creciente para así poder aprender a aprender. Ello obliga a la instauración en la escuela de 
un sistema gerencial basado en el liderazgo y participación comprometida de sus docentes y demás actores 
para lograr el cambio planeado por ellos  temática a ser abordada seguidamente.
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Innovación educativa

Los cambios vertiginosos del mundo conocido obligan a los sistemas educativo a repensar y rediseñar las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje. Ante nuevas formas de entender y aprehender hoy, la innovación 
pedagógica ofrece nuevas maneras de enseñarlo. La innovación educativa, entonces, se propone impactar 
positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Orienta sus esfuerzos hacia la mejora continua y 
la transformación constante, en función de mejorar algún aspecto en relación con los colegas, la institución 
o los estudiantes.

Estas  nuevas propuestas desde la postura Arencibia y Moreno (2010) señala que  tienen  como  base en el 
desarrollo de habilidades y competencias, de los escolares asignando al docente en un lugar nuclear respecto 
de la responsabilidad que le corresponde en el desarrollo de esas competencias. Así, el docente adquiere 
un rol clave en el diseño, implementación y evaluación de un proyecto de innovación educativa se trata 
entonces de operar  como faro guía respecto de las preguntas que se intentan responder.

Innovar supone la búsqueda de un liderazgo proactivo en el sentido de otorgar herramientas a los 
estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual, no en el sentido de saberes estancos, sino como 
competencias que permitan ir por más, por lo cual, hay que  maniobrar en dos niveles entendidos estos 
como el liderazgo individual, pero también, en términos más amplios, en tanto posibilita el desarrollo de 
nuevas capacidades y estrategias que apuntan a la gestión de conocimiento  continuo.

Para el logro eficaz de la innovación educativa se requiere de la calidad del personal (Docente, Directores, 
estudiantes) elementos cruciales para la innovación por lo es importante: de sujetos con sensibilidad, 
compromiso, constancia, creatividad, empatía y capacidad para motivar y emocionar. Con  apertura, 
autocrítica y flexibilidad para permanentemente reinventarse y transformar sus prácticas de enseñanza acorde 
a las necesidades específicas de cada grupo. Asimismo, comprometido con el procesos de autoformación y 
reflexión sobre su accionar, para lo cual necesitan disponer de horas para el estudio y la investigación.

La innovación tomando en cuenta a Pérez, (2010),  es posible y se hace sostenible si ocurren cambios en 
la gestión escolar. Se necesita de un liderazgo pedagógico que sea inclusivo, distribuido y no adulto-céntrico 
(organización desde los mundos adultos), capaz de generar y mantener una cultura de innovación en el 
centro educativo. Un entorno colaborativo es fundamental para la innovación educativa.

Paradigma de la  investigación

La metodología del trabajo en abordaje  se ubicó en el paradigma cualitativo, lo que permite  estudiar la 
realidad en su contexto natural, tal y como sucede, por lo visualiza el investigador la cual da sentido a través 
de las técnicas interpretativas de acuerdo con los significados que tienen algunas fuentes referenciales y el 
criterio del investigador. Este enfoque lo explica Taylor y Bogdan, (2010) como aquellas investigaciones que 
están centradas desee la realidad de quie hace la investigación, la cual consienten adoptar la perspectiva 
propia desde del interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. 

Estas consideraciones enmarcaron producción en el análisis-interpretativo. Al respecto Taylor y Bogdan 
(2010) se refieren al análisis-interpretativo, como aquella que se realiza desde dentro de la situación 
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estudiada, que conlleva a  captar lo que se lee con lo que se desea plasmar, que le permite al investigador 
detallar aspectos relevantes para descifrar los hechos. Por otro lado, Sampieri et al. (2008) expresan que el 
análisis, permite un acercamiento a la presencia de eventos, situaciones, reflexiones, y a la interpretación de 
comparaciones y contrastes desde un análisis inductivo de la información, tal y como se manifiestan.

Por lo que la investigación se enmarcó en un enfoque de investigación documental  reflexivo el cual  
consintió el acceso directo a la información que se desea obtener, en tanto que la recogida de la información 
hará uso de diferentes fuentes, lo que permitió concebir la triangulación de los datos, minimizando de 
alguna manera los aspectos subjetivos en la interpretación.

En relación a este diseño Martínez (2011) hace referencias que el proceso que facilita la indagación a 
través de lo inductivo y al interactuar el  investigador  como  participante  en la recolección  de los datos, 
obtuvo respuestas a preguntas que se centraron en la experiencia empírica y del entorno social, lo que  
proporcionó estructuras significativas a la vida de los sujetos involucrados en la investigación. Por lo que 
entonces, este método contribuirá una aproximación coherente y rigurosa al estudio de las dimensiones 
éticas, relacionales y teóricas que propicien el diálogo sobre  la gestión de la innovación educativa en el 
contexto transmoderno a través de las experiencias pedagógicas cotidianas difícilmente asequibles mediante 
los usuales enfoques de investigación.

Dimensiones discursivas categoriales. El contexto transmoderno en la educación

El contexto Transmoderno en la educación  requiere de  la revisión del  término para comprender; y sentar 
base filosófica sobre la cual descanse  este vocablo, que ha cobrado fuerza en el siglo XXI. Desde una revisión 
de la posmodernidad, la visión de la liquidez, el vacío, lo hiperbólico, la realidad panegeica (discurso) o del 
antropoceno (cambios o transformaciones humanas vinculadas a su realidad) permite el cuestionamiento 
que ha  generado, revisiones  y desplazamientos, que resultan vitales para el enfoque vinculado a la educación 
de hoy (Rodríguez, 2019). 

La transmodernidad asume entonces la hibridez de la modernidad, lo cómodo de la postmodernidad y la 
virtualidad del presente. En este escenario de diversidad, instantaneidad, estrategia creativas, personalización 
conceptual y procedimental, que vincula las redes sociales, las TICs, el hipertexto, internet, glocalidad y 
virtualidad  inserta un  escenario  donde  la educación evoluciona   sin precedentes y por ello genera brechas 
cada vez más amplias por donde se cuela la innovación  que algunos solo observan desde lo tecnológico  y 
se olvida la inclusión dentro de la educación como herramienta que puede fortalecer el proceso.

Una vez sentada la base teórica apoyadas en la visión de Rodríguez (2019) de la transmodernidad, se 
puede tener una idea  de la evolución de las disciplinas de lo Interdisciplinario, que comprende aspectos 
de varias disciplinas, desde un enfoque puntual. La diferencia entre el trans y el inter, estaría en que trans 
abarca las áreas que la componen, en el inter se saca una parte de conocimiento de distintas áreas, pero no 
el todo, Multidisciplinario, que involucra el conocimiento varias disciplinas cada una aportando desde su 
espacio al tema en cuestión y transdisciplinario que abarca varias disciplinas en forma transversal.

En el caso de la innovación en la educación, lo transmoderno se apoya en ellas con el propósito  de abrir 
espacios donde el docentes y  los estudiantes puedan identificar dichas oportunidades y ser capaces de 
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asociar los conocimientos y habilidades adquiridos en cada campo y combinarlos para un mejor desempeño. 
En esta línea, sería recomendable plantearse programas de clase y actividades prácticas para propiciar 
oportunidades de aprendizaje combinado entre múltiples áreas del saber y haciendo uso de los recursos 
tecnológicos de vanguardia.

En el diseño transmoderno, para su ejecución y seguimiento requiere de mentes abiertas, que pueden 
tener una dimensión global, sin temor a las  nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, 
las cuales permiten crear comunidades interculturales y virtuales de individuos de procedencias territoriales 
y culturales diversas ampliando los canales comunicacionales de manera eficaz. 

La innovación educativa dentro de la búsqueda de la efectividad y la excelencia

La  innovación educativa dentro de la búsqueda de la efectividad y la excelencia es una práctica muy 
importante en lo que respecta al sistema de enseñanza, y por ello siempre es un tema bajo la lupa de la 
investigación. Díaz y Torrealba (2010) permite dilucidar, desde el paradigma interpretativo, que el 
protagonista de esta innovación es el docente, pues él es el generador dinámico de acciones que deben estar 
encaminadas hacia el alcance de las metas preestablecidas y la consecución de un clima de convivencia que 
garantice la participación y la colaboración de todos los sujetos que forman parte del contexto sociocultural, 
aspecto que creemos da pie a las consideraciones que de nuestra investigación, por cuanto creemos que el 
docente es un agente que no debe ser dejado de lado en la toma de las decisiones a la hora de de la búsqueda 
de la efectividad y la excelencia dentro de la calidad educativa.

La gestión por Valores, debe ser uno de los enfoques teórico que se pueden ser tomados en cuenta a nivel 
gerenciales  de manera integral a fin de orientar la gestión Educativa transmodena. Por ello es relevante 
plantearse desde una racionalidad emergente y estratégica de la Gestión por Valores, pues esta teoría pude 
coadyuvar trabajo estratégicos al desarrollarse  en el contexto educativo de manera que se viabilice la integral 
visión que debe poseer este importante proceso Educativo. Este enfoque transmoderno debe ser integral, 
serio y riguroso, permeado por elementos de la calidad total. 

Por  ello,  la  aplicabilidad de las nuevas tendencias requiere ser concebidas dentro de los  proyectos como 
elemento transcendental de la educación. Permite develar y trabajar puntos de encuentro entre los proyectos 
de innovadores desde lo individual a lo  colectivo corporativos. Descubrir y construir valores gerenciales 
teniendo como base los procesos de formación humana al igual que la reflexión y concienciación de cada 
actor, lo que conlleva a la construcción de identidad y sentido de pertenencia dentro de la gerencia. Debe 
también partir de un sentido de gestión abierto, crítico; que tenga en cuenta que las capacidades  de los 
involucrados y por lo tanto necesitan que sea falible y flexible. 

Actualmente, se exige crear un cambio paradigmático, una nueva racionalidad, con una mirada más 
amplia, holística; se necesita  trasformar el  modo de pensar, percibir y valorar. El paradigma emergente dentro 
de las exigencias educativas en el mundo contemporáneo debe ser modular, gestáltico, interdisciplinario, 
donde cada elemento, no solo se defina por lo que es, sino por su red de relaciones con todo lo demás. 

Se necesita desde la postura Álvarez (2014), de  un cambio hacia una comprensión integral transformadora 
en la educación de todos los niveles y especialmente de la Universidad. El nuevo paradigma transcomplejo, 
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propone una reforma del pensamiento y la educación, donde se integren contextos diversos que permitan 
relacionar saberes. Nuestro aparato conceptual clásico, resulta insuficiente e inadecuado; se precisa  conceptos 
más interrelacionados, explicaciones globales. Incorporar la fluctuación, el desorden, la creación, la auto-
organización, la ambigüedad, las paradojas, la contradicción. Este nuevo paradigma abre a la  educación 
eje de  enseñanza creativa, como constructores de saberes, desde una perspectiva ética, democrática, con 
conciencia de ciudadanía responsable.

 Urge de una práctica  que rompa con el pensar clásico positivista determinista, lineal y homogéneo, 
para  transmitir una visión del universo como una gran máquina constituida por sustancias sólidas, operada 
dentro de la realidad de cada sujetó , con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza.

Política educativa en el desarrollo operativo y funcional de la educación en el contexto transmoderno 
en américa latina

En materia innovación educativa, la segunda mitad del siglo XXI se ha caracterizado por series de reformas 
educativas en diversos países a Latinoamérica, cuyos objetivos está orientada a  perfeccionar  el sistema 
educativo, dando forma a un discurso de equidad y optimización de los niveles de calidad educativos. 
Muchas de las ideas de las reformas curriculares, se introdujeron como soluciones estructurales a través de 
regulaciones verticales y en función de bases universales Fullan (2012) el cual expresa dentro de sus ideas 
que  estas reformas buscaban conseguir unos objetivos obligatorios, para ser alcanzados en un corto plazo, 
sin haber sido previamente socializados ni negociados con los principales agentes del quehacer educativo, lo 
que en oportunidades crea resistencia.  

Ante este panorama de cambios sociales, económicos que inciden en la educación que se ha estado 
mencionando, desde los ámbitos de  políticas educativas y administrativas de la educación conlleva a  la 
reflexión académica,  que ha venido generando un proceso de discusión en sentido amplio que persigue 
dar respuesta a las demandas de atención y apoyo hacia la gestión educativa que, como señalan algunos 
expertos, se encuentra en un profundo proceso de cambio, desde la, mirada personal, se traduce en una 
enorme posibilidad para la emergente gestión educativa innovadora de modificaciones sustantivas para el 
proceso. 

Por  ello, se requiere de establecer cómo funciona, en los marcos del proceso formativo, el sistema de 
relaciones que hace posible una articulación  de la gestión educativa desde otras voces en la construcción 
de los contextos institucional para definir la calidad de vida del hombre (docentes desde sus múltiples 
funciones) a fin de  atender la integridad del mismo a través de un discurso dialógico y armónico. Ya que, el 
ser humano es una unidad compleja, holística y multidimensional, puesto que en él influyen las dimensiones 
biológica, psicológica y sociocultural, las cuales están interrelacionadas entre sí; por tanto, son valiosas las 
consideraciones dadas por Morín (1999), quien expresó que para comprender al hombre como un ser bio-
laboral  se han de ligar la dimensión socio-laborales, espiritual y biológica.
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Conclusiones

Una vez definida la gestión de la innovación educativa en  el contexto transmoderno, establecidos sus modelos 
desde una perspectiva filosófica, planteados elementos pertinentes para una Teoría reflexiva desde postura 
personal y apoyado en autores de trayectoria científica, que permitió desarrollar el extenso vinculado a  la 
educación  queda articular bajo líneas discusiva, la relación teoría práctica de  la innovación en el mundo 
transmoderno.

Quedando plasmado que la formación docente y la innovación educativa son conceptos y campos que se 
complementan, ya que innovar supone la construcción de nuevos aprendizajes, que a su vez representan el 
desarrollo de procesos formativos 

En este sentido, los procesos generados por la innovación y que se traducen en proyectos al  perfeccionar  
las acciones de la gestión educativa para que conduzcan  progresivamente a la interrelación con las nuevas 
tendencias. Esta interrelación se conoce como la praxis educativa, que a su vez, constituye el objeto de 
cambio de la innovación.

A manera de cierre se puede afirmar que la articulación entre gestión  e innovación está mediada por la 
exploración y significada por la por ir más allá de la realidad, y estos procesos facilitarían la  innovación en 
educación lo que constituye el gran reto para lograr un cambio en el sistema educativo.
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La Importancia de Cuidar y Conservar  
los Centros Históricos 

(The Importance of Caring for and Preserving the Historic Centers)

Gudelia Vargas - Universidad San Ignacio de Loyola 

Resumen: Los centros históricos son la parte más antigua de cualquier ciudad, representan las primeras construcciones de su fundación e incluyen espacios donde se 
ubican los principales mercados, comercios, oficinas públicas y casas de las familias fundadoras. Estos espacios representan lo que en alguna época de la historia no solo 
fue el corazón mismo de las ciudades sino toda su extensión. La importancia de los centros históricos radica en su capacidad de generar fuentes de empleo, impactar 
positivamente al turismo, la cultura y múltiples beneficios sociales, el desarrollo territorial se aprecia como una alternativa para alcanzar un desarrollo integral de 
estos espacios.

Palabras clave: Responsabilidad social, centros históricos, cuidado, conservación, desarrollo. 

Abstract: Historic centers are the oldest part of any city, they represent the first constructions of its foundation and include spaces where the main markets, shops, public 
offices and houses of the founding families are located. These spaces represent what at some time in history was not only the heart of the cities, but also their entire 
extension. The importance of historic centers lies in their ability to generate sources of employment, positively impact tourism, culture and multiple social benefits, 
territorial development is seen as an alternative to achieve comprehensive development of these spaces.

Keywords: Social responsibility, historic centers, care, conservation, development.

Desarrollo

Para entender porque debemos de cuidar y conservar los Centros Históricos, debemos de saber que son 
parte del patrimonio, pero sobre todo cuál es su importancia y de qué se trata. En este sentido, Vergara 
Durán (2009) precisa que debemos entender al patrimonio como una herramienta del desarrollo social 
es fundamental y más aún imprescindible para evitar que el patrimonio sea visto solo como un acto de 
memoria. Igualmente importante es entender el desarrollo social desde una visión que integre los elementos 
identitarios y culturales de un grupo social evitando caer erradamente solo en aspectos económicos.

Pero es importante preguntarnos, ¿qué se entiende por Patrimonio Cultural y por qué es importante 
preservarlo? He así que diversos autores emiten su punto de vista, tal como:

Varón (2013) precisó que conforme a la Ley 28296, se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación toda manifestación del quehacer humano –material o inmaterial– la que por su importancia, valor 
y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, 
tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o 
sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada 
con las limitaciones que establece la citada Ley. 

De la Puente indicó que la definición legal de “Patrimonio Cultural” es sumamente amplia. Incluye prácticamente 
todo, incluso los fósiles, que dicho sea de paso no son evidencia de actividad humana, sino restos naturales, por así 
decirlo. La definición legal es realmente muy general, y estoy de acuerdo con ello. No se puede restringir el deber 
del Estado a proteger el patrimonio cultural en función de una lista taxativa de bienes, pues poco a poco se pueden 
descubrir cosas que no entran dentro de dicha clasificación, y los valores van cambiando, van rotando en el tiempo. 
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Álvarez Calderón dijo que en relación a la definición que hace la ley sobre patrimonio cultural, estoy de 
acuerdo. Es una definición absolutamente amplia, entra todo, y creo que es así como debería ser. Considero 
muy importante el hecho de que se declare como patrimonio no solamente lo que está expresamente 
declarado, sino que también exista la figura de la presunción, todo aquello que puede serlo y que se presume 
que lo es, razón por la cual debería estar protegido (Varón Gabai et al., 2013).

Existen muchos conceptos que permiten entender el significado de patrimonio, es por ello que la 
Organización de las Naciones Unidas para  la Educación, la Ciencia y la Cultura, como ente rector en la 
materia, expresa lo siguiente: En general, podríamos decir que patrimonio cultural se refiere a una gran 
gama de objetos o artefactos que constituyen la expresión de una cultura específica y que destacan sea 
porque no hay muchos, sea por la artesanía muy desarrollada con las que fueron elaborados, o porque 
poseen características únicas de tal cultura. Estamos pensando tanto en ciertos objetos de arte elaborado o 
de artesanía como en descubrimientos arqueológicos, determinadas elaboraciones arquitectónicas, barcos y 
libros, para mencionar apenas unos ejemplos (Unesco, 1970).

Así mismo la conferencia general de la UNESCO, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 
21 de noviembre de 1972, considera en su Art. 1º como patrimonio cultural a los monumentos, obras 
arquitectónicas, esculturas, pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 
inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, estético, etnológico o antropológico (Unesco, n.d.).

Pero volvemos a la pregunta inicial: ¿qué es Centro Histórico? Chateloin (2008) indicó que el término 
Centro Histórico se definió en el coloquio como: todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente 
condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de 
la evolución de un pueblo. Como tales se comprenden, tanto asentamientos que se mantienen íntegros, 
desde aldeas o ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento, constituyen hoy parte o partes  de 
una estructura mayor. La definición es más clara y abarcadora, utiliza la expresión de centro histórico 
categorizándola, para expresar la existencia de todos los tipos de urbanismo histórico; y exceptúa los lugares 
arqueológicos, lo que parece adecuado por el carácter diferente de los mismos. 

Pero según Alejandra & Biffis (2010), el concepto del "centro histórico" surge en la década de 1960, 
previamente solo existía la noción de conservar monumentos aislados representativos, tal como se menciona en 
la Carta de Atenas de 1931. Esta última, plantea la necesidad de utilización y conservación de los monumentos 
como continuidad de su existencia y sostiene que los nuevos edificios deben respetar la fisonomía de la ciudad 
conservada, sobre todo en cercanías de monumentos, y conservar “perspectivas particularmente pintorescas”. 
Por lo tanto, una verdadera preocupación por la preservación del conjunto urbano se hace notable por primera 
vez en la Carta de Venecia de 1964, que determina que la noción de patrimonio histórico no solo comprende 
la obra aislada sino también el contexto urbano o rural en el que se inserta. 

A su vez, desde el aspecto patrimonial, debe entenderse que el centro histórico como parte central 
de la ciudad no debe quedar al margen de las transformaciones sociales y debe adecuarse urbana y 
arquitectónicamente. La aceptación de incorporación de nueva arquitectura respetuosa de su contexto, le 
permitirá ser un centro vivo de función y sociedad y evitará que este sector clave de la ciudad se convierta 
en un museo (Montero, n.d.).
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En este sentido para poder conservarlo y protegerlo se debe de realizar una gestión adecuada, y según 
Alejandra & Biffis (2010). La gestión de los centros históricos es una compleja tarea considerando la 
diversidad de actores y situaciones que ellos concentran y, a su vez, la gran diversidad de realidades de los 
mismos, teniendo en cuenta los diferentes procesos que ellos han atravesado. Así por ejemplo, un centro 
histórico europeo no posee las mismas características que uno latinoamericano y estas diferencias también 
se presentan entre distintos países e incluso entre distintas ciudades de un mismo país.

En este sentido; desde mediados del siglo XX, Iberoamérica ha iniciado una ardua tarea para lograr que 
las políticas de los estados introduzcan el concepto de preservación y rehabilitación de los centros históricos, 
donde destacan 10 centros históricos, y uno de ellos es el centro histórico de lima, precisando que es la 
parte amurallada de la ciudad colonial, que hoy también es conocida como ‘Damero de Pizarro’, en donde 
se encuentran extraordinarias joyas arquitectónicas como iglesias centenarias –destacando San Francisco y 
Santo Domingo– conventos, monasterios y espectaculares mansiones coloniales con elegantes balcones que 
se han conservado en muy buen estado y que representan el renacimiento, barroco, neoclásico y otros estilos 
contemporáneos  (Los 10 Centros Históricos Mejor Conservados de Iberoamérica, n.d.).

El Perú es un país multicultural que a lo largo de su proceso histórico se ha logrado constituir como uno de 
los focos que alberga la riqueza cultural más nutrida y variada del mundo, el cual comprende todas aquellas 
expresiones o testimonios de la creación humana que tienen especial relevancia en relación con la arquitectura, 
la historia, la literatura, la educación, el arte, las ciencias y la cultura en general de este país; y que además 
mantiene vivos los elementos específicos que distinguen sus diferentes y múltiples contextos culturales (OEI, 
n.d.). El Perú cuenta con instrumentos normativos para la protección de nuestro patrimonio cultural, una de 
ellas es la constitución política del Perú de 1978, la cual contaba con cuatro artículos referentes a la protección 
del patrimonio cultural. Después de la reforma de la constitución en 1993, se redujo a un solo artículo. Artículo 
21.- Patrimonio Cultural de la Nación Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, 
lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente 
declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. 
La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, la participación privada en la 
conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere 
sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional (el Congreso Constituyente Demotrático, 1993).

En el marco de todo este contexto en los últimos años en Perú, exactamente en Lima, surge una esperanza 
para recuperación integral del Centro Histórico de Lima (CHL) dentro de los lineamientos rectores del centro 
del patrimonio mundial de Unesco, con nuevos instrumentos técnicos normativos específicos, las Ordenanzas 
N° 2194 y N° 2195 –MML -2019; “El Plan Maestro del Centro Histórico de Lima” y su “Reglamento único 
de Administración” respectivamente, ambos elaborados por el Programa municipal para la recuperación del 
centro histórico de Lima (PROLIMA), el cual promueve la recuperación histórica, arquitectónica, urbana, 
social y humana del CHL, respetando los valores asociados al Paisaje Urbano Histórico y cumpliendo el 
mandato establecido en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 
1972, a la cual el Perú se adhirió en 1981 a través de la Resolución Legislativa N° 23349 (Municipalidad de 
Lima, 2019). 
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Y siendo parte del equipo técnico de esta Gerencia, puedo compartir que venimos implementando dicho 
Plan, en función de los Ejes Estratégicos planteados y que notoriamente vienen siendo públicos; tales como 
la recuperación y limpieza de monumentos y esculturas públicas de la ciudad (Antonio Raimondi, la farola 
de las tres gracias, etcétera); la preocupación por recuperar diseños que rescatan tradiciones perdidas cómo 
la propuesta de engalanamiento para festividades importantes, en salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial de la ciudad; así como rescatando y haciendo conocer los descubrimientos Arqueológicos 
encontrados en la ejecución de los proyectos; como el descubrimiento encontrado delante de la iglesia dela 
Soledad, en la plazuela de San Francisco; o como venimos protegiendo a los ciudadanos y los inmuebles 
históricos integrantes del CHL, con el apuntalamiento preventivo de balcones, la peatonalización progresiva 
de las vías cómo Jirón de la Unión cdra 10 y 11, y con el trabajo diario de asesoramiento de los habitantes del 
CHL, para mejorar su calidad de vida en los espacios donde habitan,  todo con el fin de revertir el proceso 
de degradación urbana, producto de décadas de abandono.

No debiendo olvidar que el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima (PMCHL), es un instrumento que 
cuenta con lineamientos conceptuales de acuerdo con las recomendaciones de UNESCO para las ciudades 
Patrimonio Mundial, con un diagnóstico detallado del estado actual, una propuesta con visión a futuro 
, teniendo como objetivo principal la revitalización del CHL, definiendo lineamientos para consolidar y 
poner en valor su Paisaje Urbano Histórico, entendido como una estratificación de valores de distintas 
épocas y significados. Se busca transformar el CHL en un Centro Metropolitano de carácter histórico y 
cultural (Municipalidad de Lima, 2019).
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La Importancia de Realizar Voluntariado  
en Nuestra Sociedad

(The Importance of Volunteering in Our Society)

Omar Arturo Lizárraga Carrasco - Zegel IPAE 

Resumen: En la actualidad vivimos en nuestra sociedad de forma más individualista ya que las personas solo buscan su propio beneficio, aunque hay situaciones que 
son a costa de otros. Por ello es de suma importancia que nosotros generemos y promovamos el altruismo, la empatía, la solidaridad y el compromiso con la sociedad. 
Son características que definen a un voluntario. El realizar voluntariado puede parecer, visto de una forma superficial, que son actividades que hacen las personas 
que tienen mucho tiempo. Pero si se ve de una forma mucho más objetiva, se sabe que no son horas que sobren, sino que hay diferentes razones que van más allá de 
una remuneración económica, el voluntariado es un evento que llena de satisfacciones nuestras vidas además de potenciar nuestro desarrollo tanto personal como 
profesional. 

Palabras claves: Voluntario, solidaridad, promover.  

Abstract: Currently we live in our society in a more individualistic way since people only seek their own benefit, although there are situations that are at the expense of 
others. For this reason, it is of the utmost importance that we generate and promote altruism, empathy, solidarity and commitment to society. They are characteristics 
that define a volunteer. Volunteering may seem, viewed in a superficial way, that they are activities that people who have a lot of time do. But if viewed in a much more 
objective way, it is known that there are not hours that are left over, but that there are different reasons that go beyond financial remuneration, volunteering is an event 
that fills our lives with satisfaction as well as enhancing our development. both personal and professional.

Keywords: Volunteer, solidarity, promote.

Introducción

En los últimos años miles de personas en diferentes partes de nuestro planeta se unen en distintas 
organizaciones para poder realizar algún tipo de acción voluntaria a nivel social, cultural, educativo, salud, 
medioambiente, entre otros y para nuestro país no es la excepción, cada año siguen aumentando el interés 
de nuestros compatriotas en ser voluntarios y están en busca de conectar con diferentes organizaciones, pero 
queda una brecha muy grande entre las organizaciones y nuestros compatriotas. Son pocas las personas que 
logran, entre sí, conectarse con las organizaciones. El ser voluntario es una expresión que está dentro de la 
participación ciudadana. En muchas ocasiones nos hemos preguntado cómo sumar desde nuestra profesión. 
En mi opinión todos podemos ser voluntarios y ese tiempo invertido a cualquier proyecto nosotros podemos 
brindar nuestros conocimientos para una sociedad mejor. 

La responsabilidad social, la alta motivación de los voluntarios por los buenos propósitos, la perseverancia, 
entre otras cosas más, son situaciones de labores que se realizan en las organizaciones de voluntariado 
en la actualidad. Esencialmente las fundaciones, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro, solicitan 
personas que participen y colaboren con ellos para lograr los objetivos propuestos de cada área de servicio. Es 
importante mencionar la importancia del compromiso que asume cada uno de los voluntarios, ya que no es 
simplemente ayudar, es una labor con reglas, condiciones y normas a seguir para que crezca la organización 
y siga brindando un adecuado servicio a nuestra sociedad actual (López & Vargas, 2017).
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Desarrollo

El progreso de la sociedad y el ejercicio del mismo deben establecerse como uno de los objetivos sociales 
principales de la democracia actual. Las reflexiones en relación con la sociedad implican conocer el enfoque 
de los actores en nuestra sociedad y como en su proceso de integración social como integrantes activos de 
nuestras comunidades. Si se reflexiona por lo mencionado, relacionar a la sociedad y a la juventud tiene una 
vital trascendencia, ya que, en los últimos años nuestros jóvenes han desplazado o relegado su actuación 
como ciudadanos siendo suplantados por otro tipo de referentes, que están atribuidos al consumismo. A 
partir de esta premisa es fundamental analizar el voluntariado como el ambiente de participar y fortalecer 
las competencias y capacidades en los jóvenes ciudadanos (Gutarra, 2017). 

Es importante tener claro el significado de voluntario/a, según Tabazza (2005) como la acción de la 
persona que después de haber culminado sus deberes de estado (familia, estudio, profesión) y civiles (vida 
política, administrativa o sindical) se pone a disposición desprendida con la sociedad, en la cual se promueve 
la solidaridad. Para ello brinda sus capacidades, energía, su tiempo y en ocasiones sus medios que pueda 
disponer. Todo esto se dará mediante la acción, la capacitación continua y la colaboración de las entidades 
públicas y privadas. Asimismo, el voluntariado se define como las acciones que son ejecutadas de manera 
libre para beneficio de la sociedad sin recibir remuneración económica como factor motivacional (UN 
Voluntarios, 2015). 

Se puede decir que el voluntario es la persona que por propia elección dedica parte de su tiempo a 
realizar acciones solidarias, altruistas, sin percibir remuneración alguna, lo que más resalta es su motivación 
desinteresada para poder ayudar. Además, el ser voluntario es una forma de ser, es una elección libremente 
escogida, tiene la visión de la responsabilidad social desde el compromiso con un equipo organizado cuyo 
objetivo es poder ayudar a los demás.  Cabe resaltar que el voluntario/a recibe formación constante, suma 
de experiencia, obtendrá apoyo y orientación, reforzará su autoestima y formará parte de la historia de la 
organización, asociación que pertenezcas y lo más importante es que contribuyes a mejorar nuestra sociedad. 

El objetivo fundamental del desarrollo del voluntario, es situarse, pero haciéndose una autocrítica de 
nuestra realidad personal y social en las cuales resaltan la pobreza, la marginación y el sufrir de las personas 
es por ello, hacernos los siguientes cuestionamientos: ¿Qué se hace en estas situaciones? ¿Qué se puede 
hacer ante el sufrimiento y la exclusión de varias personas? ¿Cómo afecta esta realidad ante el sufrimiento y 
la exclusión en la sociedad? ¿Cómo afecta ello esa realidad en nuestra propia vida? Estos cuestionamientos 
deben estar siempre en la formación de nuestro crecimiento tanto a nivel individual como grupal para que 
se logre transformar la realidad social y la construcción de nuestra sociedad la cual merece el compromiso, 
dedicación, sacrificio y perseverancia (Alfaro, 1998).

Es importante mencionar a Abalos (2008) que indica que la motivación y necesidad que tiene al voluntario 
a realizar su labor pertenecen a un ámbito, comunidad, espacio, logro y autoestima y todo ello es para 
adquirir nuevos contactos, aprendizaje, experiencia y la manera de participación social. Además, describe la 
motivación para sí mismo y en este punto se encuentra el deseo de poder ayudar a los demás como impulsor 
de su conducta. Asimismo, recalca que la necesidad varía de un sujeto a otro, sino que también puede influir 
las diferencias de tiempo y circunstancia. 
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La trascendencia de efectuar acciones de voluntariado se presenta en diversos espacios y tiempos. Es 
prácticamente poder estar listo para colaborar, aunque rigurosamente no corresponda hacerlo y además 
no mirar con apatía cuando se suscitan los problemas, asimismo es estar disponible realizar aportes 
según nuestros recursos para mejorar en las cosas que están mal y la cual influye. Por otro lado, es estar 
comprometidos con nuestros principios, valores y convicciones y la responsabilidad de cumplir con los 
demás al igual que cumplimos con nuestras obligaciones principales (Anselmo, 2011).

Una adecuada forma de invertir el tiempo en la sociedad es practicar alguna acción voluntaria. Pero 
puede surgir la pregunta ¿en qué puede ayudar realizar voluntariado? Existen beneficios que se dan en la 
práctica voluntaria, pero cabe destacar cuatro puntos relevantes como: Realizar algo útil para los demás, 
la cual te ayuda a obtener una mejor versión de uno y poner en práctica tus conocimientos con el fin de 
ayudar a los demás. Otro beneficio es enriquecer tu CV ya que es una buena vía para poder acumular 
experiencia. También se encuentra el beneficio de trabajar en una ONG ya que con la experiencia adquirida 
puedes tener más alternativas de conseguir empleo en dichas organizaciones las cuales cuentan con planes 
de cooperación internacional muy interesantes. Finalmente, está el beneficio de marcar la diferencia en la 
búsqueda de trabajo, el tener tu propia marca personal te ayudará a tener mejores opciones de encontrar un 
trabajo ya que las organizaciones siempre lo tienen en cuenta.

Es trascendental tener una idea de cómo empezar a realizar acciones de voluntariado, para ello es 
importante darse cuenta de tener la inquietud y la motivación de ayudar a la sociedad y ser consciente del 
tiempo a dedicar, el voluntariado es sobre todo tener disposición. Estas situaciones se pueden dar de varias 
formas: puedes acompañar a una amistad a alguna reunión, puedes investigar diferentes asociaciones que 
brindan voluntarios, preguntar a personas cercanas con experiencia en ser voluntario, entre otras estrategias.  
Lo importante es dar el primer paso para estar dispuesto a ayudar y a invertir tu tiempo en esta gran labor 
(Guevara & Ramírez, 2017).  

Conclusión 

Ante lo mencionado en los párrafos anteriores el voluntariado es un factor importante para el desarrollo 
personal en el crecimiento de nuestras habilidades, capacidades y tener un mayor conocimiento, pero 
también es importante en el desarrollo social. Por un lado, se hace posible la participación de la ciudadanía 
y contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, en la cual se defiende el interés tanto personal 
como grupal en situaciones de desventaja social, además se colabora en la solución de las necesidades 
sociales tanto general y específica brindando propuestas y alternativas de mejora. 

Las asociaciones, organizaciones que realizan voluntariado trabajan en la obtención de fines sociales 
primordiales como la inserción social de las personas y grupos excluidos, defensa de los derechos humanos, 
defensa y cuidado del medioambiente, desarrollo de las comunidades, incentivar la promoción de la 
cultura, educación, deporte entre otras. El voluntariado es necesario e indispensable, porque actúa desde las 
necesidades que ya existen, porque incide directamente en situaciones problemas incentivando la búsqueda 
de alternativas de solución, además, favorece a recobrar el protagonismo y el control de nuestra propia vida, 
en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestro barrio. 
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Todos nosotros estamos llamados a poder ser voluntarios y voluntarias, a formar parte de esta experiencia 
como agentes de cambio que requiere nuestra sociedad, además en vez de estar quejándonos por que las 
cosas que no salen o no están bien, es simplemente cambiar el chip y ver las cosas de manera positiva y a 
partir de ello ocuparnos de la situación y hacer ese cambio correspondiente. Solo depende de nosotros dar 
ese primer paso a experimentar esta linda faceta de ser voluntario la cual te llenará de gratas satisfacciones, 
experiencias, aprendizaje continuo y lo más importante seguir poniendo tu granito de arena para una mejor 
sociedad, atrévete al cambio.
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Resumen: La generación de trabajos de investigación sobre la inteligencia emocional y el liderazgo ha sido de forma creciente por las necesidades en las empresas, en 
especial en estos tiempos de pandemia. El objetivo de este artículo de reflexión es determinar la relación de la inteligencia emocional y la práctica del liderazgo en 
las organizaciones, donde se busca resaltar las principales virtudes que presenta en el mundo de hoy, buscando un desarrollo del colaborador. Asimismo, simboliza 
el manejo de las emociones para que sean relevantes y congruentes, tanto en pensamientos y en acciones para trabajar de forma eficiente. En general los coaches, los 
profesionales y líderes con enfoque a estas habilidades emocionales cumplen un rol fundamental en el resultado. A partir de ello, se concluye que tienen una relación 
significativa que permite mejorar el desempeño y motivación de los colaboradores para que obtengan mayor efectividad en sus equipos de trabajo, con el logro de una 
permanencia en el mercado.

Palabras clave: organizaciones, habilidades, inteligencia emocional, líderes empresariales, pandemia.

“Abstract: The generation of research work on emotional intelligence and leadership has been increasingly due to the needs in companies, especially in these times of 
pandemic. The objective of this reflection article is to determine the relationship of emotional intelligence and the practice of leadership in organizations, where it seeks 
to highlight the main virtues it presents in today’s world, seeking a development of the collaborator. Likewise, it symbolizes the management of emotions so that they 
are relevant and congruent, both in thoughts and in actions to work efficiently. In general, coaches, professionals and leaders focused on these emotional skills play a 
fundamental role in the result. From this, it is concluded that they have a significant relationship that allows improving the performance and motivation of employees 
so that they obtain greater effectiveness in their work teams, with the achievement of permanence in the market.

Keywords: organizations, skills, emotional intelligence, business leader, pandemic.

Introducción 

Actualmente vivimos en un contexto, tan cambiante y turbulento, donde la característica fundamental es el 
estrés y la presión en las estructuras organizacionales, donde el manejo del recurso humano es fundamental, 
la inteligencia emocional maneja las diversas emociones, por lo cual es necesario su adecuada socialización 
con las personas que pertenecen a la organización. También es importante considerar la capacidad de toda 
persona para el manejo adecuado de sus emociones, las cuales le permitan tomar decisiones acordes a 
su realidad para un mayor bienestar propio y de sus habilidades sociales.  Por lo que el presente trabajo 
pretende, generar una mayor socialización con la aplicación de la Inteligencia Emocional y el Liderazgo 
en el manejo del Recurso Humano. Debido a que en el tiempo actual los colaboradores, funcionarios y 
personal de confianza, carecen de esta capacidad fundamental, que involucra el manejo del estrés, relaciones 
interpersonales y la comunicación. Por ende, se requiere la interacción en poder expresarse, escuchar y 
motivar a los colaboradores, para lograr el triunfo y tener la capacidad de interactuar. Sostiene Goleman (1998) 
acertadamente, que las aptitudes emocionales se valoran para identificar los elementos psicoemocionales en 
toda la distribución de la organización. 

1 Correo electrónico: Leidy.mendez@upn.pe
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Desarrollo

Análisis de la Inteligencia Emocional 

El progreso de esta cualidad, sería un factor que generaría, una mejora en las relaciones interpersonales 
de los colaboradores; conllevando a una adecuada productividad y un clima laboral exitoso. El desarrollo 
de niveles altos de inteligencia emocional tiene como características, contar con conductas adaptativas 
óptimas. Por relaciones interpersonales, compromiso con su trabajo, interés sincero por el bienestar del 
compañero de trabajo, y sobre todo asumir nuevos retos, entre otros. En la actualidad las empresas suelen 
darle la importancia del caso a sus colaboradores respecto a sus pensamientos, ideas, emociones; debido a 
que podrá multiplicar sus resultados en la organización, donde para conseguir el éxito se debe manejar las 
emociones positivas. Debe darse una mezcla de pluriculturalidad para un mejor desarrollo donde favorezca 
y fortalezca la convivencia, para evitar las problemáticas sociales.

Los conceptos de inteligencia emocional hacen ahínco en los aspectos cognitivos, tanto en la memoria 
y la capacidad para resolución de conflictos cognitivos, además, los autores teóricos Thorndike y Wechsler, 
comentaron sobre la importancia de motivar y comprender a las personas mediante los test, mientras que 
Salovey refirió que las habilidades como la empatía, dicción y desenvolvimiento de sentimientos, hace que a 
nivel interpersonal se fortalezcan los lazos de cordialidad, analizando su entorno para la toma de decisiones 
más adecuada.  (Velasco Bernal, 2001). Asimismo, es definido como la comprensión de sentimientos, teniendo 
un control conveniente sobre los pensamientos y acciones, adaptándose a las diferentes circunstancias con 
respuestas favorables en el aspecto emocional (Torres y Torres, 2020).

Soporte de la Inteligencia Emocional

En la última década, los teóricos han elaborado un gran número de modelos diversos que, en términos 
generales, se basan en tres perspectivas: las habilidades, los comportamientos y la inteligencia.

Modelo de Habilidad

Es la capacidad para identificar e interpretar de forma coherente los signos de las emociones tanto en el 
pensamiento y la conducta que trae consigo en los logros personales y de su entorno, por las experiencias 
que tengan en común (Rajeli, 2005).

Modelo de los Comportamientos

Tiene que ver con el reconocimiento y manejo de los sentimientos, para mantener las relaciones 
interpersonales, el cual busca un desenvolvimiento coherente, donde intervienen la motivación, inteligencia, 
los procesos psicológicos y otros, los cuales permiten que por medio de acciones se vea reflejado en su 
personalidad (Rajeli, 2005).



1097

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Modelo de la Inteligencia 

Es el conjunto de habilidades emocionales y sociales, que permiten afrontar situaciones de modo efectivo 
acorde a los acontecimientos presentes, siendo el individuo consciente de la comprensión más correcta en 
el control de sus emociones. Ante ello, el nivel alto de la inteligencia emocional favorece el bienestar en la 
organización, por generar compromiso y desarrollo (Rajeli, 2005).

Tipos de Liderazgo

Se tiene en cuenta seis tipos de liderazgo que son vitales para el éxito:

El estilo coercitivo, toma decisiones de forma agresiva en momentos complejos, por lo cual, debe tener 
en cuenta que los demás colaboradores tienen miedo a lo que podría ocurrir, puesto que no solo trabajan 
por el dinero sino una mejora laboral. Por lo cual no se recomienda aplicarlo de forma continua (Farías y 
Wollmeister, 2017).

El estilo autoritario, como el líder debe incrementar la riqueza y sus activos de la organización, tomando 
decisiones acordes a su experiencia, obteniendo resultados efectivos de forma general. Asimismo, tiene en 
cuenta maximizar el compromiso y rendimiento acorde a sus estándares. También tiene en consideración 
la libertad que le da a sus colaboradores para que sean independientes y aprendan en el tiempo (Goleman, 
1998).

El estilo afiliativo, es quien desea que los colaboradores se sientan felices, trabajando en un espacio cómodo 
y armónico, por lo cual se fortalece los lazos significativos, con un ambiente positivo donde la creatividad 
fluye. Además, el líder es visto como la máxima autoridad, y les da la confianza para desempeñarse libremente, 
pero con responsabilidad, hacia una mejora continua. Pero no es recomendable exagerar o podría llevar a la 
derrota (Goleman, 1998).

El estilo democrático, le da la oportunidad a los colaboradores para que también voten con sus opiniones 
para el logro, asimismo promueve el trabajo flexible y responsable, además está atento a escuchar sus 
inquietudes, posee una moral alta evaluando el éxito, e identifica lo que es alcanzable y lo que no. Pero una 
de sus desventajas es el exceso de ideas la cual podría generar confusión en las decisiones (Goleman, 1998).

El estilo pionero, en este caso el líder evalúa criterios de rendimiento muy elevados, para que los demás 
también puedan dar su mejor empeño. Pero si alguno no está a la altura es fácil de reemplazar por quien, si 
pueda conseguir las metas, generando incertidumbre y miedo (Goleman, 1998).

El estilo formativo, aquí el líder apoya a los colaboradores para que puedan identificar sus cualidades y 
debilidades las cuales se relacionan en el aspecto personal y profesional, además en el tiempo se sienten más 
motivados a tener un crecimiento de aprendizaje armónico como profesionales de calidad (Goleman, 1998).

Desarrollo de la Inteligencia Emocional y la Práctica del Liderazgo en las Organizaciones

Se encontraron diversos estudios que ponen en práctica el desarrollo de estrategias para que los líderes 
tengan un mejor desenvolvimiento donde emplearon su inteligencia emocional en el campo de acción, esto 
permitió que se mantengan sólidas en la actualidad. Tal como lo muestra la Figura 1.
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Figura 1: Desarrollo de la Inteligencia Emocional y la práctica del Liderazgo en las organizaciones.

Fuente(s): Elaboración propia, 2021.

Relación de la Inteligencia Emocional y el Liderazgo 

La inteligencia emocional y el liderazgo se relacionan para desarrollar el pensamiento analítico y la 
claridad en la toma de decisiones, puesto que todos son importantes para el logro de metas propuestas. 
Tener el control de las emociones, permite que los demás interpreten de forma correcta lo que el líder ha 
indicado. Por lo cual, ambas al sintonizarse pueden guiar a un mejor camino de entendimiento de forma 
entusiasta, teniendo en cuenta a la empatía (Farías y Wollmeister, 2017).

Mencionó que para calcular el impacto del liderazgo se debe tener en cuenta la gestión, la cual debe ir 
acompañada de la inteligencia emocional, puesto que los líderes que tienen mejor desarrolladas sus virtudes 
respecto a sus competencias tienen mejor resultado (Goleman, 1998).

El investigador Goleman, por su conocimiento en el área del manejo inteligente de las emociones, 
publicó su libro Inteligencia Emocional, donde introdujo este valioso concepto, donde menciona que para 
obtener excelentes resultados a nivel organizacional ambos deben estar juntos. Además, un líder efectivo 
primero tiene un control consigo mismo y luego con los demás, así con un claro ejemplo puede encaminar 
mejor al resto. Por otro lado, diversas investigaciones han revelados claros ejemplos de que la efectividad e 
inteligencia dan soporte a las emociones, para el logro de un mejor desempeño de forma individual-equipo, 
puesto que todos son valiosos trabajando hacia el bien común donde la mejora continua sea parte de su 
progreso en todo ámbito (Balbi, 2013).

Conclusión

La inteligencia emocional y la práctica del liderazgo, tienen una relación significativa que permitirá mejorar 
el desempeño y motivación de los colaboradores, con mayor efectividad en sus equipos de trabajo, para que 
logren una permanencia más prolongada con el uso de estrategias acorde a las situaciones del mercado.
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Las organizaciones, deben de tener en cuenta las funciones y cualidades del líder, que condescendiera 
fortalecer las habilidades de sus colaboradores, donde aplicarán su lealtad y valores, para brindar un buen 
ejemplo a los demás.

En el caso de que el líder, aplique la inteligencia emocional, y detecte las necesidades de los colaboradores, 
podrá emplear estrategias, para el logro de su desarrollo personal y éxito de la organización.
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La Modernización del Estado Va Más allá  
del Presupuesto. Se Necesita Voluntad  

y Liderazgo
(The Modernization of the State Goes Beyond the Budget. Will and Leadership Needed)

Fernando Quispe Morales - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: La administración pública en el Perú sin lugar a dudas, es un tema importante y trascendente, analizar y ver la realidad nos permitirá entender un poco 
sobre cómo funciona el estado, cabe mencionar que el Perú tiene un sin número de normas que de cierta forma buscan mejorar los procesos administrativos, sin 
embargo, en muchos de los escenarios los usuarios viven en carne propia el sistema burocrático, lento y casi obsoleto en las entidades públicas. Por un lado, tenemos al 
servidor público, aparentemente debe estar capacitado con las competencias para el puesto que ocupa, por otro lado, la entidad suponemos que posee los instrumentos 
necesarios de gestión. Al margen de la incertidumbre es clara la deficiencia en la atención al ciudadano, muchas veces al extremo de que nadie le solucione sus 
problemas, nadie atiende sus necesidades. Es por ello que, nos preguntamos ¿qué papel juega el talento humano en la administración pública? ¿Será el más importante? 
¿Son las personas que hacen que la administración pública sea ineficiente?

Palabras clave: Responsabilidad social, modernización, liderazgo, voluntad, estado. 

Abstract: Public administration in Peru without a doubt, is an important and transcendent issue, analyzing and seeing reality will allow us to understand a little about 
how the state works, it is worth mentioning that Peru has a number of regulations that of certain They seek to improve administrative processes, however, in many of 
the scenarios users experience firsthand the bureaucratic, slow and almost obsolete system in public entities. On the one hand, we have the public servant, apparently 
he must be trained with the competencies for the position he occupies, on the other hand, we assume that the entity has the necessary management instruments. Apart 
from the uncertainty, the deficiency in the attention to the citizen is clear, many times to the extent that no one solves their problems, no one attends to their needs. That 
is why we ask ourselves, what role does human talent play in public administration? Will it be the most important? Are they the people who make public administration 
inefficient?

Keywords: Social responsibility, modernization, leadership, will, state.

Desarrollo

En el Perú, el Modelo Burocrático es aplicado principalmente en las Instituciones Públicas, también está 
vinculado a demoras y trámites largos y tediosos. Los encargados, servidores públicos se han mecanizado 
en la aplicación exacta de los procesos en cuanto a los trámites administrativos, casi sin razonamiento de lo 
que las normas indican y más de una vez objetan su trámite por condiciones inaplicables. Existen también 
algunos servidores que no conocen los documentos normativos y comenten graves errores en la atención 
a los usuarios (Noriega, 2019).

Evidentemente el COVID-2019 ha desnudado la debilidad de todo el aparato estatal, el sector salud quedó 
vulnerado sin capacidad de respuesta frente a la demanda de la atención de salud, los gobiernos locales no 
se quedaron atrás de igual forma no lograron adquirir en sus momentos las canastas de víveres destinadas 
a las familias vulnerables, no podía faltar la corrupción latente en plena crisis sanitaria según reportes de 
la contraloría, nos urge modernizar la administración pública, algunos funcionarios y servidores públicos 
manifiestan que es compleja debido a la falta de presupuesto, lo curioso es que las entidades públicas año 
tras año devuelven dinero al tesoro público, debido a su deficiente capacidad de gasto.

La ley del servicio civil Ley 30057 sostiene en su Artículo primero que, la finalidad de la presente Ley es que 
las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente 



1102

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas que 
lo integran (Ley 30057, 2013).

En base a la ley mencionada el estado viene impulsando la carrera pública para mejorar el servicio civil, 
a efectos de tener mejores funcionarios y personas capacitadas, si bien, aún tenemos brechas por trabajar, 
lamentablemente existe una alta rotación de funcionarios, contratos de plazos muy cortos, en donde es 
complicado capacitar a estos servidores para que hagan una carrera pública en el estado, es urgente reformular 
o implementar una política de estado que permita retener y formar al personal en base a sus competencias.

La normativa en cuanto a digitalizar el estado según DL N° 1412 indica en su Artículo primero que, 
la presente Ley tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada 
gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y 
datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización 
de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los 
tres niveles de gobierno (DL 1412, 2018).

Es cierto que el estado intenta modernizar la gestión pública, a pesar de ello, no es suficiente, señalan 
arquitectura digital e interoperabilidad, no obstante, el Perú no cuenta con la cobertura necesaria para 
tener acceso al internet de igual forma carecemos de equipamiento tecnológico necesario para todas las 
instituciones del estado, insisto presupuesto si hay.

Para que estos equipos prosperen bajo las nuevas administraciones, los equipos digitales tienen que 
ofrecer algo más que buenos servicios: deben cambiar las condiciones con las que opera el servicio público 
que ofrecen. Eso puede significar establecer nuevos estándares y medidas para definir pautas de calidad, 
aplicar controles de gasto o cambiar la manera en que el gobierno realiza la contratación de funcionarios o 
la compra a proveedores. Puede requerir contratar o promover una nueva generación de líderes que sean 
usuarios de Internet (Mike, 2018).

Los nuevos retos que el mundo exige está generando nuevas tendencias, nuevas formas de trabajar, nuevos 
modelos de gestión, nuevos procedimientos, hace dos décadas no existían los trabajos que hoy existen, 
estamos en constante evolución, por consiguiente, es clave que el servidor público y sus procedimientos se 
actualicen, simplifiquen e innoven, pero también gestionar elementos que nos ayude a optimizar el proceso 
de cambio, los riesgos que podrían generarse y principalmente voluntad política con liderazgo, honestidad 
y transparencia que nos permita un futuro moderno, ecológico y sostenible con acceso a todos los servicios 
públicos, quedan muchos desafíos por realizar para modernizar y simplificar la administración pública, es 
un reto en donde todos estamos involucrados.
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La Responsabilidad de los y las Adolescentes 
en Salud Sexual y Reproductiva.  

Caso Colegio San José. Barranquilla, 
Colombia

(The responsibility of Adolescents in Sexual and Reproductive Health.  
Case of Colegio San José. Barranquilla, Colombia)

Raimundo Caviedes Hoyos1 - Universidad Simón Bolívar
Carmen Altamar Castro2 - Universidad Simón Bolívar 

Resumen: La responsabilidad en salud sexual y reproductiva ha sido durante los últimos años uno de los temas más inquietantes de la política pública, especialmente 
en los países latinoamericanos dadas las alarmantes cifras de embarazos adolescentes en estos países. Aunque hoy en pausa a consecuencia de la pandemia Covid 
19, que desde finales del 2019 ha sido prioridad en materia de salud en todas las naciones del mundo, el asunto como problema inalterable y permanente no pierde 
vigencia en esta coyuntura. La investigación se desarrolla en la institución educativa de San José en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en el marco del programa 
de investigación cultura de paz y derechos humanos, que el grupo de investigaciones Tendencias jurídicas y socio jurídicas contemporáneas de la Universidad Simón 
Bolívar viene adelantando en dicha ciudad desde el año 2018.Uno de los objetivos principales del proyecto es determinar la capacidad de las y los alumnos para 
reconocer la responsabilidad de sus actos en la conducta sexual con sus pares. En otras palabras, se trata de reconocer hasta dónde son conscientes estos jóvenes de 
llevar una sexualidad responsable, teniendo en cuenta las implicaciones que el comportamiento sexual pueda acarrear en relación con la reproducción a temprana 
edad. La investigación se desarrolla con un enfoque mixto y bajo un paradigma sociocrítico; se aplicaron cuestionarios y entrevistas semiestructuradas o a profundidad 
a los adolescentes de octavo grado. 

Palabras clave: Salud sexual y reproductiva, sexualidad, responsabilidad, adolescentes, Barranquilla.

Abstract: Responsibility in sexual and reproductive health has been one of the most disturbing issues in public policy in recent years, especially in Latin American 
countries, given the alarming numbers of adolescent pregnancies in these countries. Although today on hiatus as a result of the Covid 19 pandemic, which since the 
end of 2019 has been a priority in health matters in all the nations of the world, the issue as an unalterable and permanent problem does not lose its validity at this 
juncture.The research is carried out at the educational institution of San José in the city of Barranquilla, Colombia, within the framework of the research program 
culture of peace and human rights, which the research group Contemporary legal and socio-legal trends of the Simón Bolívar University comes advancing in said city 
since 2018.One of the main objectives of the project is to determine the ability of students to recognize responsibility for their acts in sexual behavior with their peers. In 
other words, it is a matter of recognizing the extent to which these young people are aware of having a responsible sexuality, taking into account the implications that 
sexual behavior may have in relation to reproduction at an early age.

The research is developed with a mixed approach and under a socio-critical paradigm; Questionnaires and semi-structured or in-depth interviews were applied to 
eighth grade adolescents”.

Keywords: Sexual and reproductive health, sexuality, responsibility, adolescents, Barranquilla.

Introducción 

Al menos desde la conferencia internacional sobre la población y desarrollo, realizada en El Cairo en 
septiembre del año 1994, El problema de la reproducción comenzó a mirarse desde una óptica diferente a 
la que predominaba desde la década de los 60 y años posteriores, que planteaba el problema teniendo como 
criterio fundamental la planificación familiar, guiada por el argumento según el cual el exceso de población 
era un obstáculo para que las naciones “subdesarrolladas” pudieran alcanzar el desarrollo económico.

1 Correo electrónico: caviedesr@unisimonbolivar.edu.co
2 Correo electrónico: caltamar1@unisimonbolivar.edu.co 
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En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, se 
admite que existen otras maneras más integrales de abordar la cuestión de la población y el desarrollo, 
añadiendo a los ya reconocidos aspectos de reproducción y planificación, otras propiedades relacionadas 
con la salud asociada a la reproducción y a la sexualidad, el disfrute a una  sexualidad satisfactoria y segura 
y la libertad para decidir de manera responsable e informada  si procrear o no, cuando hacerlo así como del 
número de hijos que se deseen. Todo lo anterior se sintetiza en la definición del concepto de Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR), considerado como “un estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera 
ausencia de enfermedades o dolencias” (Naciones Unidas 1995, p. 37). 

El reconocimiento de los derechos en (SSR) en Colombia está consignado en los códigos, las sentencias de 
la Corte Constitucional y en la Constitución Política de Colombia de 1991, ellas pueden ser consultadas en 
una compilación que realizó el Ministerio de Salud y Protección social (2013). Para jóvenes y adolescentes, el 
bloque de constitucionalidad reconoce los derechos que tienen que ver con el pleno disfrute de la sexualidad 
sin ninguna clase de violencia, el acceso a los servicios de salud en lo relativo a la sexualidad y la reproducción 
y la autonomía para decidir sobre la reproducción en número y tiempo de espaciamiento entre ellos. 

Este artículo es un producto parcial o subproducto de un proyecto de investigación más amplio, 
denominado la responsabilidad en SSR un camino para la construcción de paz, que ha venido desarrollando 
el grupo de investigación en ciencias jurídicas y sociojurídicas de la Universidad Simón Bolívar. El Proyecto 
abarca además de la categoría de responsabilidad la cual se trabaja en este documento, otras categorías como 
las de creencias, percepciones, comportamientos y actitudes.

El propósito de esta investigación fue conocer cómo los adolescentes asumen su propia responsabilidad 
frente a estos derechos y libertades y hasta qué punto se puede considerar que son conscientes de su propia 
responsabilidad. Para ello se partió del supuesto de que toda libertad presupone la posibilidad real de elegir 
entre dos o más opciones, y es esta posibilidad de elegir libremente, la que proporciona   una justificación 
moral de los actos, es decir, la que permite que pueda hablarse de responsabilidad o no, en las actuaciones; 
si la libre elección no fuera posible, bien sea, por ignorancia o desconocimiento de las distintas opciones 
(características, causas, consecuencias, entre otros) o ya sea por coerción o  disuasión, no se podría razonar 
ni juzgar acerca de la responsabilidad. 

Este supuesto general llevado a lo específico de la sexualidad y reproducción significa que el libre ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos implica responsabilidades, en este caso, por parte de las y los 
estudiantes, adquiridas e interiorizadas a través de los procesos educativos y formativos, primero en el hogar 
y luego en la escuela. Estos presupuestos permitieron formular las preguntas e interpretar las respuestas, 
como parte de un proceso que apunta a la orientación o reorientación educativa, según el caso, hacia los y 
las adolescentes del Colegio San José de Barranquilla Colombia y por qué no, aportar también a una política 
pública de educación sexual y reproductiva desde una libertad responsable, es decir consciente de derechos, 
pero también consecuente con los deberes que implica. No como derechos de unos y deberes de otros 
(libertad negativa) sino de deberes para quienes ejercen el derecho (libertad positiva)   
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Metodología

El estudio realizado en esta etapa de la investigación fue de tipo cualitativo y la intención más que buscar 
leyes causales fue la de interpretar, con base en las respuestas obtenidas a partir de preguntas abiertas, el 
significado que para las y los estudiantes tiene la autonomía y la responsabilidad en las acciones relativas a la 
SSR. Para ello se tomaron algunos elementos del círculo hermenéutico, (Gadamer, H-G.1994) adecuándolos 
al tipo de investigación, por cuanto se partió del reconocimiento de los prejuicios (prenociones) tanto del 
autor (grupo de estudiantes) como del lector (entrevistadores e investigadores), para poner en común o 
fusionar estos horizontes (contexto) y prejuicios a través del diálogo en las entrevistas en profundidad, para 
llegar al significado de lo dialogado puesto en contexto. Pero también se consideró la hermenéutica analógica 
(Beuchot, M. 2009) en el sentido de optar por un punto intermedio entre una hermenéutica unívoca con 
pretensiones de exactitud, de acuerdo con la cual no hay posibilidad de dudas al respecto de lo interpretado, 
y una interpretación equívoca o relativista, que plantea que cualquier interpretación puede ser  válida. 

Con base en la conjugación de estas dos técnicas interpretativas, se partió de los preconceptos iniciales 
expuestos en la introducción e intencionalmente se seleccionó un grupo de estudiantes del Colegio San José 
ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia, con los cuales se dialogó alrededor del tema de la SSR. El 
elenco, que aceptó voluntariamente ser parte del estudio, estuvo compuesto por 20 estudiantes de ambos 
sexos con edades que fluctuaron entre los 13 y 17 años. Todos pertenecen a los estratos socioeconómicos 
pobres, barrios del suroccidente de la ciudad como Alfonso López, Los Trupillos, Las Nieves, entre otros de 
estrato 2 y 3, según la caracterización espacial de la ciudad. 

En cuanto a la distribución cuantitativa por edades, sexo, nacionalidad y tipología familiar el grupo 
estuvo conformado de la siguiente manera: 

13 Jóvenes de sexo femenino y 7 de sexo masculino; la edad del mayor número de los jóvenes (9) fue 
de 14 años; participaron en el grupo 2 venezolanos y el resto eran de nacionalidad colombiana, aunque no 
todos de Barranquilla, algunos llegaron de otras regiones con sus familias en busca de mejores condiciones 
de vida y dos de ellos por desplazamiento forzado. Respecto a la composición familiar 9 de los jóvenes que 
participaron provenían de familias extensas, 6 de familia nuclear y 5 de familia mixta y monoparental.

Los objetivos específicos de la investigación fueron abordados a través de entrevistas abiertas a profundidad 
o conversaciones, aunque guiadas por preguntas iniciales, sobre 2 categorías relacionadas entre sí: la SSR y 
la responsabilidad. Antes de la aplicación de estas entrevistas se hicieron algunos ejercicios preliminares a 
otros estudiantes de la misma composición social y mismas edades a modo de prueba piloto. La aplicación 
del instrumento fue realizada por estudiantes universitarios en práctica, del programa de Trabajo Social 
de la Universidad Simón Bolívar, con supervisión de los investigadores. Las respuestas se recogieron por 
grabación y algunas a través de libretas de apuntes. 

A los estudiantes se les informó acerca de los propósitos y procedimientos del estudio y del poco riesgo 
que implicaba para ellos la aplicación del cuestionario. También se les garantizó la confidencialidad de la 
información y todos aceptaron participar voluntariamente.    
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En la categoría SSR, se indagó sobre varios conceptos unos relacionados con:

• Conocimiento de infecciones de transmisión sexual.

• Uso de anticonceptivos (cuidados y métodos).

• Embarazo adolescente. 

• Edad de iniciación de relaciones sexuales. 

• Independencia y vínculos entre el disfrute de la sexualidad, la reproducción y la salud.

En la categoría de responsabilidad se trabajaron los siguientes conceptos: 

• Derechos y deberes.

• Libertades y sus límites.

• Consciencia y obligaciones.

• Autonomía. 

• Consecuencias.

Resultados

Diálogos: 

(primer bloque) 

P1.¿Cuál crees que es la edad más conveniente para iniciar una vida sexual con una pareja?

R1/M. No se, todo depende, no hay una edad específica, sino cuando uno se sienta capaz y maduro para 
hacerlo.Yo tuve mi primera relación a los 15 años.

P2.¿Qué la motivó a hacerlo?

R1/M. No sé, se dieron las circunstancias y nos dejamos llevar por el momento

R2/M. En mi caso particular a los trece, pero ahora viéndolo retrospectivamente, creo que no es bueno 
que una niña de trece años tenga relaciones, lo hice porque me engatusa. 

P3.¿Estás arrepentida de haberlo hecho? 

R3/M.Si porque ahora me doy cuenta que hubiera podido tener consecuencias para lo que no estaba 
preparada, afortunadamente no fue así. 

P4. No usaron preservativos?

R4/M. No.

P5. Pero, ¿ conoces los preservativos?

R5./M Si pero en el momento no reparamos.

R6/H. A los 25 años, porque a esa edad una persona ya es madura para iniciar su vida sexual con una 
pareja. 
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P7.¿ No has tenido relaciones?

R7./H. Bueno solamente una vez con mi novia, pero me arrepiento de hacerlo porque lo hicimos 
escondidos. 

R8/M. Inicié mi vida sexual hace tres años. Yo estaba con mi mejor amiga en ese entonces. Yo iba a 
casa de ella muy seguido y un día ella terminó con el novio y tenía rabia porque él le ajá, entonces ella 
estaba molesta con él y ella puso música y él me sacó a bailar y después ajá, ahí se dió. Qué lo motivó, el 
momento.

Quienes afirmaron no haber tenido relaciones, lo expresaron de manera tímida y como avergonzados 

(Segundo bloque)

P1. ¿Qué condiciones crees que deben tener un hombre y una mujer para iniciar una vida sexual en 
pareja?

R.1 /H. Estar estudiado, trabajar que sean independientes porque después todo sale mal.

R2 /M. Seguridad y responsabilidad.

P2 /Qué es la responsabilidad para ti? 

R3 / Que si se cuidaran sería una sexualidad responsable, que se protejan para no tener hijos 

P3 /De quién crees que es la responsabilidad de prevenir el embarazo en la relación de pareja?

R. Todos /(M-H). Ambos deben tener la responsabilidad

P4 ¿Cómo percibes una sexualidad responsable?

R1 /M. Sexo, partes íntimas

R2/ Usando el condón.

R3/M. Donde hay cuidado por ambas partes 

R4 / Usando protección para evitar embarazos.

R5/H. Cuidarse para no tener hijos no deseados.

P5/ De quién es la responsabilidad de los embarazos)

R1 / De ambos porque los dos tomaron la decisión.

R2/ Cuando dos personas tienen relaciones que quede embarazada, que el padre no tome la decisión 
de irse y dejarla sola, porque la responsabilidad es de los dos, y los dos tienen que cuidar al bebé, la 
responsabilidad es de los dos, porque al tener relaciones tienen que usar protección por si acaso no 
quieren embarazo.

Discusiones - Conclusiones 

El primer bloque del diálogo permite inferir que no hay el conocimiento suficiente sobre la sexualidad 
en relación a las consecuencias de los actos, como para que estos jóvenes puedan tomar decisiones 
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autónomamente  frente a las relaciones sexuales de pareja. Independientemente de que tengan información 
sobre la sexualidad, respuestas como: ¡No sé!, estar arrepentido, el dejarse llevar, sólo fue una vez, entre 
otras así lo confirman. Significa que la acción no se piensa mucho, no hay un esfuerzo mental por discernir  
antes de tomar una decisión. Por supuesto que no todas las acciones tienen que pasar por el tamiz de la 
razón. Las emociones son también igual de importantes en el ser humano, pero no todo puede dejarse 
a los sentimientos y las emociones. De ahí el concepto de sentipensar, acuñado por algunos campesinos 
colombianos, que Fals Borda, O. (2009) contribuyó a divulgar. Reconocer las emociones pero no desechar la 
razón, sobre todo en las acciones que suelen dejar cicatrices.

En el segundo bloque de preguntas y respuestas del diálogo, encontramos que en la primera respuesta a 
la primera pregunta hay consciencia de lo que es la responsabilidad, puesto que en ella se da a entender en 
primer lugar que las decisiones se deben tomar con conocimiento, la primera parte de la respuesta: estar  
estudiado,significa que le da valor al conocimiento. La otra parte: trabajar y ser independiente, significa en el 
contexto, que ellos deben responder con autonomía, por todas las implicaciones que pueda tener la decisión 
de iniciar la vida sexual.

En el resto del diálogo, las respuestas no dejan ver un conocimiento sobre toda la responsabilidad que 
implica la decisión de iniciar relaciones sexuales de paraja, desde los elementos emocionales hasta los 
relacionados con las condiciones y necesidades de la vida, tales como el estudio, el cuidado, el trabajo, la 
alimentación, entre otros.

De las respuestas se puede inferir que la preocupación por la responsabilidad está centrada casi que 
exclusivamente en evitar los embarazos: Uso del condón, partes íntimas, no tener hijos, entre otras respuestas, 
aunque sí hay claridad de que la responsabilidad de procrear sea compartida. El hecho de que esto esté 
presente tiene sentido dado que ha sido una práctica común, que el joven pretenda evadir la responsabildad 
de los embarazos, para lo cual recurre usando formas a veces infames, como son las de negar la paternidad, 
o de culpar a la mujer, o de tomar decisiones unilaterales con propuestas de aborto, entre otras. Esta práctica 
ha llegado a generar en las adolescentes embarazadas, según muestran (Prías, H. y Miranda, C. 2005) una 
percepción de desamparo y rechazo por parte de su pareja. Esta percepción se refleja en la respueasta N°2 
a la pregunta 5; ...que el padre no tome la decisión de irse y dejarla sola porque la responsabilidad es de los 
dos... De esta práctica vienen precisamente las leyes de protección a la infancia (Código de infancia). Pero 
a pesar de ello son muchas las demandas por violar esta obligación, Perdomo, (2017) dice que en Colombia 
hay hasta  mil demandas anuales por esta causa. 

Los resultados muestran que se hace necesario diseñar programas y estrategias pedagógicas que 
contemplen, además de los recursos informativos sobre métodos anticonceptivos, otros que generen cambios 
en la persona relacionados con  la responsabilidad en la toma de decisiones, para que los adolescentes puedan, 
con conocimiento de causa y razones suficientes, tomar decisiones que en materia de emocionalidad sexual, 
estén mediadas por la conciencia de que esa decisión no puede generar daños ni a otras personas, en especial 
a las parejas sentimentales, ni a sí mismo. 



1111

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Referencias

Naciones Unidas. (1995). Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo, 
5 a 13 de septiembre de 1994. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_spa.pdf.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Compilación analítica de las normas de salud sexual y 
reproductiva en Colombia. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/

Compilado-normativa-salud-sexual-reproductiva.pdf

Gadamer, H. (1994). Verdad y método, T.II Sígueme.

Beuchout, M. (2009). Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación. Ítaca.

Fals Borda, O. (2009). Una sociología sentipensante para América Latina. (Antología) Clacso. 

Prias, H. y Miranda, C. (2009). Experiencias de adolescentes embarazadas en control prenatal. Aquichau, 
9(1), 93-105. https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/172/313



1112

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

SOBRE LOS AUTORES 

Raimundo Caviedes Hoyos: Sociólogo, Magíster en Educación, Filosofía Latinoamericana, Investigador 
asociado, Vicerrectoría de investigaciones, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Departamento del 
Atlántico, Colombia. http://orcid.org/0000-0001-9131-3229

Carmen Altamar Castro: Trabajadora Social, Especialista en Desarrollo Organizacional y Procesos 
Humanos, Magíster en Educación. Docente de Planta adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Simón Bolívar; Barranquilla, Departamento del Atlántico, Colombia. https://orcid.
org/0000-002-6585-685X 



https://doi.org/10.5281/zenodo.5183328Una mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

1113

¿La Responsabilidad Social Empresarial  
es Realmente Sostenible en el Perú?

(Is Corporate Social Responsibility Really Sustainable in Peru?)

José Rolando Estrada Córdova - Universidad San Ignacio de Loyola 

Resumen: Para el mundo de los negocios, la responsabilidad social empresarial (RSE) es un aspecto relativamente moderno, que surgió en el comienzo del proceso de 
transformación digital. No fue hasta la última década del pasado milenio que este concepto empezó a cobrar fuerza, incorporándose a la cultura organizacional de 
muchas compañías.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus 
empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad.

Palabras claves: Responsabilidad social empresarial, Desarrollo sostenible. 

Summary: For the business world, corporate social responsibility (CSR) is a relatively modern aspect, which emerged at the beginning of the digital transformation 
process. It was not until the last decade of the last millennium that this concept began to gain strength, being incorporated into the organizational culture of many 
companies. Corporate Social Responsibility (CSR): It is the contribution to sustainable human development, through the commitment and trust of the company towards 
its employees and their families, towards society in general and towards the local community, in order to improve the social capital and the quality of life of the entire 
community.

Keywords: Corporate social responsibility, Sustainable development.

Introducción

Partiendo del hecho que la Responsabilidad Social Empresarial tiene fuertes cimientos en los pilares como 
la sostenibilidad, principios y herramientas como reportes de evaluación (M. Barbacham, 2016) sobre los 
programas corporativos de responsabilidad social, este artículo indaga en qué medida la cuota responsable 
de las empresas es sostenible en el tiempo, es así que a través de tres empresas de los sectores más importantes 
del país (Minería, Industria Manufacturera y Banca) valora en qué medida sus programas reportados se 
convierten en programas sostenibles en el tiempo. Así, encontramos los siguientes programas: 

Tabla N° 1: Principales Programas de empresas de los sectores analizados (Minería, Industria Manufacturera y Banca)

Southern Copper

Minería

Aceros Arequipa

Industria Manufacturera

BBVA

Banca

Programas Programa Minero de Solidaridad con el 
Pueblo (PMSP) con el Estado Peruano Programa Dental o Caries Leer es estar adelante

Objetivos

Se comprometió a realizar un aporte 
voluntario que permita la inversión 
económica en zonas de pobreza y 
extrema pobreza y, de esa manera, 
contribuir al desarrollo sostenible de 
esas regiones

Capacitar a estudiantes de 
un colegio público sobre 
la prevención, técnicas y el 
correcto cepillado dental

Aumentar los índices de 
lectura y mejorar los niveles 
de comprensión

Beneficiarios - Estudiantes de una escuela 
de la zona

Colegios públicos de diez 
regiones del Perú
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Resultados -
1060 curaciones dentales

870 asistencia a charlas de 
capacitación

961 Escuelas apoyadas

3 343 Maestros capacitados

111 483 Alumnos 
beneficiados

Nota. Páginas web de empresas1.

Antes de analizar los programas encontrados, pensemos y reflexionemos en lo que significa el término 
sostenibilidad, algunos indican que se trata de la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 
económico (sostenibilidad económica), cuidado del medio ambiente (sostenibilidad ambiental) y bienestar 
social (sostenibilidad social) (M. Viguiristi; M. Puy; y, L. Soto. 2017). Parece algo utópico, ¿cómo podríamos 
armonizar estas tres ideas? ¿Es posible?

Bueno, no es imposible, pero es difícil, hay buenas noticias, y es que en el país cada vez más, muchas 
empresas están incluyendo en sus principios la idea de la Responsabilidad Social Empresarial; sin embargo, 
y ahora volvemos a nuestros hallazgos, de acuerdo a los programas analizados, hay otros aspectos que no 
quedan claros, bueno, entendamos que si una empresa se dice llamar “socialmente responsable”, ¿no debería 
esta manifestar o mejor dicho transparentar y comunicar sus resultados, sobre todo al público en general? 
Bueno, no todas lo hacen, y en este punto regreso a mis hallazgos, de las tres empresas analizadas solo dos de 
ellas muestran resultados de sus intervenciones en el año 2019 e inclusive incluyen datos de sus beneficiarios 
entre otros proyectos. 

Asimismo, se pudo revisar a profundidad la misión y visión de estas empresas, y todas responden a un 
componente en común, sus principios están alineados a este tridente económico, ambiental y social, pero 
¿realmente lo hacen?, digamos que sí, al menos desde una mirada básica y asistencialista demostrando 
resultados básicos de sus intervenciones. 

En mi opinión, y no digo que lo que hacen las empresas sea malo, digamos que algo están haciendo y así 
aportan en las comunidades que vienen impactando con su giro de negocio. Aún así, creo que estamos muy 
alejados de alcanzar una sostenibilidad en el tiempo pero al menos lo vienen intentando.
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La Responsabilidad Social Universitaria 
desde la Academia: Un Estudio Exploratorio

(University Social Responsibility: An Exploratory Study)

Niria M. Goñi Ávila1 - Universidad San Ignacio de Loyola
Jorge L. Javier Vidalón2 - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: Las universidades juegan un rol importante en la sociedad, ya que las acciones que realizan tienen efectos tanto en los stakeholders internos como externos. 
En este sentido, las universidades deberían tener un enfoque responsable en las actividades que realizan para lograr un efecto positivo en la sociedad, en particular, 
para los estudiantes cuyo comportamiento trasciende los límites de estas instituciones.  Sobre esta base, el objetivo de esta investigación es conceptualizar y caracterizar 
la responsabilidad social universitaria desde la academia, es decir, desde los profesores, estudiantes, personal administrativo y no administrativo, y directivos. Para ello, 
se trabajó con el método cualitativo de investigación, los datos se obtuvieron de cuatro universidades privadas a través de focus groups y se procesaron en el Atlas Ti. 
Asimismo, se trabajó con matrices como complemento para el procesamiento y análisis de datos. Algunos resultados que se han obtenido han sido categorizados como 
responsabilidades hacia el medio ambiente, filantrópica y de investigación. 

Palabras clave: Responsabilidad social, universidades, stakeholders, método cualitativo, focus group, AtlasTi.

Summary: Universities play an important role in society, since the actions they take have effects on both internal and external stakeholders. In this sense, universities 
should have a responsible approach in the activities they carry out to achieve a positive effect on society, in particular, for students whose behavior transcends the limits 
of these institutions. On this basis, the objective of this research is to conceptualize and characterize university social responsibility from the academy, that is, from 
teachers, students, administrative and non-administrative personnel, and managers. For this, we worked with the qualitative research method, the data were obtained 
from four private universities through focus groups and were processed in the Atlas Ti. Likewise, we worked with matrices as a complement for data processing and 
analysis. Some of the results that have been obtained have been categorized as responsibilities towards the environment, philanthropic and research.

Keywords: Social responsibility, universities, stakeholders, qualitative method, focus group, AtlasTi.

Introducción

La responsabilidad social corporativa (RSC) como concepto y como práctica ha evolucionado a través 
del tiempo, es así que las empresas, los gobiernos y los consumidores cada vez están más interesados en 
fomentar la contribución social a través de la RSC (Arli & Tjiptono, 2018). En este contexto, la teoría de 
los stakeholders (llamados también grupos de interés) es una de las teorías exitosas en la explicación del 
contenido y alcance del compromiso social y medio ambiental de una organización empresarial, en tanto 
tiene en cuenta las expectativas de los grupos de interés (Aqueveque, Rodrigo, & Duran, 2017; Larrán & 
Andrades, 2015). Sin embargo, en las universidades, que son el centro del conocimiento, la responsabilidad 
social no ha alcanzado el nivel de desarrollo que se da en las empresas, y al ser parte integral de la sociedad 
enfrentan una presión creciente por una mayor participación hacia la sociedad a través de la implementación 
de criterios de RS en la gestión, docencia e investigación (Latif, 2017). En este contexto el objetivo de esta 
investigación es conceptualizar y caracterizar la responsabilidad social universitaria desde los stakeholders 
internos de la universidad.  

La responsabilidad social (RS) y la RSC son los antecedentes de la responsabilidad social universitaria 
(RSU). Como dice Latif (2017) la RS es una filosofía empresarial, un concepto amplio que por definición 
no se limita a las corporaciones y se aplica a cualquier tipo de organización (Gómez, 2014, citado en Latif, 

1 Correo electrónico: nmg2105@gmaail.com | niria.goni@epg.edu.pe
2 Correo electrónico: jjaviervidalon@gmail.com | jjavier@usil.edu.pe     
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2014). Asimismo, una de las teorías  que ha resultado ser exitosa para explicar el contenido y alcance 
del compromiso social y medioambiental en una organización es la teoría de los stakeholders (Larrán & 
Andrades, 2015), la cual se ha considerado en esta investigación. 

La RS surge de la preocupación por las consecuencias éticas de nuestras acciones, ya que pueden afectar a 
los intereses de los demás (Davis, 1967). Es la responsabilidad que tiene una organización ante los impactos 
que sus decisiones y actividades causan en la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento 
ético y transparente (ISO 26000, 2010). Por ello, la importancia de este concepto al darle énfasis a las acciones 
institucionales y sus efectos en todo el sistema social (Goñi, Marquina, Rizo-Patrón, & Castelo, 2011). 

La RSC es un concepto que ha evolucionado en el tiempo, desde la discusión de sus efectos macrosociales 
hacia el análisis a nivel organizacional (Goñi et al., 2011). En este sentido, la RSC según Kanji y Chopra 
(2010) significa operar un negocio de una manera socialmente responsable, mediante el cual los negocios se 
comprometen a tener prácticas éticas, se comuniquen con las comunidades interesadas en la consecución 
de sus políticas y productos, invierten en la construcción de infraestructura social y contribuyen con un 
ambiente más limpio. En el 2007 Schwartz y Carroll redimensionaron el concepto de RSC, cubriendo 
diferentes tópicos relacionados al campo de los negocios y la sociedad. La RSC puede ser definida como un 
compromiso de la organización para operar de manera económica y ambientalmente sostenible mientras 
reconoce los intereses de sus stakeholders (Amaeshi & Adi, 2007). 

El concepto de stakeholders nace en el contexto empresarial y se puede definir como aquellos grupos 
sociales e individuos que pueden afectar o son afectados por la organización (Goñi et al., 2011). Según 
Mullins (2002) los stakeholders se pueden agrupar en grandes líneas, como empleados, accionistas, 
consumidores, gobierno, comunidad, medio ambiente, y otros grupos. En el ámbito universitario la teoría de 
los stakeholders también puede ser aplicada, ya que la universidad es un sistema social al igual que cualquiera 
otra organización, y su vez este enfoque se puede incorporar como soporte teórico para la consolidación 
de la ética (Larrán & Andrades, 2015). Los grupos de interés son todos los potencialmente afectados por la 
institución universitaria, desde el empleador del egresado, el estudiante, el ciudadano, los profesores, y otros 
grupos (Vallaeys, 2014).

Metodología

Esta investigación se basó en el método cualitativo, porque se aborda un fenómeno poco estudiado, el cual 
necesita ser explorado en mayor profundidad, en este caso desde los stakeholders internos de la universidades, 
para lograr un mejor entendimiento de la RSU y comprender el contexto en el cual los participantes 
abordan este problema (Creswell, 2011). Esto sólo se puede lograr hablando directamente con las personas 
involucradas con el fenómeno, tomando en cuenta sus perspectivas, sus puntos de vista, y sus experiencias 
comunes con el fenómeno (Creswell, 2011; Hatch, 2002). La población, objeto de estudio, estuvo formada 
por los estudiantes de pregrado y posgrado, profesores, personal administrativo y no administrativo, y 
directivos de cuatro universidades privadas con sede en Lima Metropolitana. Se buscó que la muestra sea 
de máxima variación en cada grupo de stakeholders, la cual estuvo formada por 15 focus groups (FG): dos 
FG integrada por 16 profesores de pregrado y postgrado, seis grupos formados por 59 alumnos de pregrado, 
dos grupos con 14 alumnos de posgrado, dos grupos con 19  integrantes del personal no administrativo, 
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y tres grupos cuyos participantes fueron 26 administrativos y directivos. El total de participantes hombres 
fue 58 y de mujeres 76. En promedio,  los grupos estuvieron formados por nueve personas, siendo el grupo 
más pequeño de cinco personas y el más grande de 12. La elección de los participantes fue por juicio del 
investigador y la participación de las personas fue voluntaria.

El instrumento fue una guía de preguntas abiertas. Los FG se llevaron a cabo en las instalaciones de 
cada universidad, en ambientes acondicionados para ello, con una duración de 1 hora en los FG con ocho 
o menos integrantes, y 1 hora y media en los otros grupos. Las sesiones se filmaron y grabaron, luego se 
transcribieron las respuestas de cada participante por FG, en total 134 transcripciones, asignando un código 
a cada participante, respetando así la confidencialidad de cada uno de ellos. Posteriormente se procesaron 
estos datos utilizando  matrices y el software Atlas Ti., y al mismo tiempo se analizaron varias veces las 
transcripciones de todos los participantes por cada FG y por grupo de stakeholder de las cuatro universidades 
privadas, para obtener frases u oraciones significativas relacionadas al concepto de responsabilidad social 
y RSC que son los antecedentes de la RSU (Stadler, Andrade, Arantes, & Del Corso, 2016; Valleys, 2014), 
y a los elementos o criterios propios que caracterizan a las universidades. El análisis se hizo buscando dar 
respuesta a las preguntas de investigación.

Resultados

Los resultados de analizar los datos obtenidos de los 15 FG se presentan en la tabla 1. En las respuestas de los 
stakeholders hay coincidencias respecto a la conceptualización de la RSU y se identificaron directrices que 
reflejan el significado de la RSU desde sus perspectivas. Estas directrices son: formar buenos profesionales y 
con valores, ofrecer educación de calidad, promover el cuidado del medio ambiente, y devolver a la sociedad 
lo que ésta te ha dado. Estas directrices se pueden sintetizar en enseñanza, ética, medio ambiente, y sociedad.

A partir de estas directrices se ha esbozado una definición de RSU desde las percepciones de los alumnos 
de pregrado y postgrado, los profesores, personal no administrativo,  y administrativos y directivos: “la RSU 
son un conjunto de acciones y actividades que tienen en cuenta la percepción de las partes interesadas, 
en este caso los stakeholders internos, y cuyas responsabilidades están asociadas a la formación de buenos 
profesionales y con valores, ofreciendo una educación de calidad, promoviendo el cuidado del medio 
ambiente, y devolviendo a la sociedad  lo que ésta le ha dado”. Un punto que llamó la atención en las respuestas 
fue lo que señalaron algunos participantes “los valores deben transmitirse desde la autoridad con cargo más 
alto hacia abajo”,  esto refleja el comportamiento ético que deben tener las universidades. También, una 
constante en todas las respuestas de los grupos de interés internos fue la formación de buenos profesionales, 
aspecto relacionado a la responsabilidad social de las universidades, ya que éstas como centros de educación 
admiten estudiante con el objetivo último de convertirlos en mejores profesionales, que pueden influir en el 
entorno de manera positiva,  prestando un mejor servicio (Latif, 2017).
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Tabla 1: Significado de la RSU desde los stakeholders

Stakeholders Significado de RSU

Alumnos de 
pregrado

• Devolver a la sociedad lo que ésta le ha dado a través de  programas 
de ayuda a las personas que tienen dificultades.

• Formar buenos profesionales y buenos ciudadanos, para que 
generen un impacto positivo, tanto para la sociedad como para su 
familia.

• Brindar una buena educación, con profesores debidamente 
capacitados e infraestructura adecuada para el estudio.

Alumnos de 
postgrado

• Formar personas con valores.

• Ofrecer buena educación con docentes que tengan experiencia en el 
área.

• Promover la conservación del medio ambiente.

Profesores de 
pregrado y 
postgrado

• Formar personas íntegras con valores.

• Formar profesionales de calidad.

• Que los profesionales transmitan lo aprendido a la comunidad.

Administrativos y 
directivos

• Formar profesionales con valores 

• Formar profesionales de calidad.

Personal no 
administrativo

• Formar buenos profesionales.

• Promover el cuidado del medio ambiente.

• Fortalecer  los valores que tiene cada persona.

Respecto a las características de la RSU, los resultados se presentan en la Tabla 2. A partir de estos resultados 
se identificaron criterios comunes que caracterizan a las RSU desde las percepciones de los  stakeholders, 
estos son: vínculos con la comunidad, cuidado del medio ambiente, preocupación por los grupos de interés 
internos, promueve la investigación, promueve el respeto y la no discriminación, y hace obras sociales. 
Luego, teniendo como base el marco general de la RS, la RSC, y algunos alcances de la RSU identificadas en 
la revisión de la literatura, las características de la RSU se centran en cinco aspectos claves: social (genera 
vínculos con la comunidad haciendo obras sociales), medio ambiente (contribuye con el cuidado del medio 
ambiente), económico (tiene personal y profesores calificados), investigación (promueve la investigación),  
ética (promueve el respeto y la no discriminación).

Tabla 2: Características de la RSU desde los stakeholders.

Stakeholders Características de la RSU

Alumnos de 
pregrado

• Genera vínculos de ayuda hacia la población. 

• Apoya a las personas que no tienen recursos para que puedan tener una carrera universitaria. 

• Respeta su entorno evitando ruidos. 

• Protege al medio ambiente. 

• Fomenta la investigación y desarrollo.

• Ser honesta otorgando títulos de calidad. 

• Contratar profesores calificados. 
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Alumnos de 
postgrado

• Fomenta valores sociales en los alumnos. 

• Forma profesionales y les apoya a colocarse en los centros de trabajo. 

• Contribuye con el medio ambiente.

• Hace obras sociales, como fomentar hábitos de lectura y  escritura en los colegios a través de 
concursos. 

• Se interesa  por las personas de su ámbito interno y también su entorno. 
Profesores de 
pregrado y 
postgrado

• Promueve la investigación, asignándoles tiempo a los docentes. 

• Tiene buenas condiciones laborales para sus trabajadores,

Administrativos y 
directivos

• Forma profesionales interesados por su comunidad.  

• Fomenta actividades de responsabilidad social no solamente a nivel de los alumnos sino también 
a nivel de los empleados. 

• Tiene personal calificado y entrenado en los conceptos de responsabilidad social. 

Personal no 
administrativo

• Promueve el respeto, el buen trato y la no discriminación. 

• Fomenta mayores oportunidades laborales a través de una bolsa de trabajo.

• Cuida el medio ambiente.  

Estas características de la RSU muestran que las universidades no sólo son proveedoras del servicio 
educativo, sino también son formadoras de personas con responsabilidad social hacia su comunidad y hacia  
la sociedad en general, por ello, las universidades tienen un rol importante, incorporar responsabilidad social 
en su estrategia corporativa (Muijen, 2004). Asimismo, la RSU puede ayudar a las universidades a ser más 
competitivas, así como a lograr sustentabilidad y desarrollo (Stadler et al., 2016). También, les puede ayudar 
a ser percibidas con un enfoque ético para interactuar con la comunidad local y global, con la finalidad de 
sostener un desarrollo social, ecológico, ambiental y económico (Chen, Nasongkhla, & Donaldson, 2015).

Conclusiones

Los grupos de interés internos tienen claro lo que para ellos significa la RSU, con un criterio en común, la 
formación de buenos profesionales. Asimismo, los criterios o palabras claves  que definen la RSU no están 
alejados de los componentes de las definiciones de la RSC, estos se resumen en enseñanza, ética, medio 
ambiente, y sociedad. Respecto a las características de la RSU señaladas por los stakeholders internos, estas 
se pueden resumir en cinco aspectos claves: social, medio ambiente,  económico, investigación y ética. Por 
último, la RSU es tarea de todos los que integran la universidad, pero ello implica que exista una estrategia 
clara y definida de la RSU.
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La Universidad Peruana y su Contribución  
en la Educación Básica en Tiempos  

de COVID-19
(The Peruvian University and its Contribution to Basic Education in Times of COVID)

Jenny M. Gutiérrez Flores1 - Universidad Científica del Sur

Resumen: Mucho se ha escrito y se ha hablado acerca de la relación casi estrecha que debe existir entre la universidad y la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, el 
presente ensayo titulado “la universidad peruana y su contribución en la educación básica en tiempos de Covid-19” tiene como objetivo general reflexionar sobre 
la relación existente entre la universidad peruana y su contribución en la educación básica en tiempos de covid. Esto debido a que habíamos observado que la 
participación de la universidad no se evidenciaba en lo que se refería a prestar sus servicios fuera de sus muros, como fiel reflejo de su permanente responsabilidad 
social bajo la concepción de que el saber o el conocimiento es un derecho ineludible de cualquier individuo Es allí donde la Universidad debe aparecer de forma 
comprometida, empática y útil a la sociedad bajo la clara convicción de que no se trata de una filantropía sino porque todo acto que se realice o no genera una 
externalidad en el campo de la economía y en la sociedad en su conjunto. La ausencia de educación hoy, sea de donde provenga nuestro país, será irremediablemente la 
pobreza, el desempleo, la desigualdad y subdesarrollo del mañana. ¿Qué mecanismos deben existir para hacer más fluida y participativa el accionar de la universidad 
en el contexto actual por la presencia del COVID-19?. ¿Cómo la comunidad universitaria puede integrarse para atender las necesidades urgentes de educación sobre 
todo en lo que se refiere a educación básica en tiempos de COVID-19? 

Palabras clave: educación básica, universidad, sociedad, covid, responsabilidad social.

Abstract: Much has been written and spoken about the almost close relationship that must exist between the university and society as a whole.

Therefore, the present essay entitled “the Peruvian university and its contribution to basic education in times of covid” had the general objective of determining the 
relationship between the Peruvian university and its contribution to basic education in times of covid. This is due to the fact that we had observed that the participation 
of the university was not evident in what referred to providing its services outside its walls, as a faithful reflection of its permanent social responsibility under the concept 
that knowledge or knowledge is a right inescapable of any individual It is there where the University must appear in a committed, empathetic and useful way to society 
under the clear conviction that it is not a philanthropy but because every act that is carried out or not generates an externality in the field of economy and society as a 
whole. The absence of education today, wherever it comes from in our country, will inevitably be tomorrow’s poverty, unemployment, inequality and underdevelopment. 
What mechanisms should exist to make the university’s actions more fluid and participatory in the current context due to the presence of COVID-19? How can the 
university community be integrated to meet the urgent needs of education, especially in relation to basic education in times of COVID-19?

Keywords: basic education, university, society , covid, social responsability. 

Introducción 

Todo estaba dispuesto para que el 16 de marzo empezarán las clases de educación básica a nivel nacional sin 
embargo a raíz de los primeros casos de COVID-19 en el país, el gobierno decretó el estado de emergencia 
ese mismo día en todo el territorio nacional. Las primeras semanas era todo incertidumbre y tinieblas en 
el ámbito de la salud, de la economía y de la educación. Con respecto a ésta última, la gente se preguntaba 
¿debían dejar que sus hijos asistieron al colegio a fin de que no repitieran el año o no quedaba otra cosa que 
perdieran el año en pro de su salud?, esto debido a que mientras algunos colegios impartían clases como si 
nada hubiese ocurrido, otros en cambio habían paralizado las clases haciendo aún más incierto todo. Por fin 
el gobierno estableció que las clases escolares iniciarían el 6 de abril de manera no presencial, para todos los 
escolares de colegios públicos y privados del país. Ahora el problema ya no se circunscribía a la asistencia 
o no a clases presenciales, sino que la no presencialidad implicaba contar con internet, una computadora 
y conocimientos en el uso de la tecnología. No solo la educación básica estaba en estas condiciones que 

1 Correo electrónico: jgutierrezfl@ucientifica.edu.pe
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ya de por sí era bastante complicada por su cobertura, sino porque andaban casi en la misma dirección la 
educación técnica y la universitaria:

Una de las características de la sociedad de la información y el conocimiento es la desigualdad existente 
en el acceso a los medios tecnológicos y de información. Mientras en países desarrollados se extiende 
cada vez más y con mayor calidad el acceso Internet, en países como el nuestro, la red sigue siendo ajena 
a la mayoría de sus ciudadanos. (Totano 2017,11)

Contra todo pronóstico se aplicó el plan de “Aprendo en Casa” a fin de que los niños y adolescentes de 
los colegios públicos y privados se integrarán a este nuevo programa con el propósito de continuar con las 
clases de manera virtual, lo cual ya generaba un gran reto por salvar en la periferia de la capital y la costa del 
Perú , ni qué decir la sierra y la selva de nuestro país por lo agreste de su  geografía lo cual evidentemente 
jugaba en contra de la conexión de la internet y los accesos a la tecnología. Las familias y los estudiantes no 
tuvieron mayor ni mejor opción que aceptar esta estrategia educativa porque no existía ninguna otra que 
pudiera por lo menos hacerle alguna competencia y que a su vez no implica atentar contra la salud y cumplir 
con el aislamiento social, no quedaba más que adaptarse a esta nueva forma de comunicarse y aprender de 
manera virtual.

Y como si faltase la cereza en la torta, se sumaba el que las tabletas y otros componentes electrónicos 
negociadas por el gobierno a un proveedor, con el fin de procurar la continuidad escolar sobre todos en 
zonas rurales y de escaso o nulo acceso tecnológico, se cayeran en el mes de julio, por una mala negociación 
del Ministerio de Educación. Se estimaba adquirir más de 842,000 tabletas destinadas tanto a estudiantes 
como docentes de la zona rural y urbana en situación de pobreza; de los cuales el 85% estaban destinadas 
a estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria y a toda la secundaria del área rural provistas de internet móvil y el 
15% a la zona urbana en extrema pobreza.

¿Y la Responsabilidad Social?

La contribución material, económica y moral de empresas, organismos no gubernamentales, iglesia y por 
supuesto de las universidades, ayudaron a paliar el impacto por lo menos con lo mínimo necesario a una 
ávida masa de gente que estaba al borde del colapso total, ante el desborde que un estado limitado y caótico 
no pudo contener. Sin embargo, dentro de ese apoyo social con las cuales las universidades se hicieron 
presente, cabe resaltar que la mayoría de éstas estuvo protagonizada por las escuelas de medicina, las cuales 
como es lógico de suponer se enfocaron en aportar lo siguiente:

• Producción de ventiladores mecánicos de emergencia.
• Equipamiento médico.
• Máscaras especiales para el sector de salud utilizando impresoras 3D.
• Equipos e implementos de protección para personal de salud.
• Viseras de protección utilizando tecnología 3D.
• Disposición de ambientes y laboratorios para personal médico y enfermeros.
• Unidades de transporte de salud.
• Tratamientos médicos y proyectos de investigación entre otros.



1125

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Esto de ningún modo aminora este gran aporte y esfuerzo, pero muchos de ellos fueron y siguen siendo 
meritorios apoyos individuales, lo cual evidencia que fuera de este contexto, ninguna de ellas se alzara a 
nombre del gremio para proponer al gobierno un Plan de Emergencia Educativo Escolar que tuviera como 
fin último impedir o por lo menos reducir la enorme deserción escolar que se veía venir, no sólo por culpa 
del covid sino por la imposibilidad de contar con una computadora, televisor o un celular. 

Y es lógico entender porque se esperaba esta iniciativa por parte de las universidades puesto que ellas son 
las generadoras del conocimiento a nivel superior y por tanto no está fuera de su ámbito de acción ya que es 
intrínseco a ellas. Supondría preguntarse ¿por qué las universidades tendrían que haber tomado el liderazgo de 
una responsabilidad social conjunta sobre una población escolar que no es su público objetivo directo?, la cual 
está más bien dentro del radio de acción del Ministerio de Educación. 

La respuesta está en que son precisamente los colegios los que proveen de la masa crítica que ellas necesitan 
para hacer posible su accionar. Por otro lado, se ha hablado muchísimo sobre el binomio universidad - sociedad 
y cómo la primera incide en la segunda porque la provee de capital humano preparado para asumir los grandes 
retos que exige un mundo en constante cambio y que a la palestra la llevará a mejorar su calidad de vida. Como 
dice Bojalil (2008), si bien es cierto que decidir estudiar en la universidad es una elección personal, lo que un 
país debe lograr es preparar una gran cantidad de personas educadas que permitan cumplir con las demandas 
económicas y sociales que el desarrollo exige.

Por tanto, la universidad no es ajena a este vínculo que se incuba desde la etapa escolar y por ende su 
responsabilidad social está relacionada a su participación en las políticas públicas y en propiciar proyectos de 
desarrollo que generen la sostenibilidad del aprendizaje. 

Como lo manifiesta Suárez (2020) la universidad es una institución que está al servicio de la nación, participando 
en los procesos de desarrollo económicos, sociales y políticos de los países. ¿Si no es en estos momentos de alta 
tensión social en que se requiere de la participación de todos los peruanos independientemente de la competencia 
empresarial, de las diferencias ideológicas, geográficas, sociales entonces cuando se va hacer? ¿En dónde quedaron 
todos aquellos discursos sobre el liderazgo responsable, el impulso a la ciencia y tecnología, la generación de 
innovación o la responsabilidad social que las universidades se ufanan en comunicar en cada evento que se les 
presente? De acuerdo a los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Educación, más de 300,000 escolares 
han abandonado sus estudios sólo en Lima y muchos de estos niños provienen de zonas de pobreza o extrema pobreza 
que si ya antes de la pandemia su situación era vulnerable, en las actuales circunstancias se ha hecho insostenible. 

Las asistencias sociales que se venían proporcionando a través del programa Qali Warma  al brindar 
alimentos a niños de inicial y primaria de las escuelas públicas de todo el país, ya no cubren el radio de acción 
pre- pandemia lo que ha llevado a colocarlos en una situación asfixiante. Por tanto, estudiar se constituye en 
un lujo por parte de estas poblaciones que no se pueden brindar, cuando sólo existe por familia un celular o 
un televisor y encima en precarias condiciones.  

Si a esto le añadimos que las tabletas adquiridas por el gobierno no llegarán hasta finales del 2020 y se 
completará hasta el primer trimestre del 2021, entonces ¿qué será de estos escolares que queriendo estudiar 
no lo pueden hacer o en similar situación profesores que queriendo dictar clases tampoco lo pueden hacer 
por no tener la posibilidad de adquirir una computadora y por mantener el aislamiento social? 
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En síntesis, la brecha educativa nacional que antes de la pandemia era ya difícil, en las actuales 
circunstancias por decir lo menos se hace sumamente preocupante. Menos educación hoy, más pobreza, 
más desigualdad, más subdesarrollo habrá mañana. 

Cada día perdido que un niño o niña no estudie es un día menos en la vida de este niño o niña que no 
podrá recuperar cuando esté en la capacidad de generar su sustento laboralmente Cueto (2020).

Por tanto, la responsabilidad social por parte de la universidad se hace más que nunca imponderable en 
el contexto actual ad portas del Bicentenario, no sólo porque ésta se erige como una de las buenas prácticas 
de la calidad académica a que toda universidad debe aspirar y evidenciar sino porque la universidad forma 
parte de la sociedad y por tanto su ámbito trasciende sus muros para contribuir al desarrollo nacional a 
través de lo que mejor sabe hacer: Impartir conocimiento.

Plan de Emergencia Educativo Escolar

Quizás haya mejores ideas al respecto, sin embargo, no se debe perder tiempo en planes sofisticados 
ni que generen cuellos de botella, ya que de lo que se trata es que tenga los pilares fundamentales donde 
descanse un plan de emergencia educativo contra la deserción escolar en zonas pobres o de extrema pobreza 
tanto en Lima como en provincias. 

Este plan de emergencia, se basa en la firme decisión de poner en práctica una alternativa viable utilizando 
los recursos y activos que ya se tiene y maneja durante el tiempo en que las condiciones para estudiar de 
manera virtual se hacen difíciles sino imposibles, sobre todo en zonas rurales o urbanas de escasos recursos 
tecnológicos. Las universidades a través de sus actividades de extensión universitaria podrían participar, ceder 
o gestionar parte de sus recursos materiales, humanos y de infraestructura en favor de la educación escolar 
en coordinación con el Ministerio de Educación, lógicamente bajo los protocolos sanitarios pertinentes. 

Planteamos los Cinco Pilares con que un plan de emergencia podría llegar a los estudiantes de bajos 
recursos o aquellos estudiantes que por problemas de conectividad no pueden continuar sus estudios.

Figura 1. Los Cinco Pilares del Plan de Emergencia Educativo Escolar.

Fuente : Gutiérrez,2020.
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Requisitos:

Cabe mencionar que para que este Plan de Emergencia Educativo Escolar pueda ser beneficioso para ambos 
actores sociales se requiere de cuatro requisitos mínimos:

1. Tenga el consentimiento expreso y firme de las universidades que estén dispuestas a participar. El  
Ministerio de Educación una vez concluida la ejecución de este Plan y las revisiones pertinentes, 
otorgarán un certificado de responsabilidad social a nombre de la nación y la publicación honrosa en 
el diario de mayor circulación a nivel nacional a todas aquellas universidades que han participado y 
alcanzado los objetivos planteados.

2. Este plan de emergencia como todo plan tiene un inicio y un fin el cual debe estar expresado en un 
cronograma de actividades el cual al final de cada actividad se verifique y se dé conformidad.

3. Los miembros de la comunidad universitaria que participen de este plan de emergencia como:docentes,  
psicólogos entre otros deberán ser remunerados de forma no monetaria equivalente a horas de 
capacitación que sume a su meritocracia y a recibir diplomas de responsabilidad social otorgado por 
la Universidad. 

4. La forma de distribución de la lista de escolares que hayan desertado, será administrada por el 
Ministerio de Educación y adjudicada a la universidad que forme parte del plan de emergencia con 
las prerrogativas respectivas.

Cinco Pilares del Plan de Emergencia Educativo Escolar

1. Capital Humano: Un equipo de docentes especializados en áreas de matemáticas y humanidades 
que permita reforzar el conocimiento numérico sobre todo para aquellos alumnos del 3º, 4º y  5º 
de secundaria y ampliar el pensamiento crítico y social a través de los cursos de historia, psicología, 
ciencias políticas, filosofía, etcétera. De esta forma se estaría preparándolos para estudios superiores.

2. Infraestructura: El aislamiento social producto de la pandemia, ha generado una capacidad instalada 
ociosa que no está siendo utilizada por los universidades en su mayoría, como laboratorios, aulas, 
talleres, campos recreacionales, bibliotecas, etc que podrían ser aprovechados tanto por alumnos 
como por docentes con nulo,escaso o precario acceso a equipos computaciones o tecnológicos.

3. Materiales educativos: A través del uso de la Biblioteca virtual darles accesos a los escolares para 
que puedan desarrollar trabajos o tareas por presentar de tal forma que les serviría para integrarse 
a las bases de datos con que cuentan las universidades alentando de esta forma la investigación y el 
conocimiento autónomo.

4. Bienestar estudiantil: Para la salud mental, psicológica y física de los escolares que están expuestos a 
una alta carga de tensión y estrés producto de esta pandemia, un equipo de pedagogos y psicólogos 
universitarios podrían tener a su cargo un grupo de escolares y ayudarlos a sobrellevar este stress y a la 
vez ser el canal mediante el cual el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pueda intervenir 
para reducir los problemas de carácter familiar a que muchos escolares están expuestos. También se 
podría establecer un paquete de becas para seguir estudios universitarios por rendimiento académico.
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5. Ciencia y tecnología: Las universidades poseen plataformas educativas virtuales, tecnologías de 
información y sistemas de comunicación, en muchos casos de alta generación lo cual permitiría a los 
escolares prestarles el soporte para seguir sus clases de “Aprendo en Casa” sin ningún  problema o de 
bajo riesgo así como realizar actividades o tareas que se les deje para evaluar sus aprendizajes.

Conclusiones

Con este plan de emergencia educativa escolar queremos brindar un aporte para solucionar o por lo menos 
reducir la deserción escolar a través de la activa responsabilidad social por parte de las universidades del 
país, porque poseen todos los recursos materiales, humanos, tecnológicos y de infraestructura que la hacen 
propicia para aprovecharla en favor de la educación básica en tiempos de pandemia. Cada una de ellas con 
sus propias características, limitaciones, contextos, ambientes, visiones y propósitos son las más indicadas 
de contribuir en la medida de sus posibilidades reales para sostener el aprendizaje de miles de niños, niñas y 
jóvenes que queriendo no lo pueden realizar afectando no sólo su desarrollo académico sino por sobre todo 
su desempeño laboral futuro.

La educación no puede detenerse. Los niños y jóvenes no pueden dejar de estudiar hoy en medio del 
terrible momento que se vive a nivel sanitario. El Perú no puede darse el lujo de detener la educación ya que 
ellos serán luego parte de esa generación que conducirá las riendas de nuestra sociedad y es responsabilidad 
de todos cuidar que este capital humano no se destruya cuando se tiene los elementos para poder apoyarlos. 

El estado somos todos no sólo el gobierno de turno y seamos capaces de dejarles a estos niños y jóvenes 
la percepción de que la sociedad no es indiferente a su situación y que ad portas del Bicentenario, ellos como 
el resto, forman parte de esta tierra y tienen el derecho a tener calidad de vida. La lección que esta terrible 
enfermedad nos está dejando, es que si no colaboramos, si no somos empáticos, sino somos solidarios, no 
podremos vencer las inclemencias y los avatares que la vida misma nos podría imponer en igual o peor 
magnitud en el siguiente centenario.
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La Urbanización Informal y las Invasiones
(Informal Urbanization and Invasions)

Mayra Alexandra Aburto Plaza de Cayo - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: Las invasiones son ocupaciones ilegales, paulatinas o violentas, de terrenos estatales o privados. Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, las 
invasiones no son espontáneas, sino que son producto de una detallada elaboración intelectual. Así, para llevarla a cabo, se requieren reuniones de pobladores y 
decisiones previamente tomadas en torno a lo que se va hacer antes, durante y después de la invasión. Se contratan personas que estudian el terreno, se llevan esteras 
para preparar las casas y, adicionalmente, se contrata transporte para el traslado de las personas, así como de los muebles que se van a necesitar en el nuevo hogar.

Palabras clave: Invasiones, urbanización, informalidad. 

Summary: Invasions are illegal, gradual or violent occupations of state or private land. Contrary to what many might think, the invasions are not spontaneous, but are 
the product of detailed intellectual elaboration. Thus, to carry it out, meetings of residents and decisions previously made about what to do before, during and after the 
invasion are required. People are hired to study the land, mats are taken to prepare the houses and, additionally, transport is hired to transport the people, as well as 
the furniture that will be needed in the new home.

Keywords: Invasions, urbanization, informality.

Introducción 

El crecimiento urbano que afrontan las ciudades en el Perú, del mismo modo como sucede en América 
Latina, se encuentra fuera del control del Estado, lo cual ha generado problemas como la aparición de 
asentamientos humanos o pueblos jóvenes de origen ilegal o posesiones informales, en los cuales los invasores 
toman posesión de un terreno ajeno, construyen viviendas y finalmente logran urbanizar el terreno; estas 
posesiones informales son constituidas casi en su totalidad en terrenos eriazos de propiedad del Estado.

A través del tiempo el Perú siempre tuvo como una de sus principales características, y en virtud de una 
idiosincrasia arraigada generación tras generación, la informalidad y la evidente necesidad de poder tener 
un control a la evidente centralización que en el último siglo se ha venido dando, lo cual no se pudo manejar 
de forma debida por múltiples factores que el Estado, no pudo cristalizar, incluso hasta ahora.

El Perú ha sido caracterizado históricamente por ser un país con una limitada capacidad estatal. Así, 
se ha señalado su deficiente enforcement (capacidad de hacer cumplir la ley) y su bajo (o nulo) control de 
ciertas partes de su territorio. Esta debilidad estatal no sólo se ha manifestado en lugares alejados de las 
principales ciudades; sino que también se ha hecho presente de manera sistemática en las zonas urbanas 
con mayores recursos y capital humano, dando cuenta así que el nivel socioeconómico y [la] capacidad 
[estatal] no siempre coinciden. Uno de los fenómenos que históricamente se ha planteado como un desafío 
al Estado peruano son las invasiones ilegales/informales de tierras en zonas urbanas. En este punto se analiza 
la literatura que ha abordado la temática de la toma de tierras en zonas urbanas del Perú, en particular, la 
atención estará en la respuesta del Estado a dicho fenómeno (Arriola Laura, 2019). 

Se puede mencionar diversos factores dentro de dicha urbanización informal y tiene que ver mayormente 
por una necesidad implícita de las personas por poder contar con un lugar donde poder residir, lo que ha 
conllevado bajo dicha justificación, razón y/o excusa, a llevar a cabo una serie de actos unilaterales por parte 
de las personas denominadas invasiones, lo que en ese sentido se puede mencionar que son 
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Las invasiones son ocupaciones ilegales, paulatinas o violentas, de terrenos estatales o privados. 
Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, las invasiones no son espontáneas, sino que son producto 
de una detallada elaboración intelectual. Así, para llevarla a cabo, se requieren reuniones de pobladores y 
decisiones previamente tomadas en torno a lo que se va hacer antes, durante y después de la invasión. Se 
contratan personas que estudian el terreno, se llevan esteras para preparar las casas y, adicionalmente, se 
contrata transporte para el traslado de las personas, así como de los muebles que se van a necesitar en el 
nuevo hogar. Bajo ese contexto, queda demostrado que las invasiones son un claro indicativo de la necesidad 
masiva de vivienda de ciertos sectores (Gálvez Ruiz Huidobro et al., 1964). 

Dentro de dichos factores de necesidad humana por tener un techo donde vivir, se generaron 
colateralmente una serie de situaciones que han desencadenado en nuevas problemáticas respecto a este 
tema: El subdesarrollo, el tercer mundo y la modernización, bajo este precepto podemos inferir como 
referencia que dos hechos se consolidaron a partir de la primera mitad del siglo XX: el mundo crece (este 
crecimiento afectó aspectos de la vida como la economía, la población, la tecnología y la política) y el mundo 
hace un llamado a la modernización de las naciones atrasadas (Castillo de Herrera, 2009). 

En estas problemáticas, el estado en general ha tratado de adoptar medidas restrictivas tanto sancionadoras 
como limitativas para que las personas unilateralmente lleven a cabo esa apropiación ilícita de terrenos, que, 
de acuerdo a ley, de no tener dueño de dominio privado, corresponderá dicho terreno a ser de dominio 
público, es decir, a ser parte de dominio (dígase propiedad), del estado. Entonces, al tener claras las 
condiciones que los terrenos así se encuentren deshabitados siempre cuentan con dominio a nombre de 
alguien deviene un nuevo fenómeno: En el espectro propiamente dicho de las tierras en zonas urbanas hay 
un tratamiento similar a lo que ya anteriormente se mencionó, y ello es la supuesta necesidad como país en 
vías de desarrollo necesitamos de la centralización en la que vivimos inmersos.

En ese sentido, y refrendando conceptos anteriores es pertinente mencionar que más allá de la evidente y 
reiterada necesidad por tener un lugar donde poder residir, existe una evidente carencia de falta de respeto 
por lo ajeno y por las autoridades, lo cual terminó afectando el crecimiento económico. Al respecto se señala 
como otro factor a tener en cuenta: La ignorancia implica la ausencia de conocimiento o de capacitación 
relevante para tomar una decisión o para ejecutar una acción (Sullca Tito, 2003). Nos referimos puntualmente 
a ignorancia, como una de las causas, sumadas a la necesidad, que conlleva a un resultado del facilismo por 
parte de los invasores para bajo su criterio y razonamiento, poder llevar a cabo y usualmente bajo en grandes 
cantidades para grandes extensiones de terreno, sobre las cuales terminan usurpando. Ya, con el devenir del 
tiempo desde finales de los años 90 empezó a hacerse más sistemático la aparición de otro tipo de dinámicas 
en las invasiones de tierras, a saber, el mercado ilegal de tierras a través del tráfico de tierras (Arriola Laura, 
2019). 

El tráfico de terrenos en estos días es uno de los mayores males endémicos que tiene nuestro país. A 
través de instituciones tales como el Organismo de Formalización de Propiedad Informal- COFOPRI o 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, se han intentado dar a vasto para controlar dicha 
práctica, la misma que en el inicio de dichas prácticas desbordó por demás la capacidad estatal del control 
del mismo. Si bien los traficantes de menor escala no generan grandes costos sociales y/o económicos a 
corto plazo; a mediano y largo plazo sus consecuencias son importantes (Arriola Laura, 2019). 
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A través de este último tiempo con la promulgación de nuevas leyes se han menguado el accionar de 
dichas mafias, las cuales representan una serie de intereses diversos, los mismos que cubren bajo su manto 
protector, una serie de intereses reales de muchas personas, en el acceso a la propiedad, y otras con el lucro 
exacerbado sobre predios que en buena cuenta nunca les corresponden desde un inicio, y que a través de 
leguleyadas intentaron adjudicarse.

En la actualidad se ha generado un nuevo factor, que ha variado en demasía el tratamiento que se le ha 
dado a este tema, y ello tiene que ver con la pandemia que venimos afrontando a nivel mundial. Dicho evento 
ha generado una necesidad de las personas de poder tener una prioridad mayor a la de la formalización de 
una propiedad, la actual prioridad tiene que ver con la supervivencia ante un sistema económico colapsado 
producto de la paralización por muchos meses de las principales actividades económicas.

En ese sentido, el estado ha observado este suceso como una ocasión en la que, recurriendo a su misma 
población, pueda facilitarse una reactivación económica mucho más saludable, otorgando la posibilidad de 
formalizar los predios que hayan sido invadidos.

Otra forma de abordar este tema sería considerar que: Las invasiones urbanas y otras formas irregulares de 
ocupación de terrenos, así como la práctica extendida de construcciones ilegales, son el reflejo del poderoso 
impacto del mercado de tierras y los sistemas políticos en que se sustentan. Es decir, de la naturaleza de los 
sistemas legales en la mayoría de países, que como en el Perú son muchas veces elitistas y excluyentes. Por 
eso, en la situación peruana habría que destacar que el tratamiento diferenciado de la demanda social por 
vivienda repercute más negativamente en las mujeres y los niños: justamente la base de nuestra continuidad 
como sociedad. Peor todavía: refuerza la pobreza y acentúa el paternalismo autoritario (Zolezzi Ch, n.d.). 

Si bien esta formalización aun es un proyecto de ley, constituirá una ocasión para un beneficio mutuo 
tanto del estado en sí como de su misma población, ya que un propietario formal tributa a través de sus pagos 
de impuestos por contribuciones e impuestos municipales, hecho que un precario, invasor o desterrado no 
lo termina haciendo. En ese sentido en la actualidad requerimos de una formulación de normas que permita 
tener acceso en el estado a una dotación de mayor ingreso por impuestos para una mayor captación de 
recursos a favor del Estado. Tanto el legislativo como el ejecutivo tienen las facultades y la responsabilidad 
de llevar esta problemática a buen puerto.
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La Voz de los Que no Existen
(The Voice of Those Who do Not Exist)

Marina del Rosario Gonzales Parqui - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: La importancia de que una persona tenga una identidad formal tiene un efecto no solo social sino también jurídico, una persona al tener una identidad 
formal no solo es reconocido por el Estado, sino que es aceptado socialmente al formar parte de un grupo social, la identidad formal es el primer paso para que toda 
persona puede adquirir otros derechos importantes como la ciudadanía.

Palabras clave: Identidad, ciudadanía, sociedad. 

Summary: The importance of a person having a formal identity has an effect not only social but also legal, a person having a formal identity is not only recognized 
by the State, but is socially accepted by being part of a social group, formal identity is the first step for everyone to acquire other important rights such as citizenship.

Keywords: Identity, citizenship, society.

Introducción 

Empezaré este artículo recordando el quejido de un ciudadano, donde hace demérito al documento nacional 
de identidad más conocido como DNI, mostrando cierto rechazo a tener que poseer este, cuantas veces 
como ciudadanos nos hemos preguntado o hemos renegado respecto al DNI, y hemos indicado que este no 
es de mucha utilidad. En realidad, el DNI es más que un simple documento, este pequeño cartón enmicado 
con nuestros datos y nuestra foto tiene un significado más valioso del que muchos ciudadanos creemos, el 
DNI es el documento que contiene tus datos personales y a su vez nos abre la puerta para tener acceso a 
derechos y deberes en nuestro país.

En la constitución dentro de los derechos fundamentales de la persona se encuentra el derecho a la 
identidad, pero ¿Qué es la identidad? - La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece, que “el 
niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, 
a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. 
Mera (2012) en su trabajo titulado “Derecho constitucional a la identidad, en la integridad de los niños, 
niñas y adolescentes, en la ciudad de Portoviejo”. Analiza el derecho a la Identidad, desde la perspectiva 
constitucional, incide en la integridad de los niños, niñas y adolescentes e identifica las principales normas 
jurídicas en el ámbito mundial, regional y nacional sobre el Derecho Constitucional a la Identidad, con su 
debida aplicabilidad en el Ecuador. Concluye que, la falta de una identidad civil, incide en la integridad de 
los niños, niñas y adolescentes, lo que constituye una grave violación al derecho constitucional.

Es preciso saber que una persona al momento de nacer, adquiere diversos derechos entre ellos la identidad, 
dentro de un ámbito jurídico la identidad oficial podría expresarse al derecho que tiene toda persona a un 
nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer y dar a conocer sus orígenes. Pero la identidad es un 
derecho que ha prevalecido con el correr de los años en todo el mundo. En Francia se introdujo el derecho a 
la identidad en 1539, cuando se dio instrucción a los párrocos, mediante “la ordenanza de Villers-Cotterets”, 
de llevar registro de los bautizos y entierros de todas las personas residentes en el territorio de sus parroquias. 
En el año 1579, una ordenanza de Enrique VIII, que había asimilado las experiencias españolas y francesas, 
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impuso al clero inglés la obligación de llevar el registro civil hasta los nacimientos, los matrimonios y las 
defunciones. Con el tiempo estas medidas se fueron perfeccionando hasta el momento en que el registro 
civil quedó institucionalizado como una actividad regular del Estado moderno, a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX.

En América, se tiene conocimiento de una singular práctica del registro de hechos vitales por parte de 
los Incas, mediante la cual llevaban notación de los nacimientos, las defunciones y otros hechos vitales. 
Según informaciones aportadas por Garcilaso de la Vega, nacido en Cusco en 1539, hijo de madre inca 
y padre español, el poderoso imperio indígena de América del Sur “utilizaba el entrelazado de cintas de 
colores y nudos” para realizar tales registros, a los cuales denominaba quipus y que estaban a cargo de una 
persona provista de la autoridad para tales fines, al que llamaban quipucamayus. Los registros incluían los 
nacimientos y muertes por cada mes, los tributos pagados al Inca cada año, especificando cada hogar que así 
lo hacía, así como la totalidad de personas que iban a la guerra y morían.

Ahora bien, para poder reconocer el derecho a la identidad debemos comenzar por tener un registro 
de nacimiento el cual implica el poder participar de un conjunto de derechos sociales, civiles, políticos, 
económicos y culturales establecidos en las normativas jurídicas sustantivas y adjetivas de una sociedad, así 
como en diversos tratados internacionales. De ahí que el registro de nacimiento tiene como fin primordial 
el de asegurar y proteger los derechos de las personas dentro de la sociedad. Para un niño, significa “existo, 
tengo derechos”. Amparado en ese marco, en 1948 se firma la “Declaración Universal de los Derechos 
Humanos”, la que establece en su artículo 15° que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, para lo 
cual es necesario disponer de un registro de nacimiento. La Convención de los Derechos del Niño establece 
en su artículo 7° que “el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho a 
un nombre, a una nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. El Estado velará por la 
aplicación de estos derechos de conformidad con la legislación nacional y con las obligaciones que haya 
contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes a ese sector”.

Para poder analizar mejor la problemática analicemos la situación del registro de nacimiento, según las 
regiones del mundo. En el África Subsahariana el 70% de los nacimientos no habían sido registrados al año 
2000, lo que representa un total de 17 millones de personas. En Asia Meridional es el 63% de los nacimientos, 
constituyendo ese porcentaje un total de 22.5 millones de seres humanos. El Medio Oriente y África del 
Norte tienen el 31% sin registro. América Latina y El Caribe es la región en vía de desarrollo de mayor nivel 
de registro de nacimientos. En ella sólo el 14% del total de los nacimientos no habían sido registrados en el 
año 2000. Según estimaciones más recientes de UNICEF se tiene que el 18% de los niños menores de 5 años 
en América Latina y el Caribe –aproximadamente uno de cada seis– no han sido registrados. Se estima que 
cerca de dos de los once millones de nacimientos anuales en la región quedan sin registro. Las poblaciones 
indígenas y afro-descendientes son las más afectadas por este fenómeno.

UNICEF en su boletín titulado “Registro de Nacimientos. El Derecho a tener Derecho”, indica que en 
Bolivia se calcula que cerca del 35% del total de la población carece de registro de nacimiento, impactando, 
fundamentalmente, en la niñez y la adolescencia, sobre todo la de descendencia indígena y de las capas 
sociales menos favorecidas. En Colombia se cuenta con un servicio de registro civil institucionalizado y que 
actualmente es gratuito. Pese a ello, dada la realidad política y militar que allí se vive, la que ha forzado a 
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millares de niños, niñas y adolescentes a desplazarse forzosamente de sus territorios, se calcula que la acción 
del Estado, en cuanto a registro de nacimiento se refiere, solo alcanza al 2.5% del total de esa población 
desarraigada de su lugar (2002).

El Plan Nacional Perú Contra la Indocumentación (2011-2015) estima que en el Perú un aproximado de 
333,566 personas no cuentan con DNI lo cual equivale al 1% de la población nacional, la mayoría de ellos 
habitantes de la Sierra y Selva, esto debido a que muchas veces su lugar de residencia está ubicado en lugares 
de difícil acceso. En nuestro país la identidad formal es otorgada y reconocida por diferentes documentos 
que se nos otorga a lo largo de nuestras vidas, siendo el primero de estos la partida de nacimiento, este 
es el primer paso para la documentación de una persona, un paso que posteriormente conducirá a la 
obtención del DNI al llegar a la mayoría de edad. En consecuencia, la falta de partida de nacimiento significa 
un obstáculo para la obtención del DNI. No contar con documentos es uno de los principales factores 
de exclusión socioeconómica y laboral. Tener documentos es un requisito indispensable para cualquier 
modalidad de trabajo formal, así como para ser considerado un ciudadano completo y, de esta manera, 
ejercer plenamente los derechos civiles y legales. Asimismo, estar documentado permite acceder a programas 
sociales, participar en asociaciones y organizaciones comunales, participar en trámites administrativos, 
participar en actividades sociales, trasladarse por el interior del país o al extranjero sin problemas, sufragar 
en las elecciones e inscribir el nacimiento de los hijos.

La importancia de que una persona tenga una identidad formal tiene un efecto no solo social sino 
también jurídico, una persona al tener una identidad formal no solo es reconocido por el Estado, sino que es 
aceptado socialmente al formar parte de un grupo social, la identidad formal es el primer paso para que toda 
persona puede adquirir otros derechos importantes como la ciudadanía. La persona humana al ser un ser 
social, necesita de la interacción con los demás y de la aceptación y reconocimiento de su entorno, esto para 
poder obtener un desarrollo personal y emocional. Toda persona que es considerada como ciudadano tiene 
derecho a acceder a cada uno de los servicios que la sociedad organizada en Estado ofrece: así lo reconoce 
no solo nuestra carta magna sino entes internacionales que defienden los derechos humanos de los cuales 
el Perú es parte.

UNICEF en su boletín titulado “Registro de Nacimientos. El Derecho a tener Derecho” define al registro 
civil como la materialización del derecho a la identidad y la formalidad de esta, el registro civil está dirigido 
a llevar una debida anotación de un conjunto de hechos vitales que ocurren en una demarcación territorial. 
El mismo se define como la “inscripción obligatoria, continua y permanente de los hechos vitales ocurridos 
y de sus características”, realizada a través de un organismo del Estado, debidamente institucionalizado 
y regido por leyes y reglamentos en la materia. Los principales hechos vitales registrados por los países 
incluyen los nacimientos vivos, las defunciones, los matrimonios, los divorcios, las separaciones judiciales, 
las anulaciones, las adopciones, las legitimaciones y los reconocimientos. Es importante mencionar que un 
conocimiento preciso del número de nacimientos nos permite hacer unos cálculos fundamentales sobre el 
estado de salud de la nación y de sus habitantes y nos permite planificar e implementar políticas públicas 
para la nación (2002). 

Pero qué pasaría si algún ser humano no tiene una identidad formal reconocida por su Estado, ¿cómo 
esta persona podría acceder a los beneficios que su Estado le otorga por el solo hecho de ser una persona?, 
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¿qué pasaría con los sucesores de esta persona?, ¿cómo podrían acceder a un programa social, acceder a 
atención médica o incluso acceder a la educación? Parece descabellado pensar que en nuestro país aun 
existan personas que no tengan acceso a una identidad formal, pero la realidad nos muestra otra cosa.

Según la Defensoría del Pueblo (2003) en su informe Nº 74 titulado “La afectación de los derechos a la 
identidad y a la igualdad de los/las hijos/as extramatrimoniales en la inscripción de nacimientos”. Analiza 
que los costos para la obtención del DNI, no guardaban proporción con el costo de servicio efectivamente 
prestado. Concluye recomendando al Congreso de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas 
que estudien los mecanismos que posibiliten la ampliación del presupuesto público otorgado al RENIEC, a 
efectos de evitar que esta entidad sustente la mayor parte de su presupuesto institucional a través de las tasas 
que se cobran a los ciudadanos y ciudadanas como derechos de tramitación para obtener el DNI.

La indocumentación está ligada directamente a la pobreza en el Perú en dos ámbitos:

Primero: la mayoría de la población indocumentada en nuestro país se encuentra en situación de pobreza 
y muchas veces no acceden a un documento de identidad por no contar con los medios económicos para 
obtener este documento sumado a las trabas burocráticas que en algunos lugares del país aún están latentes. 
Segundo: al no haber un registro totalitario de la población no se puede tener un índice exacto de pobreza en 
nuestro país, teniendo en cuenta que la mayoría de la población indocumentada se encuentra en situación 
de pobreza. El país está a puertas del Bicentenario, y se busca alcanzar que todos los peruanos gocen de sus 
derechos a plenitud, sin embargo, la indocumentación estaría excluyendo a un sector de nuestra población 
que no pueden ejercer sus derechos fundamentales. Esta realidad tiene sus causas en la ausencia de una 
política pública relativa al derecho a la identidad. Por ello, resulta importante para el RENIEC y los gobiernos 
regionales, provinciales y distritales conocer los resultados de la política social para erradicar y prevenir la 
indocumentación.

En el Perú existen numerosas políticas públicas que están enfocadas en otorgar acceso a los ciudadanos 
a determinados derechos y servicios, pero el derecho a la identidad ligada a la documentación no solo 
debería estar orientada a brindar servicios, sino que otorgar participación a todos los ciudadanos, dándoles 
voz y voto para no solo ser merecedores de algún beneficio sino reconocerlos como parte importante de la 
sociedad y otorgándoles la dignidad como ser humanos. Dándoles un merecido reconocimiento como parte 
de un Estado.
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Las Compras Estatales y la Responsabilidad 
Social. Nuevos Desafíos del Siglo XXI

(State Purchases and Social Responsibility. New Challenges of the 21st Century)

Eduardo Chapa Sosa1 - Instituto Idat

Resumen: El estudio tiene como objetivo determinar cómo las compras estatales que realizan tanto los gobiernos central y locales, son necesarias para generar 
crecimiento a nivel económico como social, y se constituyen en uno de los procesos de mayor impacto en todo país, cuyo interés primordial es mejorar las prácticas de 
responsabilidad de las personas que los manejan, así como lograr el beneficio social que deberían percibir los usuarios. Para ello se ha desarrollado un diseño basado 
en el enfoque cualitativo, utilizando el método descriptivo, habiendo aplicado la entrevista a profundidad a un experto en gestión y compras estatales. Los resultados 
destacan el alto grado de responsabilidad social que deben generar cada compra o adquisición estatal  más aun durante una coyuntura de crisis por pandemia, 
buscar protección y bienestar al ciudadano debe ser el desafío a corto plazo de los gobiernos en nuestro país. Las conclusiones reafirman la necesidad de contar con 
funcionarios humanos, con valores y creencias, que generen competencias blandas y que fortalezcan sus desempeños para establecer las mejores relaciones humanas 
entre ciudadanos, organizaciones y funcionarios gubernamentales. 

Palabras clave: compras estatales, responsabilidad social, bienestar, crecimiento.

Abstract: The study aims to determine how state purchases made by both central and local governments are necessary to generate growth at an economic and social 
level, and constitute one of the processes with the greatest impact in any country, whose primary interest is to improve the responsibility practices of the people who 
manage them, as well as achieving the social benefit that users should perceive. For this, a design based on the qualitative approach has been developed, using the 
descriptive method, having applied the in-depth interview to an expert in government management and purchases. The results highlight the high degree of social 
responsibility that each purchase or state acquisition must generate even more during a crisis situation due to pandemic, seeking protection and well-being of the citizen 
should be the short-term challenge of the governments in our country. The conclusions reaffirm the need for human officials, with values   and beliefs, who generate soft 
skills and strengthen their performance to establish the best human relations between citizens, organizations and government officials.

Keywords: state purchases, social responsibility, welfare, growth.

Introducción

Las compras estatales que realizan los gobiernos son el eje principal para el crecimiento económico y 
desarrollo social, inciden en el bienestar que la población necesita, pero en nuestro país actualmente existen 
gestiones disfuncionales en las entidades públicas, generadas por reformas y procesos que generan riesgos al 
momento de ejecutarse, siendo el desafío mejorar el sistema y modernizar los procesos con nuestros aportes, 
tanto en las adquisiciones de bienes y servicios así como la construcción de infraestructura, teniendo en 
cuenta que toda forma de compra estatal es válido mientras cumpla con la normatividad legal y lo requerido 
por los procesos correspondientes y más aún en épocas de pandemia donde se requiere el uso de la tecnología 
ya que muchas adquisiciones se realizan utilizando medios virtuales.

Al respecto la FAO (2015) menciona que “la protección social que debe generar las compras estatales 
es un conjunto de intervenciones cuyo objetivo es reducir el riesgo y la vulnerabilidad de tipo social y 
económico, así como aliviar la pobreza y privaciones extremas”. 

La responsabilidad social resulta ser una nueva visión para todos los gobiernos del mundo, que debe 
tener criterios, metodologías y prácticas que permitan a las empresas, la sociedad civil y el estado, accionar 
de manera colaborativa y conjunta en el desarrollo de los pueblos y el país (Mori 2009, p. 163).

1 Correo electrónico: edu_chs@hotmail.com
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La corrupción genera y desvía recursos que podrían destinarse a prioridades como salud pública, 
protección social, aprendizaje a distancia y otros servicios esenciales. Las alteraciones en las prioridades de 
gasto disminuirán la recuperación y los esfuerzos que se realicen a largo plazo para promover el crecimiento 
sostenible e inclusivo, o para elevar la productividad y los niveles de vida. En los momentos críticos de la 
crisis del COVID-19, los países han realizado sus mejores esfuerzos y aplicado medidas para salvar vidas y 
cuidar la salud de las personas (Georgieva 2020, p. 10-11).

A la pregunta ¿Cuán diferente será el mundo tras la COVID-19? Nos dice que es poco probable que 
el mundo vuelva a ser el mismo tras la pandemia. Muchas de las tendencias que ya se observan en la 
economía mundial se ven aceleradas por los efectos de la pandemia. Esta es particularmente la situación 
de la economía digital, por el incremento del estatus digital a través del teletrabajo, de tele aprendizaje, la 
telemedicina y los servicios de mercadeo. El futuro del trabajo ha llegado antes, y con él sus retos, como 
el congelamiento del ingreso, la vulnerabilidad de los trabajadores, el aumento del trabajo temporal e 
informal y la necesidad de adaptarse a cambios profesionales. (Susskind, 2020, p. 26-27)

En esta explosión de los avances tecnológicos y de las nuevas consideraciones en materia de salud, 
seguridad y bienestar social, los estados deben tomar decisiones colectivas para construir economías que 
ofrezcan un crecimiento económico inclusivo con prosperidad y seguridad para todos los ciudadanos.  

Muchos países están comenzando a medir el bienestar, puesto que se ve como resultados del éxito 
de la política pública, la Encuesta Social Europea por ejemplo, realiza la observación de actitudes y 
comportamientos sociales en 30 países de varios continentes, en los últimos años países como Chile, 
México, Japón o el Reino Unido, han comenzado a analizar el bienestar y han adoptado medidas para 
incentivarlo. (Diario Gestión, 2017)

En tal sentido y comprendiendo la problemática de la inversión pública, se busca generar capacidades y 
responsabilidades en los funcionarios que deben tomar las decisiones correctas, se debe servir al pueblo y 
solo así se podrá conseguir la ansiada calidad de vida con bienestar social para la ciudadanía.

Métodos

La metodología desarrollada y en la que se fundamenta este artículo fue cualitativa, descriptiva e inductiva, 
por cuanto identificó a través de una muestra, la postura del experto en referencia a las compras estatales, 
la responsabilidad social y los desafíos que representa para nuestro país, el estudio presenta un carácter 
descriptivo porque refiere las múltiples gestiones estatales que se realizan con diferentes resultados.  

La fuente de información primaria estuvo representada por un experto dedicado a compras 
gubernamentales y conocedor de los procesos y resultados en este sector, quien a través de una entrevista 
individual en profundidad, nos describió las principales realidades de esta gestión y los efectos que estas 
producen en la ciudadanía.

En lo referente a la metodología e instrumentos, se define a las entrevistas en profundidad como procesos 
comunicativos de extracción de información, por parte de un investigador. Dicha información se 
encuentra según este autor en la biografía de la persona entrevistada: esto implica que la información 
ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado y que será proporcionada con una orientación 
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o interpretación que muchas veces resulta más interesante informativamente que la propia exposición 
cronológica o sistemática de acontecimientos más o menos factuales (Alonso, 1994, p. 225-226).

Haciendo uso de la inferencia científica y la estructura inferencial inductiva, se generalizó a partir de las 
observaciones particulares, llegando de la verdad del consecuente con la verdad del antecedente.

Resultados

Sobre el conocimiento de lo que es compras estatales, el experto menciona que se trata de compras de 
bienes, contrataciones de servicios y/o ejecuciones de obras, que las entidades del Estado realizan para 
cumplimiento de sus funciones, sin embargo también considera que los avances en materia legislativa de 
contratación pública a nivel internacional, hay quienes postulan una nueva definición de lo que es Compras 
Estatales para nuestro país, mucho más orientado a un objetivo específico, necesario y preventivo, capaces 
de generar crecimiento económico, bienestar y responsabilidad social.

Asimismo se menciona que todos los procesos convocados para compras estatales son terminados 
y entregados en los plazos establecidos, cuando los funcionarios responsables de monitorearlos son los 
mismos de principio a fin. Aquí se resalta que la mayoría de empresas adjudicadas fueron consorcios y de 
origen extranjero. La construcción de este tipo de obras casi siempre beneficia a las comunidades aledañas, 
dejando modernidad y nuevas oportunidades de comercio, el uso actual de esta infraestructura debe 
contener proyección social para niños y jóvenes de bajos recursos.

Tabla 1 Proyectos de Inversión iniciados, concluidos y entregados.

   Proyecto
    Monto   
(Millones 
S/)     

Empresa Contratada Inicio y fin de 
obra 

.Villa Panamericana 250 Consorcio  jul-17
y para panamericana Besco-Besalco feb-19
. Villa Deportiva 678 Cosapi dic-17
Nacional – Videna  mar-19
.Complejo Deportivo 268 Consorcio dic-17
 Andrés A. Cáceres Sacyr-Saceem mar-19
.Villa Deportiva 202 Sacyr feb-18
Regional del Callao   Mar-19
.Polideportivo Villa 90 Obrascon Huarte mar-18
El Salvador   Lain y JE Construcciones mar-19

 Fuente: Memoria Lima2019.pe      

Una obra muy importante llamada Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, ubicada en la 
ciudad de Talara, se dio inicio en el año 2014, aprobada por mayoría de votos en el congreso y cuyo objetivo es 
elevar la producción de barriles de petróleo de 65,000 a 95,000 y convertirla en la más moderna de Sudamérica. 
Han pasado casi 6 años y muchas gestiones al mando y aún no se culmina, habiendo recibido muchas críticas 
debido a la cantidad de personal foráneo que fue empleado para los trabajos operativos y también a empresas 
foráneas que bajo el formato de consorcio desarrollaron trabajos, la ciudad soportó una masiva presencia de 
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personas y empresas, pero hoy casi después de 6 años hay más desempleo, delincuencia y la infraestructura 
de la ciudad casi no existe. La empresa Técnicas Reunidas no consideró responsabilidad social para la ciudad. 

Tabla 2 Ejecución Proyecto Modernización Refinería Talara.

Empresa ejecutora: Técnicas 
Reunidas - España  Millones US$         %

Inversión aprobada - 2014 3,495 100%
Inversión actual a Julio-2020 4,700 90%

   Fuente: Diario Gestión

Se indica también que cada vez que se descubren nuevos casos de corrupción en nuestro país, afecta 
rápidamente a la inversión pública (aproximadamente el 10%), hay sospechas de muchas empresas que han 
contratado con el Estado y que han tenido problemas. Si bien todavía no han sido acusadas, los funcionarios 
temen que de suceder esto los vayan a comprometer, por lo que prefieren suspender todo. 

Figura 1: La corrupción y sus efectos.

Fuente: Propia

El Estado realiza inversiones en proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de la población, otras veces 
solo son actividades programadas y que se ejecutan para cumplir con el calendario y para responder a presiones 
netamente políticas, asimismo muchos cargos públicos claves para el desarrollo de la inversión pública en una 
entidad son ocupados por personas no capacitadas y que no tienen el perfil correspondiente, y están allí porque 
pertenecen al entorno del gobierno central o local que está de turno, y desarrollan sus actividades siguiendo un 
manual muy alejado de la realidad y que muchas veces compromete el desarrollo y bienestar social de la población.  

 Durante el año 2020 el gobierno peruano ha asignado un presupuesto extra a las universidades públicas 
para garantizar la continuidad del servicio educativo durante la pandemia del COVID-19, sin embargo 
ninguna universidad ha realizado los trámites correspondientes para usar dichos recursos, esta actitud refleja 
la falta de gestión y compromiso de los funcionarios responsables, perjudicando a miles de estudiantes de 
estos centros de estudios que no pudieron seguir sus estudios durante el primer semestre del año 2020, 
porque no se implementó la educación virtual.

Conclusiones

1. Las compras estatales vinculadas exclusivamente a adquisiciones de bienes, servicios, construcción y 
mantenimiento de infraestructura, están diseñadas para generar bienestar y desarrollo económico y 
social, promoviendo inclusión social en todo nivel.
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2. Las obras ejecutadas y entregadas en los plazos establecidos, muestran que existe un nivel aceptable 
en la calidad de la gestión que se realiza, muchas veces la continuidad de funcionarios responsables, 
capacitados y transparentes permiten este tipo de logros.

3. Con respecto a las obras que no son entregadas en los plazos establecidos, esto se genera debido a 
actos de corrupción que se dan en los otorgamientos de las mismas, son entregadas a empresas sin 
mucha experiencia y con personal no calificado.

4. Los legisladores deben asumir la responsabilidad histórica de proponer nuevas leyes de contrataciones 
de obras y de servicios y que sean verdaderos instrumentos generadores de bienestar y responsabilidad 
social, empleo, beneficios sociales y laborales justos, calidad de vida para las personas y comunidades.

5. El Perú del bicentenario exige transformar los procesos actuales y dotarlos con gestión de calidad, 
con herramientas tecnológicas capaces de generar cambio y de funcionarios públicos calificados, 
honestos, con vocación de servicio al pueblo, se necesita tener empleo honesto y una mejor calidad 
de vida.
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Lecciones Jurídicas de Desarrollo Sostenible 
para una Lima como Ciudad Sostenible frente 

a las Adversidades
(Legal Lessons on Sustainable Development for a Lima as a Sustainable City  

in the Face of Adversities)

Diego San Martín Villaverde - Universidad Científica del Sur

Resumen: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) postulan las ciudades sostenibles como una meta compleja, pero necesaria hacia el 2030. No obstante, la 
pandemia ha supuesto un escenario retador para lograr los objetivos, pero además nos permite sumergirnos en más dudas y en requerir propuestas. En esa línea, 
las ciudades sostenibles se erigen como modelos, delineados más allá de lo tradicional y material, para que como sociedad consolidemos una cultura de información 
y participación con voz efectiva que asevere justicia y responsabilidad que sostengan los pilares del desarrollo sostenible y canalicen la demanda por una ciudad 
ordenada, equilibrada, saludable y justa. En mérito a ello, debemos estudiar las instituciones jurídicas concretas que proporcionan formación para consolidarnos 
como sociedad y que concretice la confianza en la toma de decisiones de nivel regional/local, en tanto pretendemos demostrar que preocuparnos por esta generación 
es tan relevante como la futura, ya que sin la primera la segunda se ve afectada terriblemente. Asimismo, las capacidades, más allá de tan sólo el aspecto económico, 
trasciende a lo ambiental y social, porque es oportuno demostrar que la posibilidad de Lima como ciudad sostenible es probable en tanto repasamos los principios 
legales y construimos adecuadamente instituciones jurídicas como cimientos para sentar las bases de la regulación eficiente para lograr un tema clave: sostenibilidad.

Palabras clave: desarrollo sostenible, ciudad sostenible, Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, Lima, ambiente, responsabilidad social, Perú, participación, 
información, instituciones jurídicas.

Abstract: The Sustainable Development Goals (SDGs) postulate sustainable cities as a complex goal, but necessary by 2030. However, the pandemic has been a 
challenging scenario to achieve the objectives, but also allow us to immerse ourselves in more doubts and in requiring proposals. Along these lines, sustainable cities 
stand as models, outlined beyond traditions, so that as a society we consolidate a culture of information and participation with an effective voice that asserts justice 
and responsibility that uphold the pillars of sustainable development and channel the demand for an orderly, balanced, healthy and fair city. In view of this, we must 
study the specific legal institutions to consolidate ourselves as a society and to concretize confidence in decision-making at the regional / local level, while we intend to 
demonstrate that caring about this generation is as relevant as the future one, since without the first the second is terribly affected. Likewise, capacities, beyond just the 
economic aspect, transcend the environmental and social aspects, because it is opportune to demonstrate that the possibility of Lima as a sustainable city is probable 
as long as we review the legal principles and properly build legal institutions as foundations to lay the bases of efficient regulation to achieve a key issue: sustainability.

Keywords: sustainable development, sustainable city, Sustainable Development Goals - SDG, Lima, environment, social responsibility, Peru, participation, information, 
legal institutions.

Ciudad Sostenible: Nociones Preliminares

La ciudad sostenible no debe considerarse una falacia o utopía. El hecho de ser un país en vías de desarrollo 
no impide adoptar criterios sostenibles para afianzar las competencias de las autoridades y las prioridades 
que una ciudad debe buscar. Las grandes metrópolis van adoptando criterios que le permitan sostenerse en 
el tiempo, garantizando el acceso a los servicios básicos por parte de los ciudadanos y brindando un espacio 
de diálogo y de toma de decisiones conjuntas.

Es pertinente manifestar que el objetivo que perseguimos es que el íntegro de la sociedad y las autoridades 
viabilicen estrategias de participación y de medidores de resultados que permitan que la ciudad se transforme 
y se ponga efectivamente a disposición de todos. Podemos definir ciudad sostenible como aquella que ofrece 
una buena calidad de vida a sus ciudadanos, minimiza sus impactos al medio natural, preserva sus activos 
ambientales y físicos para generaciones futuras, y a través de ello promueve su competitividad. De la misma 
manera, cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para llevar a cabo sus funciones 
urbanas con la participación activa de la ciudadanía1.

1 Banco Interamericano de Desarrollo. Guía Metodológica. Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. BID, 2014, p. 4.
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Dicha definición, en estricto, obedece a una necesidad. Como bien argumenta Miguel Rodríguez Tejerina 
(2015):

Las ciudades tienen un rol fundamental que cumplir en el nuevo régimen internacional sobre cambio 
climático, ya que en ellas se concentra más de la mitad de la población global, se consume aproximadamente 
2/3 de la energía del planeta, y se genera una proporción similar de la riqueza y de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) globales. Al mismo tiempo, las ciudades son cada vez más vulnerables a los efectos 
del cambio climático. Es en las ciudades por tanto, donde se afrontará una buena parte de la lucha contra el 
cambio climático en las décadas por venir2.

En efecto, las condiciones actuales relacionadas a nuestra forma de vida son variables a considerar de 
cara al efecto que nuestras acciones tienen. El cambio climático es, por ende, una situación que tiene como 
responsable a la humanidad. Si bien dicha afirmación es controvertida, nos sostenemos en la misma. Por 
eso, tengamos en cuenta que cambio climático es distinto a fenómeno climatológico.

Pero, más allá de eso, una ciudad sostenible es un escenario de prevención frente a amenazas que ya 
conocemos: cambio climático, fenómenos naturales, depredación de recursos naturales, movilizaciones, 
falta de acceso de servicios básicos, etc. Podemos además precisar que ciudad sostenible es una cultura y 
ésta requiere de educación, motivo por el cual para sostener el concepto debemos estudiar y capacitarnos 
sobre los beneficios de la figura materia de investigación.

Entonces, nos permitimos una pregunta: ¿por qué son importantes las ciudades? Horacio Terraza (2016), 
Coordinador de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles por parte del Sector de Infraestructura 
y Energía (INE) del Banco Interamericano de Desarrollo, indica que su importancia radica en que son 
las mayores generadoras de empleo; son también centros para el desarrollo de los entrepeneurs y grandes 
centros de innovación, pero son sin lugar a dudas el motor económico del mundo. Así pues, son 300 ciudades 
que generan el 50% del producto bruto global y de ellas son 22 en Latinoamérica, que generan el 40% en la 
región. Debemos resaltar que Latinoamérica es la región más urbanizada del planeta hoy por hoy con un 
80% y sus ciudades enfrentan grandes desafíos.

La ciudad sostenible es un camino a la modernidad, al manejo adecuado de los recursos y a la puesta a 
disposición de los mismos en favor de los ciudadanos con una debida prevención del ambiente.Todo ello 
conlleva a la gobernabilidad también, sobre las autoridades y su manejo. Aunque debemos ser más directos: 
se requiere una estructura institucional ordenada y eficaz, con capacidad técnica y política para administrar 
el crecimiento urbano.

Ciudades Sostenibles en Europa vs. Ciudades Sostenibles en Latinoamérica

¿En qué se diferencia una ciudad sostenible en Latinoamérica de una en Europa? Desde nuestro punto de 
vista, la explicación se fundamenta en la adopción del término sostenibilidad. Así las cosas, en el marco 
de su Política de Cohesión 2014-2020, la Comisión Europea tiene como objetivo fomentar las estrategias 
integradas para mejorar e impulsar el desarrollo urbano sostenible, a fin de fortalecer la capacidad de  
 

2 Rodríguez Tejerina, Miguel. “Ciudades Sostenibles en Latinoamérica”. En: Revista IDDRI, 2015, p. 5.
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resiliencia de las ciudades en el contexto de interrelación de los desafíos urbanos y asegurar las sinergias 
entre las inversiones respaldadas por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (ESI)3.

En estricto, es evidente que una ciudad europea es distinta de la Latinoamericana, sea por la cantidad 
de países desarrollados en contraposición con la segunda. Pero así también, nos guiamos de determinados 
indicadores. 

En esa línea, el crecimiento económico es fundamental. Europa cuenta con una potencia económica 
impresionante (junto con los Estados Unidos de América, por supuesto); sin embargo, parece ser que 
últimamente las situaciones no se dan con la acostumbrada lógica. Actualmente, Europa ha sufrido eventos 
complejos en esta materia, tales como la imposición de políticas de austeridad, subida de impuestos y 
reducción del gasto público. En contraposición, Latinoamérica se ha convertido en una potencia en constante 
crecimiento. Aunque es claro que el crecimiento no sólo es económico, sino también social.

Sin perjuicio de ello, las principales de Latinoamérica buscan emular a las europeas. No somos de la 
idea de envidiar, sino de adoptar acciones y conductas que han sabido perdurar, mediante conductas “más 
sociales”, tales como la igualdad social, su democracia, su avance tecnológico y cultural.

Retomando la inquietud acerca de la diferencia entre ciudad sostenible en Europa y en Latinoamérica, 
pues sólo el avance de las disposiciones conducentes a dicha finalidad la diferencia. Tenemos entonces en 
Europa la  Carta de Leipzig Sobre Ciudades Europeas Sostenibles  (aprobada con motivo del Encuentro 
Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial celebrado en Leipzig en el año 2007), 
el cual es el documento que recoge el consenso alcanzado a nivel europeo en este tema. Resulta un resultado 
valioso de la unión de experiencias en un continente.

En ese orden de ideas, el RFSC es una herramienta (voluntaria) para impulsar la sostenibilidad en las 
ciudades europeas, desarrollando desde un punto de vista operativo los principios de la “Carta de Leipzig”. Es 
una herramienta diseñada con y para las ciudades, y compartida a nivel europeo. Su valor añadido deriva, por 
un lado, de este carácter compartido a nivel europeo, que permite emplear un mismo lenguaje y unos mismos 
criterios para definir la sostenibilidad urbana en todas las ciudades Europa, pero también de su carácter 
sintético de otros marcos de referencia y herramientas existentes. La herramienta conjuga necesariamente 
una estructura común, que garantiza ese carácter compartido, con la flexibilidad y modularidad necesaria 
para ser capaz de adaptarse y dar respuesta a la diversidad existente dentro de las ciudades europeas.

Por otro lado, en Latinoamérica las características son distintas. En primer lugar, la adopción y valor de 
sostenibilidad en los distintos países. La identidad en este aspecto ha comenzado a calar en cada ciudadano, 
quien está al tanto cada día más de la importancia de contar con un ambiente sano y equilibrado donde poder 
desenvolverse; así las cosas, una nueva agenda de desarrollo urbano sostenible en América Latina y el Caribe 
es fundamental para el desarrollo nacional de los países y para el futuro sostenible de la región. Al respecto, 
esta se caracteriza por una urbanización consolidada, con un 79,5% de su población, en promedio, radicada 
en áreas urbanas, el principal desafío de la gestión urbana en la región ya no es resolver los problemas de la 
rápida transición rural-urbana, sino mejorar la calidad de vida, cerrar las brechas de desigualdad y lograr la 
sostenibilidad en las ciudades.

3 Comisión Europea: URBELAC. Red de Ciudades Europeas, Latinoamericanas y del Caribe para el desarrollo urbano integrado y sostenible 2010-2013.  
2014, p. 4.
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En segundo lugar, Latinoamérica se caracteriza por una doble transición urbano-demográfica: la 
transición urbana (disminución importante del ritmo de migración rural-urbana) y la transición demográfica 
(disminución de las tasas de crecimiento de la población y envejecimiento de la población). A ello se suma 
una alta concentración económica, poblacional y administrativa en pocas y grandes áreas metropolitanas. 
Aumenta la importancia poblacional y económica de las ciudades intermedias4.

En tercer lugar, destacamos el tema de la desigualdad, quizá el aspecto más sentido en comparación con 
Europa. Si bien podemos afirmar que se han alcanzado logros importantes en materia de reducción de la 
pobreza y acceso a vivienda, pero la desigualdad, la segregación socioespacial y la seguridad ciudadana son 
desafíos centrales para una agenda urbana regional. En ese sentido, la desigualdad se manifiesta en diversas 
formas debido, entre otros factores, a cambios sociodemográficos experimentados en el siglo XXI: i) el 
proceso de envejecimiento de la población; ii) la vulnerabilidad de los jóvenes; iii) las brechas persistentes en 
materia de igualdad de género, y iv) la migración intrarregional y el mayor reconocimiento de la intersección 
de la desigualdad con la diversidad étnica.

En cuarto lugar, el impacto del cambio climático. Es oportuno afirmar que Latinoamérica se encuentra 
más expuesta a las consecuencias del mismo. Como bien se manifestó en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Quito, 17 a 21 de octubre de 2016), en América 
Latina y el Caribe, los fenómenos climáticos extremos, además de ocasionar riesgos para la vida y el bienestar 
de las personas, afectan directamente la economía, la infraestructura y el desarrollo social, suscitando la 
necesidad urgente de implementar políticas y medidas de adaptación al cambio climático, gestión de riesgos 
y financiamiento climático urbano a diversas escalas: internacional, nacional y subnacional.

Otro aspecto a destacar es el uso del mercado automotor. Es decir, el uso excesivo de vehículos por cada 
ciudadano, lo cual da a entender que el sistema público de transporte no es eficiente. Por ejemplo, en México 
el nivel de motorización pasó de 203 a 275 automóviles por cada 1.000 habitantes y en el Brasil de 164 a 209 
automóviles por cada 1.000 habitantes, entre 2003 y 2010. Este es un tema que amerita mucho desarrollo 
y tiene variantes tan importantes que nos permiten cuestionar el sentido de una Administración. Al final, 
¿acaso la consigna no es que el ciudadano use transporte público y evite un vehículo particular? ¿Qué tal 
si quitamos los parqueos o estacionamiento y construimos vías para ir en bicicleta o aprovechamos esos 
espacios para construir áreas verdes, juegos recreativos, etcétera? Necesitamos una movilidad eficiente. Si 
juzgamos desde la perspectiva de Lima, es sumamente complejo llegar al destino deseado si usamos el actual 
transporte público y eso que las dimensiones no son una justificación, sino una variable por considerar, caso 
contrario, la finalidad del producto es inexistente.

Finalmente, cabe destacar que aún no existe una identidad pertinente en cuanto a cómo debe considerarse 
una ciudad en Latinoamérica; en este extremo, si consideramos atribuir ello a las autoridades, puesto que 
es evidente que existen debilidades institucionales para el manejo del desarrollo urbano sostenible y la 
materialización del derecho a la ciudad. Así, según la conferencia antes mencionada, la rápida expansión 
de grandes áreas urbanas ha generado una situación de gobernanza compleja, en que el tejido urbano y 
la gestión de servicios públicos no siempre coinciden con los límites administrativos y con frecuencia se 
superponen varios niveles de gobierno.

4 Cepal – Onu Habitat: Ciudades sostenibles con igualdad en América Latina y el Caribe. Seis mensajes claves. HABITAT III, Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Quito, 17 al 21 de octubre de 2016.
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No obstante, tampoco es que esta comparación entre Europa y Latinoamérica, tenga la finalidad de que 
uno sea mejor que otro; quizá es que consideramos que cada una es singular y que tienen argumentos por 
emular. No nos quedan dudas de que Europa cuenta con un bloque económico sólido, pero Latinoamérica 
ha realizado muchos avances y su población también; sin embargo, dichos avances no se dan a pasos 
agigantados, sino paulatinamente con el apoyo justamente del financiamiento de grandes potencias. Pero, 
reiteramos, no se trata de una comparación infeliz o de una en desmedro de la otra. 

Institucionalidad de Lima Metropolitana 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 
organización se orienta a:

• Evitar la duplicidad de funciones y minimizar los conflictos de competencia.

• Establecer con claridad los niveles de autoridad y responsabilidad.

• Reflejar la estructura orgánica coherente con el objetivo institucional, para asegurar la oportuna 
atención de los servicios públicos.

• Permitir flexibilidad de acción para que la entidad se adecue a los cambios políticos, económicos y 
tecnológicos.

Así pues, la Municipalidad es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia municipal y regional, constituyendo dos Pliegos 
Presupuéstales para su administración económica y financiera y tiene por finalidad representar al vecindario, 
promover la inversión pública y privada, el empleo, la adecuada prestación de los servicios públicos locales 
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, garantizando el ejercicio pleno de 
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. Asimismo, tiene como objetivo lograr el 
desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental proporcionando al ciudadano el ambiente 
adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales, en aspectos de viviendas, salubridad, abastecimiento, 
educación, recreación, transporte y comunicaciones.

La Alcaldía Metropolitana es el órgano ejecutivo del Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de 
la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa; mientras que, la Gerencia Municipal Metropolitana, 
la cual depende del Alcalde, es el órgano responsable de dirigir la administración municipal, de conducir 
y articular el planeamiento, organización, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones y actividades 
que se desarrollan en la Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro del marco de los dispositivos legales 
vigentes.

Sobre el Desarrollo Sostenible 

En 1983 se creó la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Naciones 
Unidas (en adelante, “CMMAD”), la misma que estuvo presidida por la Doctora Gro Harlem Brundtland5. 

5 Gro Harlem Brundtland fue la primera mujer en ser Primer Ministro de Noruega. Asimismo, fue Directora General de la Organización Mundial de la Salud de 
1998 a 2003. En 2007 fue nombrada Enviada Especial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Debemos rescatar que antes de convertirse en Primer 
Ministro, Brundtland trabajó en el Servicio de Salud Pública de Noruega y fue Ministra de Asuntos Ambientales.
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Los resultados de los estudios de esta comisión se vieron plasmados en un informe de suma importancia, en 
vista de que desarrolla y confronta diversa cantidad de situaciones problemáticas que afrontaba el ambiente6. 
Pues bien, dicho informe tomó originalmente el nombre de “Nuestro Futuro Común”, pero es conocido 
mundialmente como el Informe Brundtland.

Fue un arduo estudio y análisis de la realidad socioeconómica del mundo el que dedicó la CMMAD junto 
con cientos de especialistas. En 1987, finalmente, se expidió el estudio más elaborado hasta aquel momento 
sobre desarrollo del medio ambiente. Ahora bien, la contribución principal que otorgó dicho informe fue el 
desarrollo y elaboración de un concepto que sería la clave para tomar conciencia de nuestras actividades y 
que, en líneas generales, nos precisaría qué es lo que debemos de proteger y procurar.

Es así que se utiliza por primera vez el término desarrollo sostenible. Según la CMMAD, desarrollo 
sostenible es “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades”.

Argumenta Pierre Foy (2006) que:

En realidad, el Desarrollo Sostenible es más una ética y conducta responsable para con los valores 
ambientales generacionales, en su raíz conduce a un compromiso crítico respecto de las formas de 
producir, de consumir y finalmente de convivir en un entorno común, compartido y cada vez más 
globalizado7.

Teniendo en consideración ello, podemos plantear que mediante la comprensión del Desarrollo Sostenible 
seremos capaces de darnos cuenta del verdadero fin de las distintas conferencias mundiales: proteger el 
ambiente aplicando las reglas del Desarrollo Sostenible.

En función de ello se elaboró el informe cuya descripción física consta de doce temas divididos en tres 
partes y dos anexos.

Debemos rescatar que los objetivos planteados por la CMMAD8, fueron los siguientes:

• Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente.

• Formular propuestas realistas al respecto.

• Proponer nuevas formas de cooperación internacional.

• Promover los niveles de comprensión y compromiso de: (i) individuos, (ii) organizaciones, (iii) 
empresas, (iv) institutos y (v) gobiernos.

Asimismo, los temas que se trataron fueron en torno a población y recursos humanos; alimentación; 
especies y ecosistemas; energía; industria; y, el reto urbano.

Pues bien, según se desprende de lo planteado, la CMMAD pretendió dar lineamientos para lograr la 
eficacia mundial en torno a la protección del ambiente y la reducción de la pobreza. Cabe la pregunta: ¿Por 
qué en un asunto de análisis ambiental se estudia la pobreza?

6 Mejor dicho, situaciones que aún ocurren y que generan impactos negativos sustanciales en el mundo. Hoy el cuidado del ambiente es un tema tan importante 
como la búsqueda de alternativas para evitar la pobreza y desnutrición e impedir las guerras y el terrorismo, entre otros.
7 Foy Valencia, Pierre: “Desarrollo Sostenible Hoy” (Editorial). Boletín Idea-PUCP, año 3, N° 20, junio 2006. [En línea] <http://www.pucp.edu.pe/idea/docs/
bol20.pdf>
8 Informe Brundtland. Nuestro Futuro Común 1987.



1155

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Es evidente que la CMMAD consideró que la definición de ambiente no sólo se refiere a naturaleza y 
hombre, sino a las relaciones de éste con aquélla, pero haciendo hincapié en las razones que llevan al ser 
humano a explotar más de lo que tiene a su alcance.

Es así que se precisó que para 1987, en el mundo ya se producía siete veces más de lo que solía realizarse 
en 1950. El factor pobreza es tomado en cuenta como una de las razones del consumo desmedido, en virtud 
que más necesidad, implica mayores recursos para ser mermada. Además de ello, también se aprecia el 
sentido patrimonialista de las personas, Estados y empresas de gozar de gran cantidad de recursos para 
ampliar sus arcas monetarias, sin reflejar preocupación alguna por el impacto de la sobreexplotación en las 
generaciones futuras.

Sin adecuadas consideraciones sobre aquello que tenemos y sobre cuánto podemos ser capaces de explotar 
un recurso, estaremos en una emboscada que atenta contra nuestra supervivencia. En este contexto, surge el 
término desarrollo sostenible, antes referido. Ahora bien, con un marco mejor elaborado de la situación en 
1987, se pudieron elaborar consideraciones que se mantienen vigentes.

¿Puede ser Lima Metropolitana una Ciudad Sostenible?

Ciertamente, en un mundo de posibilidades, todo es posible, más aún si tenemos la tecnología de nuestra 
parte, el capital financiero y humano y, sobre todo, la disposición de la autoridad y la sociedad. Ha quedado 
evidenciado que el marco legal existe, pero consideramos que su empleo no es el mejor o, lo que es peor, 
no encontramos su utilidad en nuestra vida cotidiana. Empero, las circunstancias van cambiando, la vida se 
acelera y nos topamos con la incertidumbre de qué descubrimiento vendrá luego. Aunque, si nos ponemos 
en los zapatos del ciudadano de a pie, nos cuestionamos sobre las amenazas que una acción podría conllevar.

Por ejemplo, el transporte en Lima Metropolitana está colapsado. Por un lado, es favorable que las clases 
medias hayan crecido considerablemente y, por ende, gastan más dinero, pero así también adquieren más 
vehículos por las facilidades que existen. No obstante, el parque automotriz sigue creciendo, pero no así las 
vías de acceso. Al final del día, tenemos mucho tráfico, donde se pierden valiosas horas y donde el ciudadano 
se estresa y discute. En ese sentido, el transporte de cada uno es fundamental y aquí la otra cara de la 
moneda, que veremos posteriormente: no existe confianza ni seguridad en el transporte público.

Hace un par de años se implementó el Metropolitano, imitando el modelo de Bogotá (Colombia). Es, 
en estricto, el primer transporte público, urbano y masivo de Lima que atiende alrededor de 700 mil viajes 
diarios y está compuesto por Buses de Transporte Rápido - BRT de alta capacidad, corredores exclusivos 
y  estaciones; también  armoniza rutas, tipo de servicio, frecuencia de viajes y programación horaria. 
Cuenta con 35 estaciones intermedias, 1 estación central subterránea y 2 terminales de transferencias. 
Las rutas troncales se integran con las rutas alimentadores y logran conectar el Norte y Sur de la ciudad 
uniendo 18 distritos. La ejecución del Metropolitano fue hecha con fondos propios de la Municipalidad de 
Lima y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial9.

9 http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/sistema/. Un punto a favor es que, a diferencia de los sistemas de transporte de Bogotá, Curitiba y México, el 
Metropolitano es el primer sistema el mundo que opera buses a Gas Natural Vehicular – GNV
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Esta modalidad es adecuada, pero aun es nueva, no llega a todos lados, menos aún en una geografía 
siempre distinta y creciente en Lima Metropolitana que, habida cuenta de las movilizaciones, tiene mucha 
gente en la periferia. Este es un problema extenso del cual a continuación sentaré las bases. Entonces, a la 
fecha, no podemos hablar de una ciudad sostenible. Podríamos ser optimistas y decir que está en vías de 
serlo, pero aún hace falta mucho trabajo de gestión, de investigación y de educación.

En efecto, muchas medidas vigentes se basan en la armonía con el medio ambiente e incluso la 
Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con una gerencia de servicios a la ciudad y gestión ambiental, 
la misma que lidera la formulación de las políticas ambientales, coordina y supervisa su implementación, 
promueve el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la mejora de la calidad ambiental 
de la ciudad y la participación ciudadana en la gestión ambiental.

Para Antonieta Hamann (2014), podemos referirnos a ciudades sostenibles desde la aprobación del 
Programa 21 en la Cumbre de Río de Janeiro, de 1992, donde se menciona que cada autoridad local debería 
iniciar un diálogo con sus ciudadanos, organizaciones locales y empresas privadas y aprobar un Programa 
21 local, con la finalidad de que estos actores interactúen aportando cada uno la información necesaria para 
formular estrategias y aumentar la conciencia de los ciudadanos respecto al desarrollo sostenible10.

A la luz de ello, ¿qué se requiere para considerar a una ciudad como sostenible? No se trata solamente 
de tecnología, sino además de cultura y diversos enfoques. Por tanto, la sostenibilidad urbana no es sólo 
una cuestión de calidad ambiental, sino el resultado de una compleja interacción trilateral entre el entorno 
ambiental, el entorno económico y el entorno social11.

Ahora bien, en buena cuenta, temas como seguridad y transporte son indicadores de la sostenibilidad 
urbana, la cual es deficiente en Lima Metropolitana. Al respecto, reparemos en lo indicado por Thomas 
Schroepfer, en reflexión abordada por Terraza y otros (2016): “Para evaluar el éxito de los proyectos 
sostenibles a escala urbana y establecer comparaciones útiles entre los distintos esfuerzos, es necesario 
desarrollar herramientas y metodologías de revisión más complejas”12.

Lamentablemente, el transporte público en Lima es aún deficiente y eso encarece al ciudadano, pues 
gasta en servicios informales y expone su seguridad. En el transporte, también podemos hallar un aspecto 
relacionado al cambio climático y versa en las emisiones de los vehículos. Como expresamos antes, el 
servicio de transporte debe estar en armonía con el medio ambiente y reducir el uso de combustibles fósiles. 
Así pues, las emisiones de transporte terrestre, que en las ciudades analizadas varían entre 0,6 y 1,6 t co2 
e/hab., dependen principalmente de factores asociados a la morfología urbana (una ciudad compacta y 
diversa presentará menos emisiones de movilidad que una ciudad dispersa), al sistema vial, a la calidad del 
transporte público y a otros factores socioculturales, como por ejemplo, utilizar el auto como símbolo de 
estatus13.

10 Hamann Pastorino, Antonieta. “Hacia Ciudades Sostenibles”. En: Revista Tiempo de Opinión. Lima: ESAN, 2014, p. 6.
11 Mella Márquez, José María y Asunción López López: “Ciudades Sostenibles: Análisis y posibles estrategias”. En: UAM. Departamento de Estructura Económica 
y Economía del Desarrollo, Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid, 2015.
12 Terraza, Horacio, Rubio Blanco, Daniel y Felipe Vera. De ciudades emergentes a ciudades sostenibles. Comprendiendo y proyectando las metrópolis del Siglo XXI. 
BID, Ediciones ARQ, 2016, p. 86.
13 Ibíd., p. 158.
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El crecimiento demográfico en Lima Metropolitano ha sido increíble y las personas del interior del Perú 
se mudan a la capital; sin embargo, ello colapsa el sistema y el tema del transporte, no es capaz de ser 
abastecido a integridad. Las personas suelen irse a las periferias donde la movilidad no llega y eso ocasiona 
el uso del servicio informal y, por tanto, más barato.

Asimismo, la seguridad es un tema de absoluta relevancia, considerando el crecimiento de las tasas de 
homicidios en Latinoamérica. Es cierto, la violencia es cada vez más constante. Una sociedad dedicada a sus 
ciudadanos los cuidará, pero es necesario siempre el uso de la fuerza pública para controlar el caos.

Lima ha tenido eventos lamentables, sobre todo porque las tasas de delincuencia han crecido y aún 
no se encuentran medidas para hacer decrecer. En buena cuenta, el Ministerio del Interior y la Policía 
Nacional hacen esfuerzos, pero no ha sido sencillo. Actualmente, existen consejos de seguridad para abordar 
problemas, donde el presidente del país participa, pero aún no se ha podido establecer un plan determinado 
o, al menos, no uno que conozcamos (y que sea efectivo).

Una Autoridad Dirigida a la Sostenibilidad

Si bien el Perú cuenta con un Ministerio del Ambiente y una Municipalidad que a su vez tiene una gerencia 
encargada de los servicios ciudadanos y a la gestión ambiental, consideramos que es necesaria la existencia 
de una autoridad que bien podría ser parte de la Municipalidad Metropolitana como un programa del 
Ministerio del Ambiente. En este extremo, proponemos la creación de la Autoridad para Lima: Ciudad 
Sostenible. Las funciones se enfocarán en incidir en el diálogo con los ciudadanos, aplicando el mecanismo 
de participación ciudadana y de la mano de las autoridades que toman las decisiones, como el caso de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

Los ciudadanos como trabajadores, perceptores de rentas, usuarios de bienes y servicios, miembros de 
una familia y sujetos de una comunidad, todos unidos. Resulta crucial el acceso a un empleo digno y a una 
vivienda decente, al disfrute de los servicios, al ejercicio de los derechos ciudadanos, al cumplimiento de las 
obligaciones cívicas y al sentimiento de pertenencia a un espacio compartido común.

Todo ello trae consigo una ciudad eficiente. Entonces al final de todo este análisis, de proponer a una 
autoridad que vele por la ciudad exclusivamente, no vamos a hablar de una ciudad sostenible, sino una al 
servicio de todos.

Conclusiones

La ciudad sostenible no es una utopía y no se basa sólo en tecnología, sino en conductas y, fundamentalmente, 
en una cultura. Ciudad Sostenible es aquella que ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes, que minimiza 
sus impactos al medio natural; y que cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa 
para mantener su crecimiento económico y para llevar a cabo sus funciones urbanas, con la participación 
ciudadana, con el objetivo de beneficiar a futuras generaciones.

De igual forma, el ciudadano tiene un rol sustancial, pues él toma las decisiones, particularmente, sobre 
cuál es la mejor manera de aprovechar los recursos que la naturaleza nos brinda. La participación ciudadana 
es derecho fundamental de las personas, así como el derecho de informarse y de acceder a la misma en todo  
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asunto, en estos casos, de materia ambiental. Este hecho se ha contemplado de manera acertada por nuestro 
ordenamiento jurídico.

Y si esto no fuera suficiente, contar con una autoridad concreta (que hemos denominado “Autoridad 
para Lima Metropolitana: Ciudad Sostenible”) para acercar al ciudadano a las decisiones, involucrarlo y 
devolver la ciudad es necesario. Es un espacio de diálogo. Asimismo, es oportunidad de apoyo al ciudadano 
para facilitar su acceso a un empleo digno y a una vivienda decente, al disfrute de los servicios, al ejercicio 
de sus derechos, al cumplimiento de las obligaciones cívicas y al sentimiento de pertenencia a un espacio 
compartido común. En síntesis, devolver la ciudad al ciudadano.
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Resumen: El aumento significativo de las fuentes de contaminación en las ciudades, principalmente el del parque automotor, es un problema ambiental que afecta 
considerablemente la salud de la población de Lima. La presente investigación evaluó el uso de líquenes fruticulosos como bioindicadores de la calidad del aire en el 
distrito de Villa El Salvador teniendo como punto de comparación especímenes similares en el distrito de San Isidro. Para la realización experimental se trasplantaron 
“Roccella gracilis” y “Tornabenia” sp. en un punto de alta contaminación ambiental en Villa El Salvador. Se usó el microscopio electrónico de barrido ambiental 
(MEBA) para detectar la presencia de elementos tóxicos. El estudio reveló la capacidad de “R. gracilis” y “Tornabenia” sp. para acumular metales pesados, sin embargo, 
“Tornabenia” sp. destacó en la acumulación de mayor variedad de metales pesados como Ti, Ba, As y Zn. La evaluación de las muestras de “R. gracilis” de ambos 
distritos evidenciaron similitud diferenciándose solamente en la presencia de Cu para Villa El Salvador. Reflejándose de esta manera la contaminación atmosférica en 
ambas zonas de estudio y la eficacia de estos organismos como bioindicadores, sin embargo, es probable que en futuros estudios cuantitativos se evidencien diferencias. 
Se recomienda ampliar este estudio como estrategia de monitoreo biótico de la calidad del aire en otros distritos de la capital, pudiendo extenderse como procedimiento 
técnico para mediciones normalizadas.

Palabras clave: contaminación del aire, indicadores ambientales, gestión ambiental.

Abstract: The significant increase in the sources of pollution in cities, mainly in the automobile fleet, is an environmental problem that considerably affects the health 
of the population of Lima. This research evaluated the use of fruiting lichens as bioindicators of air quality in the district of Villa El Salvador, using similar specimens 
in the district of San Isidro as a point of comparison. For the experimental realization, “Roccella gracilis” and “Tornabenia” sp. at a point of high environmental 
contamination in Villa El Salvador. The environmental scanning electron microscope (SEM) was used to detect the presence of toxic elements. The initial study the 
ability of “R. gracilis” and “Tornabenia” sp. heavy metals to accumulate, however, “Tornabenia” sp. It stood out in the accumulation of a greater variety of heavy metals 
such as Ti, Ba, As and Zn. The evaluation of the samples of “R. gracilis” from both districts showed similarity, differing only in the presence of Cu for Villa El Salvador. 
Reflecting in this way the air pollution in both study areas and the efficacy of these organisms as bioindicators, however, it is likely that future quantitative studies will 
show differences. It is recommended to expand this study as a strategy for biotic monitoring of air quality in other districts of the capital, being able to extend it as a 
technical procedure for standardized measurements.

Keywords: environmental indicators, water quality, biological diversity, water pollution.

Introducción

El distrito de Villa el Salvador, debido a la actividad industrial, quema de residuos sólidos y el aumento del 
parque automotor, se ha transformado en un potencial foco de contaminación ambiental en Lima, por tanto, 
es necesario generar medidas de diagnóstico y control frente a la problemática. Los líquenes son organismos 
simbióticos que pueden acumular metales pesados en el talo (S. Loppi et al., 2000)con concentraciones que 
reflejan los niveles ambientales de estos elementos (Herzig et al., 1989, debido a que son organismos de 
crecimiento lento. Dependen de la atmósfera para obtener nutrientes y no presentan estructura protectora 
como cutícula (Stefano Loppi & Pirintsos, 2003)turkey oak (Quercus cerris. En este contexto, determinar la 
calidad del aire de manera biótica; utilizando líquenes como indicadores no solo es viable biológicamente 
sino económicamente también (Bosch-Roig et al., 2013; Hawksworth et al., 2005).

1 E-mail: edgardcp01@gmail.com
2 E-mail: antonycalderon07@gmail.com
3 E-mail: rominasolier@gmail.com
4 E-mail: jvertiz@untels.edu.pe
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Se considera bioindicador a un organismo cuando, por ejemplo, presenta alguna reacción frente a la 
alteración del medio –como la contaminación atmosférica–. Ejemplos de estos organismos son: líquenes, 
briofitas, algas y hongos (Lijteroff et al., 2009). Dentro de este grupo de organismos destacan los líquenes 
como bioindicadores de contaminación atmosférica, que presenta una amplia distribución geográfica 
(Barreno & Pérez, 2003). Inicialmente, para determinar las condiciones de calidad del aire se usaba con 
mayor frecuencia el Índice de Pureza Atmosférica (IPA) que se basa en datos de frecuencia y cobertura de 
líquenes, posteriormente, fue modificado con la finalidad de calcular un nivel más aproximado y real de la 
contaminación atmosférica de un área de estudio determinado (Valdivia & Ramírez, 2018). Sin embargo, el 
método mencionado no se adapta a todas las condiciones que se desea medir, como fue el caso del área de 
estudio de la presente investigación. Por esa razón, se optó por emplear un monitoreo activo de líquenes y 
posterior análisis de metales pesados mediante microscopía electrónica de barrido ambiental (MEBA) en 
muestras de estos organismos.

El presente estudio evaluó a los líquenes fruticulosos Roccella gracilis y Tornabenia sp. como 
bioindicadores de la calidad del aire en Villa el Salvador. Ambas especies fueron extraídas de lugares que se 
consideró técnicamente con baja contaminación ambiental. Se estudiaron los distritos de San Isidro y Villa 
El Salvador, dos zonas con diferente presencia de impacto ambiental. Del primero se extrajo a R. gracilis 
para trasplantarlo a Villa el Salvador, siendo esta la zona de alta presencia de contaminación por el parque 
automotor y quema de residuos sólidos. Adicionalmente, se trasplantó a Tornabenia sp. a Villa El Salvador, 
siendo este liquen proveniente de las Lomas de Villa María. De esa manera se realizó un monitoreo activo 
con estos organismos en Villa el Salvador durante ocho meses. Posteriormente se analizó la presencia de 
elementos tóxicos en estos organismos usando el Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental (MEBA). 
Finalmente, el presente estudio pretende servir de guía metodológica para futuras pesquisas con aplicación 
de estos organismos en zonas urbanas, debido a que actualmente la literatura técnica y científica es limitada 
en este rubro.

Metodología

La investigación se realizó en el Perú, en la provincia de Lima, distritos de San Isidro y Villa el Salvador, 
específicamente en el Bosque El Olivar y la periferia del Hospital Solidaridad respectivamente.

De acuerdo a Froehlich (2006) la luz, el polvo y el sustrato pueden influir en modificaciones de las 
frecuencias de los líquenes. Considerando esto, al momento de elegir el forófito a evaluar, se decidió mantener 
el sustrato constante. Así, se eligió a Olea europaea (Olivo) como árbol del cual se extrajo a los individuos 
para el monitoreo activo, debiendo cumplir los siguientes criterios: (a) que haya presencia de R. gracilis 
como mínimo en 03 puntos cardinales del forófito, (b) que no hayan sido afectados por la actividad humana 
y (c) que tengan aproximadamente 60° de inclinación. El liquen R. gracilis crece en la corteza del árbol a 
pleno sol, por lo tanto esta especie requerirá crecer en árboles inclinadas diagonalmente, favoreciendo la 
captación de luz (Brodo et al., 2001).  

Del parque El Olivar, se extrajo ocho individuos de Roccella gracilis. Para elegir estas muestras se consideró 
similitud de tamaño y que tengan orientación Suroeste. Debe anotarse que la frecuencia y abundancia de  
este organismo se debió a la considerable densidad poblacional de árboles de Olea europaea. La elección 
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de R. gracilis se debe a su alta sensibilidad a la contaminación atmosférica por ser de biotipo fruticuloso 
(Hawksworth et al., 2005). De las Lomas de Villa María se extrajo a Tornabenia sp. Se escogió ocho muestras 
de esta especie debido a que es fruticuloso y estaba ubicada en una zona con menor perturbación ambiental 
y antropogénica. La naturaleza de su biotipo le brindan alta sensibilidad a la contaminación atmosférica 
(Hawksworth et al., 2005). El criterio de elección de muestras siguió las reglas indicadas para R. gracilis. En 
el proceso de trasplante de las muestras, se replicó la inclinación, orientación y altura del liquen de su estado 
inicial; sin embargo no se logró dar las condiciones de temperatura, humedad y radiación que son factores 
importantes de acuerdo a Lijteroff et al. (2009).

Asimismo, un factor importante en la acumulación de cantidad de elementos tóxicos es la distancia a 
la fuente de contaminación (Demková et al., 2017; Pereira et al., 2018), esto se consideró en la ubicación 
de las muestras en Villa el Salvador.  Las 16 muestras de los líquenes anteriormente mencionados fueron 
colocadas en ocho puntos de la periferia del Hospital Solidaridad en Villa el Salvador durante ocho meses, 
brindándoles las mismas condiciones que tenían al momento de la extracción como la orientación cardinal 
suroeste e inclinación. Una vez cumplido el tiempo de exposición, se escogieron una muestra de R. gracilis 
tanto de Villa el Salvador y del Bosque El Olivar (San Isidro) y una muestra de Tornabenia sp. de Villa El 
Salvador, para el análisis de elementos tóxicos en el Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental (MEBA). 
Debe indicarse que la muestra de contraste de esta última especie no se pudo colectar por restricciones 
gubernamentales ante la pandemia del COVID-19 en Villa María del Triunfo.

Resultados

En la zona de estudio del Hospital ‘Solidaridad’ de Villa El Salvador no se registró presencia de líquenes, 
esto probablemente se debe a la influencia antropogénica (Lijteroff et al., 2009; Canseco et al., 2006). En las 
zonas aledañas al Hospital ‘Solidaridad’ de Villa el Salvador se identificó fuentes de contaminación como 
puntos de quema de residuos sólidos, presencia de flujo vehicular, tiendas de venta de repuestos de autos, 
tiendas de lubricantes y grifos. La ubicación del punto del monitoreo activo es una condición favorable para 
el crecimiento de Roccella gracilis puesto que de acuerdo a Tehler et al. (2009) esta especie crece en zonas 
costeras.

Se analizó los líquenes Tornabenia sp. y Roccella gracilis en el Microscopio Electrónico de Barrido 
Ambiental, lo cual tuvo resultados representativos como en la investigación llevado a cabo por Valdivia & 
Ramírez (2018) con el liquen Usnea durietzii en Ancash. Asimismo, Bedregal et al. (2009) en el análisis de 
metales pesados realizado a Usnea sp. en la ciudad de Lima registró los siguientes elementos: Aluminio (Al), 
Hierro (Fe), Cadmio (Cd), Titanio (Ti) y Zinc (Zn).
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Figura 1: Gráfico espectral de similitudes de elementos acumulados.

Fuente: Chapoñan, et al., 2020. Elaboración propia mediante PAST 3.26®.

En la Figura 1 se muestra el gráfico espectral de similitudes de elementos acumulados de R. gracilis (R.g) 
tanto de Villa El Salvador (VES) como San Isidro (SI), y Tornabenia sp. (T. sp.) de Villa El Salvador. Se observó 
que en los líquenes R.g (VES) y R.g (SI), se encontró presencia de Silicio (Si), Fósforo (P), Azufre (S), Cloro 
(Cl), Potasio (K), Calcio (Ca) y Hierro (Fe), con la disimilitud que en el liquen R.g (VES) se encontró Cobre 
(Cu). Se aprecia en el liquen T. sp (VES), donde existe presencia de Arsénico (As), Bario (Ba), Titanio (Ti) y 
Zinc (Zn) y ausencia de Fosforo (P), a diferencia de las muestras de R. gracilis. La diferencia de variedad de 
acumulación de metales pesados entre R. gracilis y Tornabenia sp. fue notable (Figura 2), tal como ocurrió 
en la investigación realizada por Chiarenzelli (1997) que concluyó que la acumulación de metales varía entre 
cada especie.

Figura 2: Gráfica de porcentajes de los compuestos tóxicos en referencia con los líquenes estudiados.

Fuente: Chapoñan, et al., 2020. Elaboración propia mediante GraphPad Prism 9.0®.

En la investigación se reveló que en Villa el Salvador existe presencia de elementos tóxicos como Al, 
Mg, Si, S, Fe, Cu, Ba, Ti, As y Zn. Por su parte en el Bosque El Olivar, establecida como punto de control, 
se registró Mg, Al, Si, S y Fe. La presencia de estos elementos se debe principalmente por deposición 
atmosférica; no por influencia del sustrato Chiarenzelli, et al. (1997). De acuerdo a Parzych et al. (2016) los 
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líquenes acumularán mayor cantidad de metales pesados en zonas céntricas de la ciudad, mientras que en 
áreas verdes será menor; sin embargo en la zona de control se registró elementos tóxicos. La presencia de 
azufre podría estar relacionada al tránsito vehicular ya que este emite grandes cantidades de dióxido dbe 
azufre (SO2). El Magnesio (Mg), Silicio (Si), Fósforo (P), Carbono (C), Oxígeno (O) y otros podrían estar 
relacionado a la composición química característica de los líquenes.  A pesar de que se evidencia la presencia 
de contaminantes en San Isidro; la alta frecuencia y abundancia de R. gracilis en este bosque probablemente 
obedece a las condiciones climáticas locales (Munzi et al., 2014). De acuerdo a Capó (2007), bioindicador 
se le considera a los organismos que presentan cambios estructurales y funcionales cuando se altera las 
condiciones del ambiente, en este sentido R. gracilis y Tornabenia sp. pueden considerarse bioindicadores 
de la calidad del aire. Los líquenes son capaces de bioacumular metales pesados a pesar de que los niveles 
de concentración de estos elementos tóxicos sean muy bajos en el aire (Kularatne & De Freitas, 2013)
namely, chromium (Cr, esto demuestra la capacidad de estos organismos como indicadores biológicos  de la 
contaminación ambiental (Logesh, 2014).

Una vez cumplido los ocho meses de monitoreo activo, se observó la disminución notable  de  la 
vitalidad de las muestras de Tornabenia sp. a diferencia de R. gracilis, esto probablemente se deba a que cada 
especie tiene una tolerancia determinada a la contaminación (Bosch-Roig et al., 2013); sin embargo no se 
descarta la influencia de otros factores como condiciones climáticas y de sustrato como lo considera Mistry 
(1998), además de que los líquenes son sensibles al dióxido de azufre (Wetmore, 1974; Hawksworth et al., 
2005). Asimismo, la vitalidad de estos organismos es afectada cuando el tiempo de biomonitoreo activo es 
prolongado (Mlakar et al., 2011), esto se puede explicar debido a que existe otros factores que influyen en su 
crecimiento y desarrollo.

De acuerdo a Chaparro et al. (2010) los metales como Fe, Cu, Zn, Pb, Ni y Cd son provenientes de la combustión 
interna del motor de los vehículos, por lo tanto es probable que la presencia de Fe, Cu y Zn registradas en las 
muestras en Villa el Salvador sean originadas por el parque automotor. El desgaste de neumáticos de los vehículos 
genera partículas que en su composición elemental presentan Ba, Fe, S, Mg, Cu, Al, Si, Cr y Zn (Chaparro et al., 
2010), por tanto es alta la probabilidad que Fe, Ba, Si, Al, Mg, S, Cu y Zn registradas en las muestra de R. gracilis y 
Tornabenia sp. de Villa El Salvador está relacionada a la presencia vehicular.

Conclusiones

Los líquenes Roccella gracilis y Tornabenia sp. cumplen con los requisitos para ser considerados bioindicadores 
de la calidad del aire debido a que acumularon elementos tóxicos durante el monitoreo activo, destacándose 
la capacidad de Tornabenia sp. para acumular mayor variedad de metales pesados como Titanio (Ti), Bario 
(Ba), Arsénico (As) y Zinc (Zn).

El análisis de las muestras con el Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental resultó ventajoso puesto 
que es un método que no necesita un tratamiento previo a la muestra biológica y tampoco requiere una mayor 
cantidad de estas. En el análisis de las muestras en el MEBA de ambos distritos se evidenciaron diferencias 
solamente en la presencia de Cobre (Cu) para Villa el Salvador, respecto al liquen R. gracilis. Concluyéndose 
que ambos distritos existen fuentes de contaminación atmosférica. Finalmente, el monitoreo biótico resultó 
eficaz y económico como estrategia frente a la problemática de la contaminación ambiental. 
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Llevando Salud Bucal a Quien más  
la Necesita: Una Alianza Estratégica 

(Bringing Oral Health to Those Who Need it Most: A Strategic Alliance)

Ximena Concha Melgar1 - Universidad Científica del Sur

Resumen: Proyecto que buscó promover la salud general, dando énfasis a la salud bucal, y cubrir las necesidades Odontológicas de niños de bajo nivel socio económi-
co, que no tienen acceso a dichos servicios y que por su condición presentan alta prevalencia de enfermedades bucales. Debido a que estas patologías son altamente 
prevenibles, evitables y/o controlables y comprometen el bienestar de las personas; también se capacitó y motivó constantemente a las familias para tomar decisiones 
responsables en lo que respecta a su salud y de su entorno. Se creó una alianza estratégica entre el sector público, academia, organización sin fines de lucro y sector 
privado, bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se articularon cursos de la carrera de Estomatología de la Universidad Científica del Sur para brindar 
atención odontológica integral a niños de la IE. 7213 Peruano Japonés de Villa el Salvador en su propia casa de estudios, a través de un Consultorio Odontológico Mó-
vil. La gobernación del Club de Leones H3 y una empresa privada brindaron el apoyo logístico y financiero. Esta actividad generó un impacto positivo importante en 
la salud bucal y general de los niños beneficiados, así como en su calidad de vida. Los alumnos involucrados pudieron afianzar su compromiso con la responsabilidad 
social y entre todos comprendimos que “La prevención es el mejor Tratamiento”.

Palabras clave: salud bucal, promoción de la salud, desarrollo sostenible.

Abstract: Project that aims to promote general health, emphasizing oral health, and meet the dental needs of children of low socioeconomic status, who do not have 
access to these services and who due to their condition have a high prevalence of oral diseases. Because these pathologies are highly preventable, avoidable and / or 
controllable and compromise people’s well-being; families were also constantly trained and motivated to make responsible decisions regarding their health and that of 
their environment. A strategic alliance was created between the public sector, academia, the non-profit organization and the private sector, within the framework of 
the Sustainable Development Goals. Courses of the dentistry career of Cientifica del Sur University were articulated to provide complete dental care to children of a 
government school in Villa el Salvador in their own study place, through a Mobile Dental Clinic. The H3 Lions Club and a private company provided logistical and 
financial support. This activity generated an important positive impact on the oral and general health of the benefited children, as well as on their quality of life. The 
students involved were able to strengthen their commitment to social responsibility and we all understood that “Prevention is the best treatment”.

Keywords: oral health, health promotion, sustainable development.

Introducción

Las enfermedades bucales afectan a alrededor de la mitad de la población mundial. La caries dental no 
tratada ocupa el primer lugar en la carga global de enfermedades. La periodontitis severa, enfermedad 
a nivel del soporte de los dientes, ocupa el sexto lugar. El cáncer de boca se encuentra entre el top 15 de 
cánceres, llegando a ocupar el cuarto lugar en países con Índice de Desarrollo Humano bajo y mediano. 
Aproximadamente el 2,3% de la población mundial no tiene ningún diente y un porcentaje similar posee 
menos de 10 dientes en boca.

Sí, estas cifras son alarmantes; sobre todo tomando en cuenta que estas patologías son altamente 
prevenibles, evitables y/o controlables y que comprometen la calidad de vida de las personas. La estrecha 
relación bidireccional que mantiene la salud bucal con la salud general, así como los factores de riesgo, 
asociados a condiciones, modos y estilos de vida, que comparten; nos hace reflexionar sobre lo urgente de 
llevar a cabo acciones coordinadas de participación intersectorial en pro de una protección efectiva de la 
salud, incluida la salud bucal, ya que esta es el medio principal para el desarrollo sostenible. 

1 Correo electrónico: xconchame@ucientifica.edu.pe
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Objetivo

Promover la salud general, dando énfasis a la salud bucal, y cubrir las necesidades Odontológicas de niños 
de bajo nivel socio económico, que no tienen acceso a dichos servicios y que por su condición presentan alta 
prevalencia de enfermedades bucales.

Estrategias

Se creó una alianza estratégica entre el sector público (que tienen muchas necesidades que cubrir y tiene el 
poder de expandir acciones hacia políticas públicas), academia (como centro formador de conocimiento 
y liderazgo social), organización sin fines de lucro (que conocen las necesidades sociales) y sector privado 
(como apoyo financiero), bajo el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Esta iniciativa impulsada por la ONU busca que exista equilibrio entre el crecimiento económico, sociedades 
inclusivas y protección a los recursos naturales y medio ambiente; para transformar el mundo en un lugar 
mejor, en el que el desarrollo sea concebido como un derecho y se satisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer a las futuras generaciones. Para todo esto, el apoyo mutuo y la participación conjunta, a todo 
nivel, es lo que va mediar para que sean alcanzados los ODS.

Acciones Realizadas

Proyecto piloto en el que se articularon cursos, de diferentes semestres, de la carrera de Estomatología 
de la Universidad Científica del Sur para brindar atención odontológica integral a niños de la Institución 
Educativa Estatal 7213 Peruano Japonés de Villa el Salvador en su propia casa de estudios, a través de un 
Consultorio Odontológico Móvil. La gobernación del Club de Leones H3 y una empresa privada brindaron 
el apoyo logístico y financiero. A continuación, podemos apreciarlo en la Figura 1 y 2. 

Durante el mes de junio de 2019, se realizaron todos los tratamientos odontológicos que requerían siete 
niños de tercer grado de primaria con alto riesgo de enfermedades bucales. Alumnos de diferentes semestres, 
guiados por un docente del área de Odontopediatría, realizaron exámenes bucales clínicos radiográficos, 
exodoncias, profilaxis, aplicaciones de flúor, tratamientos pulpares y múltiples sellantes y restauraciones. 
Pero lo más importante fue el trabajo realizado con las familias de dichos niños, pues se las capacitó y 
motivó constantemente a tomar decisiones responsables en lo que respecta a la salud, para que así puedan 
mantener una adecuado estado de salud, bucal y general, y lo transmitan a su entorno.
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Figura 1: Consultorio Odontológico Móvil.

Fuente: Concha, 2019.

Figura 2: Actores involucrados.

Fuente: Concha, 2019.

Impacto de la Buena Práctica

Pudimos concluir, por los testimonios de los involucrados, que esta actividad generó un impacto positivo 
importante en la salud bucal y general de los niños beneficiados, así como en su calidad de vida. Por otro 
lado, fue una oportunidad valiosa para que los alumnos tomen conciencia de su responsabilidad social 
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como individuos y futuros profesionales de la salud. Entre todos comprendimos que “La prevención es el 
mejor Tratamiento”.

Conclusiones

Este proyecto marca un precedente para diseñar programas similares que lleguen a una mayor población 
y sean sostenibles. Para ello, es esencial que se tomen en cuenta los ODS y se priorice la promoción y 
prevención de la salud.
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Los Archivos Personales y Familiares:  
Un Aporte en el Fortalecimiento  

de la Identidad Peruana
(Personal and Family Archives: Contributions on the Strengthening of the Peruvian Identity)

Gianfranco Orbegozo Asto1 - Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen: Los archivos personales y familiares representan la base de formación de nuestra identidad, a su vez, nos brinda conciencia acerca del valor de nuestro 
patrimonio cultural, por medio del conocimiento de nuestro patrimonio familiar. En el presente artículo abarco una aproximación teórica sobre este tipo de archivos, 
los elementos que integra y su importancia en el ámbito familiar y educativo.  

Palabras clave: Historia familiar, memoria, archivo documentario, archivo fotográfico, bienes patrimoniales.

Abstract: Personal and family archives represent the basis for the formation of our identity, in turn, it gives us awareness about the value of our cultural heritage, 
through knowledge of our family heritage. This article is intended to provide a theoretical approach to this type of files, the elements they involve and their importance 
in a family and educational environment.

Keywords: Family history, memory, documentary archive, photographic archive, heritage assets.

Introducción

Nuestro país se encuentra a puertas de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia (2021), un 
acontecimiento que lo viviremos todos los peruanos con mucho sentimiento y a la vez con reflexión. El 
camino transcurrido desde 1821 nos deja muchas enseñanzas y autocríticas como sociedad, una de ellas 
es el desarrollo de una identidad tanto personal como colectiva que refleja con el transcurrir del tiempo el 
olvido de nuestras raíces ancestrales. A esto se le suma la falta de conciencia y compromiso en la protección 
del patrimonio cultural de nuestra nación. 

Por ello, propongo el incentivo de elaboraciones de archivos personales y familiares, puesto que constituyen 
la base del desarrollo de nuestra identidad, que parte desde las raíces de nuestros ancestros hasta la memoria 
familiar, complementada por los bienes materiales que heredamos.

Los Archivos Personales y Familiares

Representan tanto aquellos bienes materiales como memorias que conservamos tanto de las generaciones 
que nos precedieron y con quienes compartimos en el presente. Un archivo personal representa el trabajo 
de una persona como fin autobiográfico, mientras que un archivo familiar es la suma de memorias y objetos 
donde todas las personas unidas por un parentesco en común, aportan para la reconstrucción de su historia 
familiar. 

1 Correo electrónico: gianfranco.orbegozo@unmsm.edu.pe   
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La memoria es un elemento importante dentro de este tipo de estudios, puesto que permite registrar eventos 
y detalles de la vida personal o de parientes de generaciones contemporáneas o pasadas, en otras palabras, 
logra que “el tiempo pasado tome densidad narrativa del presente, y entonces pasado y presente se actualizan 
a la luz de quienes reabren los sentidos de lo legado” (Kauffman, 2006, p. 53, citado en Sosa, 2015). Esta se 
complementa a su vez con el análisis de los materiales familiares que las familias conservan o heredan en el 
tiempo, estos se clasifican en: archivo documentario, archivo fotográfico y bienes patrimoniales (Figura 1).

a. Archivo documentario

Son aquellos registros producidos y resguardados por una persona, organización o institución por un fin 
específico. Estos documentos poseen un ciclo de vida, de forma similar a los organismos vivos, pues pasan 
por diferentes etapas desde que se producen, custodian o en algunos casos, cuando se eliminan (Amoros 
2013, citado en Choque y Díaz 2015, p. 124). Para hacer una clasificación de este tipo de documentación me 
apoyo de los trabajos de Victoria Bonet (2000) y Arsenio Dacosta et al. (2012): 

• Documentación de carácter personal: está representada por los registros de carácter civil y eclesiásticas 
(partida de nacimiento, acta de matrimonio, servicio militar, acta de defunción), documentación 
de identificación personal (cédulas personales, visados para distintos países, controles sanitarios 
de individuos), documentos relacionados con la formación en determinada profesión (concesión 
de becas, diplomas escolares), documentación de carácter honorífico (diplomas de concesión de 
galardones, nombramientos académicos o institucionales), documentos relacionados con la actividad 
profesional. 

• Documentación patrimonial: está representada por los registros de compra de propiedades o bienes 
realizados por los miembros de la familia, sumado con los documentos de testamentos o cesión de 
bienes por temas de herencia. 

• Documentación administrativa y judicial: representadas tanto por aquellos registros relacionados a 
la actividad económica efectuada por la familia (contratos, arrendamientos, boletas, recibos de pagos 
de servicios), como de aquellos documentos referentes a la defensa de derechos como de instancias 
judiciales (cartas de poder, demandas, sentencias, etcétera). 

• Documentación escrita: representada por aquella documentación escrita de los integrantes de la 
familia como cartas (familiares, instituciones), diarios personales, agendas laborales, cuadernos de 
notas o estudios, invitaciones a eventos, entre otros.

b. Archivo fotográfico

Representa aquel material visual que conservan los integrantes de la familia, donde se muestra pasajes 
de vida o momentos importantes de una persona o parientes. Son consideradas objetos de memoria y 
productos culturales que contribuyen a la reconstrucción de la historia social representada por la cultura 
material. Para una comprensión de los diferentes elementos que se encuentran presenten en una fotografía, 
presento la siguiente tipología fotográfica: (a) actividades o acontecimientos, (b) personales o retratos, (c) 
familiares, (d) grupales, (e) paisajes.
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Los álbumes familiares constituyen los repositorios directos y cotidianos donde las personas conservan 
sus archivos fotográficos. Dependiendo de la época y del lugar donde se realizaron, podemos contar con 
importantes detalles, como la firma del fotógrafo o el sello del estudio fotográfico donde se reveló la foto. 
Aparte de ello, suele ser frecuente que nuestros parientes escribieran notas detrás de las fotográficas, tales 
como la ubicación, el año, los nombres de los presentes o dedicatorias; en otros casos simplemente no hay 
ninguna referencia o información al respecto. Por ello, para complementar este vacío se recomienda efectuar 
una entrevista directa a las personas implicadas o a quienes tengan referencias contadas del momento de la 
fotografía. 

El estudio de Teresita Quiroz (2014, p. 109) sobre este material nos da una apreciación importante, y es 
que se aconseja ver el estado de conservación de estos materiales, a fin de evitar su deterioro o destrucción 
total, ya sea por medio de realización de copias o su digitalización.

c. Bienes patrimoniales

Está representado por aquellos objetos bienes muebles que son resguardados entre parientes familiares 
que tienen un valor especial, como especie de un recuerdo, un objeto de un pariente, un souvenir de un viaje, 
etc. También contiene materiales provenientes de la vida cotidiana que han sido conservados. Tenemos: 
ropa, útiles, joyería, juguetes, muebles, otros).

Estudios Genealógicos en el Contexto Peruano

Realizar una investigación para elaborar nuestro propio archivo personal o familiar requiere en primera 
instancia de la recopilación de datos de nuestro entorno por medio de entrevistas a parientes familiares 
como al acceso a todo material familiar que se haya podido preservar. Cabe resaltar que la memoria familiar 
habitualmente se pierde desde la generación de los bisabuelos, y también puede darse que no quede ningún 
bien patrimonial de nuestros parientes pasados, sin embargo, ello no hace imposible la reconstrucción del 
árbol familiar.

 Por otra parte, profesionales ligados a la historia, fotografía y archivística son conscientes que el estado 
peruano no ha tenido las facultades para la protección de los bienes documentarios a través del tiempo, por 
lo que aún se tiene importantes registros a lo largo del país (caso de bibliotecas, instituciones estatales, otros) 
que aún no han sido digitalizados, se encuentran en mal estado de conservación y que reportes de incendios, 
lluvias, terremotos y otras afectaciones han terminado con la pérdida completa de diversas fuentes. Ante ello, 
se tiene los esfuerzos de instituciones como el Archivo General de la Nación (AGN), la Biblioteca Nacional 
del Perú (BNP), y trabajos de investigación, digitalización y conservación de proyectos independientes que 
permiten asegurar la protección de los bienes documentarios y fotográficos. 

Nosotros como personas naturales del Perú, tenemos también el compromiso de velar por la protección 
de nuestro patrimonio cultural, y la realización de archivos personales y familiares representan un medio 
interesante que debería incentivarse desde el propio hogar hasta en las aulas educativas. Contando con datos 
claves de nuestros parientes podremos realizar la búsqueda de documentación en las ciudades o pueblos 
donde vivieron nuestros parientes pasados, recurriendo a las municipalidades, a las iglesias o instituciones 
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educativas antiguas. Un medio virtual de primera mano que permite la búsqueda de registros civiles de 
forma gratuita es el portal web “FamilySearch”, donde se tiene digitalizado material de ciudades y provincias 
del país desde el siglo XIX hasta la década de 1990. 

Complemento lo mencionado con el aporte de José Gonzales (2011) quien puso en práctica la realización 
de archivos personales (autobiografías educativas) dentro de su rol como docente universitario. Nos resalta 
que este tipo de trabajos ha permitido representar una motivación en los estudiantes, donde exploran sus 
raíces familiares, sitúan su historia dentro de un contexto más amplio, fortalecen sus autoconocimientos, 
logran una capacidad de análisis del pasado, mejoran sus habilidades narrativas y de redacción, desarrollan 
su producción en investigación, y generar conciencia de su patrimonio familiar heredado. Si visualizamos 
estos resultados, podemos lograr muchas cosas en el ámbito educativo nacional.

Figura 1: Elementos que conforman un archivo personal y familiar. El material presentado forma parte del archivo familiar 

Orbegozo Juárez y del archivo familiar Asto. 

Fuente: Elaboración propia del autor.

Conclusiones

La realización de archivos personales y familiares permiten la recuperación de las memorias y los materiales 
que representan parte de la historia familiar. Esto a su vez genera concientización en la población en la 
importancia de la protección del patrimonio cultural. A su vez, permite recoger relatos interesantes que 
pueden contribuir a la historia de los pueblos, localidades tanto urbanas o rurales que aún no cuentan con 
un trabajo histórico. La emergencia sanitaria del COVID-19 nos ha obligado a que las personas y familias 
se mantengan aisladas de forma temporal como medio de protección, significando este el momento ideal 
en la realización de este tipo de trabajos de archivo, sumado con la puesta en conservación de los materiales 
familiares que aún mantenemos. 
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Luchando Contra la Discapacidad
(Fighting Disability)

Ana Rivas Fernández - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo concientizar a la población sobre la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes sectores productivos del país, 
así mismo resaltar sus derechos, como el acceso al trabajo en igualdad de condiciones, oportunidades y remuneración, entre otros.

Palabras clave: Discapacidad, derechos, estado, inclusión. 

Summary: This work aims to raise awareness among the population about the inclusion of people with disabilities in the different productive sectors of the country, as 
well as highlighting their rights, such as access to work under equal conditions, opportunities and remuneration, among others.

Keywords: Disability, rights, status, inclusion.

Introducción 

Josué Pérez Torres nació el 30 de noviembre del 2001, actualmente va a cumplir 19 años, y a pocos días de 
su nacimiento fue diagnosticado con Síndrome de Down. “Cuando me dijeron que Josué tenía síndrome de 
Down se me desgarró el corazón, me pregunte mil veces, ¿Por qué él? ¿Por qué a mí?, sabía que el camino iba 
a ser difícil, pero al mismo tiempo, sabía que Dios lo determino así por alguna razón, tenía que sacar a mi 
hijo adelante, yo no podía dejarlo solo” dijo Silvana, madre de Josué. Así como el, según el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (2017), el 10.3% de la población presenta algún tipo de discapacidad; Entre las 
mujeres, 1 millón 820 mil 304 personas que representan el 11,5% señalaron estar en esta condición, y en el 
caso de los hombres, son 1 millón 388 mil 957, que en términos porcentuales son el 9,0% de ellos.

La Organización Mundial de la Salud (2020), define discapacidad como un término general que abarca 
las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 
problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 
situaciones vitales. Existen diferentes tipos de discapacidades, estas pueden ser limitaciones parciales o 
permanentes para moverse, caminar, usar brazos o piernas, por otro lado, también se presentan mediante 
dificultades para ver, inclusive usando lentes, o limitaciones para oír, así como para hablar, entender o 
aprender. Seis de cada diez personas con discapacidad presentan más de una limitación. Según, la primera 
encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (2012), el 38.6 % de la población con discapacidad 
tiene una limitación que los afecta, el 30.3% dos limitaciones, el 17.7% tres limitaciones, el 9.2% cuatro y el 
4.3% cinco o más limitaciones. 

    Ahora bien, la mayor preocupación de los padres de Josué, así como la de miles de padres y familias con 
un integrante con discapacidad, es que este no pueda desarrollarse de manera autónoma en la sociedad, que 
no sea autosuficiente, que no sea aceptado. Si bien, no toda persona con discapacidad tiene una situación 
de dependencia, la preocupación que se presenta por protegerlos es inmensa, y esto se ve reflejado en cifras 
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importantes, ya que, en nuestro país, el 40.6% de personas con discapacidad, dependen del cuidado de 
una persona como mínimo; estas personas pueden ser familiares directos, como padres, hermanos, hijos, 
trabajadoras del hogar u otros. 

Con el pasar de los años, hemos podido observar que, la legislación sobre la discapacidad ha aumentado 
considerablemente, alrededor de todo el mundo, se ha ido  apuntalando las bases para fortalecer la 
construcción de una sociedad para todos y todas. Sin embargo, aún existe un largo camino por recorrer y 
seguir batallando; ya que a pesar de una lucha constante aun las personas con discapacidad, siguen siendo 
discriminadas; ya sea en menor o mayor grado; todavía queda mucho trabajo por hacer en forma concertada, 
mancomunada y articulada como estado y sobre todo como sociedad. A la fecha, se puede afirmar que se 
ha dado pasos trascendentales en la construcción del camino hacia la Inclusión Social de las Personas con 
Discapacidad y en la consolidación de una sociedad más justa, solidaria y accesible, pero lamentablemente 
eso no basta.

La Organización de las Naciones Unidas (2020), ha desarrollado una estrategia para la inclusión de 
la discapacidad, la misma que cuenta con cuatro áreas principales: Liderazgo, Planificación estratégica y 
Gestión; Inclusividad; Programación y por último Cultura Institucional. A través de ellas, se busca establecer 
las bases del progreso y la transformación en esta materia en todos y cada uno de los pilares de la labor de 
la Organización: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo. La presente Estrategia facilita al sistema 
de las Naciones Unidas la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
otros instrumentos en materia de derechos humanos, así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la Agenda para la Humanidad y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. Es 
importante mencionar, que está compuesta tanto por políticas, como por un marco de rendición de cuentas. 
También se han establecido puntos de referencia para valorar y acelerar el progreso en la inclusión de las 
personas con discapacidad. 

En nuestro país, existe una base legal que aborda el tema de discapacidad, la Ley N.º 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad; la finalidad que persigue el Estado Peruano a través de ella, es “establecer 
las condiciones para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de 
las personas con discapacidad, así como su inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, 
cultural y tecnológica”. Uno de los organismos encargados de la gestión de la discapacidad en el Perú, es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad de abreviatura “CONADIS”, este es un 
organismo público adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y es el ente rector en materia 
de discapacidad. Silvana comenta, que a los meses de nacido inscribió a Josué al CONADIS, este trámite fue 
totalmente gratuito y mediante esta inscripción, Josué, recibió un carnet de persona con discapacidad. El 
carné ofrece beneficios como: rebajas en los servicios básicos, rebajas o exención a impuestos, exoneración 
de la tarifa de transporte y otros. 

“Durante los primeros años de vida de Josué, fue como volver a nacer junto con él, nacimos los tres, si ser 
padre primerizo es un trabajo super arduo, con él sería el doble, pero, así como doble era el esfuerzo, doble 
era la alegría por tenerlo a nuestro lado”; dijo Omar, padre de Josué. Ahora bien, la pregunta es ¿Qué tan 
importante son los primeros años para un niño o niña? Silverio (2012), señala que las condiciones de vida 
y educación del niño en general desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de una personalidad 
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armónicamente desarrollada; esto es, de la forma en cómo se eduque, del sistema de enseñanza y educación 
desde sus primeros años de vida y de su contexto familiar y/o institución educativa. Es por ello, que para 
los padres de Josué era muy importante buscar que el se desarrolle, por lo que, que, gracias al apoyo y lucha 
inalcanzable de sus familiares, Josué pudo culminar sus estudios primarios; es decir que él está dentro del 
porcentaje de personas con discapacidad que solo alcanzó una educación primaria, teniendo en cuenta 
que son pocas las instituciones educativas que brindan servicios de Educación Básica Especial, preparadas 
realmente para formar y atender sus necesidades.  Sin embargo, se debe recordar que de acuerdo a lo informado 
por la Defensoría del Pueblo a través de la jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad; Malena Pineda: “Todas las Instituciones Educativas, ya sean públicas 
o privadas, están obligadas a reservar al menos dos vacantes por aula para estudiantes con cualquier tipo 
de discapacidad. Además de ello, deben contar con docentes capacitados, materiales educativos adaptados 
a necesidad del alumno, un plan curricular adecuado, y una infraestructura que permita al alumno con 
discapacidad poder desarrollarse de manera segura y con libertad”. 

En el Perú existen muchas personas que no han concluido sus estudios secundarios. Las razones pueden 
ser distintas: para algunos, el acceso limitado a los centros educativos, dificultades económicas o algún 
cambio importante no planificado en la vida del estudiante como es el caso de un viaje familiar, entre otros.  
Los censos 2017, revelaron que 2 millones 892 mil 10 personas con al menos una discapacidad forman parte 
de la Población en Edad Laboral (PET). De este total, 1 millón 668 mil 588 son mujeres, es decir el 57,7% 
y 1 millón 223 mil 422 son hombres y representan el 42,3% de la PET. Josué, al tener 18 años, pertenece 
a ese porcentaje que se encuentra en población en edad laboral y con respecto a este ámbito, se encuentra 
vigente la Ley N° 29973: Ley General de la Persona con Discapacidad, la misma que establece el marco legal 
para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona 
con discapacidad, esto implica la inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y 
tecnológica. 

Derecho a la accesibilidad desarrollado. Derecho al trabajo en igualdad de condiciones, oportunidades 
y remuneración, entre otros. Sobre el Reglamento para el Trabajo y Empleo de Personas con Discapacidad 
esta establece la Obligación a empleadores privados con más de 50 trabajadores a contratar personas con 
discapacidad en una proporción no menor al 3% de la totalidad de su personal, siendo este de carácter anual. 
Con respecto a Josué, él aun no se ha desempeñado en ningún centro laboral formalmente, más si ayuda 
a Doña Dorita, su abuela quien tiene una pequeña bodega en el distrito de Ate. Según el INEI, del total de 
trabajadores que presentan alguna discapacidad, el censo del 2017 registra que 248 mil 571 se desempeñaban 
como trabajadores no calificados de servicios, peones, ambulantes y afines (23,9%). Otro grupo de 244 mil 
374 personas con discapacidad (23,5%), laboran como trabajadores de servicios y vendedores de comercio 
y mercado. Ahora bien, este es un tema muy importante, ya que según Gómez (2013), los procesos de 
inclusión laboral facilitan la independencia económica de las personas con discapacidad, mejorando su 
integración en el mercado y aumentando su contribución a las economías locales y nacionales. Sin embargo, 
lamentablemente en nuestro país aún existen demasiadas deficiencias para poder afirmar que somo un 
Estado que promueve la inclusión social, para todas las personas en edad laboral que cuentan con alguna 
discapacidad esta falta de oportunidades laborales constituye una de las principales barreras para su inclusión 
social y económica
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Considero que el Estado Peruano, debería destinar gran parte de sus esfuerzos a concientizar a nuestra 
población, para que de esta manera se pueda lograr obtener la inclusión de las personas con discapacidad en 
nuestra sociedad y de esta forma eliminar los estereotipos que persisten día a día y así eliminar las dudas, o 
falta de confianza características de muchas de las personas que rodean a los discapacitados.
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Mejora Sustentable de Pensiones  
de Jubilación y de Auxilio al Adulto Mayor 

Pobre en Perú
(Sustainable Improvement of Retirement Pensions and Assistance to the Poor Elderly in Peru)
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Resumen: Este trabajo propone una mejora sustentable en pensiones de jubilación y de auxilio al adulto mayor en pobreza monetaria. Para pensión de jubilación se 
establece que con 20% de contribución del haber mensual del trabajador, 16% a cargo del propio trabajador y 4% del empleador, al jubilarse con 30 años de vida lab-
oral, la pensión de jubilación es 60% del propio haber mensual promedio. La contribución adicional de 3% a cargo del trabajador, eleva dicha pensión a 70%. Si los em-
pleadores no brindan su contribución, el trabajador lo asume, con aumento de 10% en todos los sueldos menores a siete mil nuevos soles y elevando el sueldo mínimo a 
S/.1,300. Para la pensión de auxilio se plantea que contribuya todo empleador con 12% de su planilla mensual total, para otorgar dentro de 20 a 25 años, dicho auxilio 
por S/.600. El Estado puede empezar otorgando parte de este auxilio con cargo a su presupuesto anual. Se deben mejorar las pensiones actuales y evaluar sostenibilidad.

Palabras clave: adulto mayor, contribución, pensión de jubilación o auxilio, rentabilidad anual.

Abstract: This work proposes a sustainable improvement in retirement pensions and assistance to the elderly people in monetary poverty. For retirement pension it is 
established that with a 20% contribution of the worker’s monthly assets, 16% paid by the worker himself, plus 4% from the employer, upon retiring with 30 years of 
working life, the retirement pension is 60% of the average monthly assets. The additional contribution of 3% paid by the worker, raises up the pension to 70%. If em-
ployers do not provide their contribution, the worker assumes it, with a 10% increase in all salaries under seven thousand new soles and raising the minimum salary to 
S/ 1,300. For the relief pension it is proposed that every employer contribute with 12% of their total monthly payroll, to grant within 20 to 25 years, that assistance for 
S/ 600. The government can begin by granting part of this aid from its annual budget. Current pensions must be improved and evaluate the sustainability.

Key words: elderly people, contribution, retirement pension o relief pension, annual profitability.

Introducción

Dos de los problemas sociales que han sido muy visibles en el contexto de la pandemia COVID-19 son la 
debilidad de los ensayos practicados en los esquemas de pensiones de jubilación y de auxilio al adulto mayor 
en pobreza o extrema pobreza monetaria. Problemas estos, agravados por carencia de información confiable 
y deslices, de abuso de poder y corrupción, por los actores de turno en los poderes del estado. Siendo 
lamentable, que dichos actores no intenten buscar competitividad para atender el contexto actual y sus 
perspectivas con elevados valores, y evaluando como corresponde, la mejor sustentabilidad de las pensiones, 
para superar las enormes dificultades que van generando el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, que 
en pleno compromiso del Perú con el desarrollo social de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, resulta 
muy saludable que los pobres tengan medios para que su entorno familiar alcance alfabetismo y salubridad 
plenos, como pilares que sostienen y elevan la cultura de bienestar social.

Quienes han sido trabajadores contribuyentes para los fondos de los ensayos de pensiones de jubilación 
en Perú, provienen desde el tercer ensayo dentro de la Caja Nacional del Seguro Social, creada el año 1936, 
seguidos de actores bajo el régimen del Decreto Ley 19990, creado el año 1973 y luego del régimen del 

1 Investigador de CONCYTEC. https://orcid.org/0000-0002-3696-9759. Rector de Universidad María Auxiliadora  
2 Maestrando en la Universidad César Vallejo.
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D.L. 20530, creado en febrero de 1974, llamado “Cédula Viva” para servidores públicos, todos en extinción 
por deficientes, hasta el actual régimen de las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, vigente 
desde diciembre de 1992, bajo esquema contributivo en cuenta individualizada, cuyas contribuciones son 
similares a sus precedentes, cuyos resultados tampoco son buenos y una gran mayoría reclaman disponer 
de sus aportes, ante lo cual se han aprovechado los actores de los poderes ejecutivo y legislativo para hacer 
concesiones populistas, con indigna confrontación.

El objetivo de este trabajo es proponer alternativas de mejora para atender de manera responsable y 
sostenible el derecho a una vida saludable de los jubilados y de los adultos desprotegidos, acercando al Perú 
a su compromiso de lograr los objetivos de Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Si observamos los tres mejores países con sistemas sostenibles y confiables de pensiones de jubilación y de 
auxilio al adulto mayor sin jubilación, gestionadas de manera transparente, que son: Dinamarca, Holanda y 
Australia; todos de nivel económico alto, con fondos de pensiones muy sólidos y poblaciones con esperanza 
de vida sobre 80 años. Cada sistema abarca pensiones de jubilación y también de auxilio al adulto mayor sin 
derecho a jubilación, con fondos del orden de su presupuesto público.

En estos tres países los sistemas de pensión integral se caracterizan por: (a) gestión sostenible, confiable 
y transparente, con tasa contributiva en promedio mayor de 33% del ingreso total anual del trabajador, 
pero asumida con  equidad por trabajadores, empleadores y estado, que se ahorra en cuentas individuales 
y de reparto, como fondos intangibles con rentabilidad que garantiza el pago pensiones de jubilación o de 
auxilio, (b) el empleo formal está sobre 92% y el Estado regula y asegura estabilidad jurídica y total de las 
contribuciones, que por parte del trabajador dura hasta 67 años de edad, con margen flexibilidad, y (c) la 
pensión de jubilación es función de la contribución individual y la de auxilio es de reparto, pero garantizan 
calidad de vida propia de cada contexto.

Un ejemplo de economía media y considerables niveles de pobreza y pobreza extrema en América Latina 
es Brasil, cuyas cualidades son: (a) gestión estatal con fondo en consolidación, (b) la contribución del 
trabajador varía entre 28% y 31%, según mayor haber del trabajador, (c) el periodo máximo de contribución 
es 40 años, hasta edad de 65 años y (d) es un sistema público de reparto proporcional en función de los años 
de aportación y el sueldo medio. Pretende emular a España, que según [c] la contribución del trabajador 
para su jubilación es 28.3% del haber mensual y el fondo de pensiones lo gestiona el Banco de España.

Metodología

Se usa el método analítico basado en simulaciones para asegurar sustentabilidad de pensiones de jubilación, 
que luego de 25 a 40 años de contribución, superen la línea de pobreza y la mitad del sueldo promedio 
durante la vida laboral del trabajador, y se actualicen para no perder poder adquisitivo, entendiendo que la 
práctica más exitosa en el mundo es que contribuyan trabajador, empleador y Estado. Asimismo, para lograr 
que el adulto mayor, sin sustento monetario, reciba una pensión de auxilio que supere, al menos, el nivel de 
pobreza.

Para jubilación la variable dependiente es la pensión de jubilación del trabajador, PJ, y las independientes 
son: a) haber mensual promedio, HM, b) tasa de contribución referida al haber mes del trabajador, TC, 
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c) años de vida laboral contributiva, AC, d) rentabilidad anual neta, RA, con capitalización mensual. Para 
auxilio la dependiente es pensión de auxilio, PA, y la independiente es previsión de protección social.

El criterio es simular el mejor logro dentro de límites realizables, en base a experiencias exitosas y 
presentar alternativas elegibles válidas.

Resultados

Se presentan la experiencia y alternativas sostenibles en el cuadro siguiente:

Cuadro 1. Pensión según años de jubilación y tasa de contribución con haber variable y rentabilidad anual neta de 5.1 y 5.2%.

Haber mes 
Variable

TC 

0.130

TC 

0.170

TC 

0.200

TC 

0.230

TC 

0.120
AC / HPRO o5.1/5.2 o5.1/5.2 o5.1/5.2 o5.1/5.2 o5.1/5.2

25

1666.7 

%

563.93

581.54

737.44

760.47

867.58

894.67

997.72

1028.87

520.55

536.80
0.3384

0.3489

0.4425

0.4563

0.5205

0.5368

0.5986

0.6173

0.3123

0.3221

30

2000.0

%

851.64

880.56

1113.68

1151.50

1310.22

1354.71

1506.75

1557.91

786.13

812.82
0.4258

0.4403

0.5568

0.5758

0.6551

0.6774

0.7534

0.7790

0.3931

0.4064

35

2333.3

%

1238.95

1284.60

1620.17

1679.86

1906.08

1976.30

2191.99

2272.75

1143.65

1185.78
0.5310

0.5505

0.6944

0.7199

0.8169

0.8470

0.9394

0.9740

0.4901

0.5082

40

2666.7

%

1753.98

1823.95

2293.67

2385.16

2698.44

2806.07

3103.20

3226.98

1619.06

1683.64
0.6577

0.6840

0.8601

0.8944

1.0119

1.0523

1.1637

1.2101

0.6071

0.6314

En el cuadro 1 se ve la experiencia y posibles mejoras. Mantener la contribución en 13% del haber mensual 
y rentabilidad anual neta de 5.1%, permite, a 30 años, una pensión de jubilación de 42% del haber promedio 
del propio trabajador. Aumentando gradualmente la contribución a 17%, 20% y 23% dicha pensión alcanza 
55%, 65% y 75%, del sueldo promedio, respectivamente, llegando a 81% con 35 años y 20% de contribución. 
Se aprecia también que la rentabilidad de 5.2% brinda mejor seguridad. Además, la columna de 13% de 
contribución orienta como atender la confusa inestabilidad actual con las pensiones ONP, que podría tener 
como valor medio un 35% del haber promedio actual de los trabajadores, digamos tres mil nuevos soles, y 
así un rango saludable de pensiones puede empezar con 800 nuevos soles para quienes se jubilaron con 15 
años de contribución y crecer en 60 nuevos soles por año adicional hasta un máximo de 1,700 nuevos soles, 
manteniendo siempre el poder adquisitivo.
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El aspecto de pensión de auxilio es muy complejo en Perú debido al empleo informal y desempleo 
elevados, empero, atendible generando un fondo previsional a cargo de las entidades públicas y privadas, 
que puede tomar como referencia que la atención mensual de 600 nuevos soles solo para adultos mayores 
pobres, en cuyo caso la contribución al fondo previsional a 25 años, estaría alrededor de 12% del pago total 
de planillas por mes en todas las organizaciones. El Estado debería mejorar en sustentabilidad otorgando lo 
antes posible al menos 50% del auxilio para bajar índice de pobreza.

Ambos casos deben evaluarse cada década para asegurar una mejora permanente.

Discusión

El primer aspecto es sobre la magnitud de la contribución mensual obligatoria, como porcentaje del haber 
del trabajador, que no debe ser menos de 20%, para una pensión de jubilación, con 30 años, del orden de 
60% del haber mensual promedio propio del trabajador. Un segundo aspecto es lograr que el empleador y 
Estado apoyen en la contribución mensual, por ejemplo, 16% el trabajador y 4% el empleador, asumiendo el 
Estado los gastos de gestión. El tercer aspecto es que la rentabilidad anual neta mejore de 5.1% a 5.15%, para 
este tipo de ahorro vitalicio e intangible, dedicado únicamente a pensión de jubilación. Un cuarto aspecto 
es que el pilar es de cuenta individual en el aporte propio del trabajador y de cuenta común en el aporte del 
empleador y del estado, con reparto proporcional al jubilarse. Finalmente, puede haber una contribución 
adicional de 3%, compartida por empleador y trabajador, a voluntad de éste, a efecto de mejorar su pensión 
de jubilación de 60% a 70%, con 30 años de vida laboral. En caso no se logre apoyo del empleador ni del 
Estado, lo lógico es mejorar los sueldos menores de siete mil nuevos soles con aumento de 10%, elevando 
el mínimo a 1,300 y, de pronto acortar diferencias, estableciendo como sueldo máximo, 16 a 18 sueldos 
mínimos, al menos para el Estado.

En cuanto a la contribución para la pensión de auxilio puede ser asumida por el empleador con 12% de 
su planilla mensual de haberes.

Las pensiones de jubilación que otorga la ONP pueden variar de 800 a 1,700 nuevos soles, debiendo 
también mejorar las del régimen de la Ley 20530, con un indicador de 1.4 para todas las pensiones inferiores 
a 2,500 nuevos soles, sin superar un máximo absoluto de 6,500 ni 65% de los haberes de referencia actuales.

Conclusiones y recomendaciones

A. Las pensiones de jubilación sostenibles y el auxilio humanitario a los pobres se pueden financiar 
con la contribución equitativa del trabajador, del empleador y del Estado. Para jubilación, con una 
contribución de 20% del haber mensual de todo trabajador y las de auxilio, con 12% del monto de 
planilla.

B. Así, el trabajador, al jubilarse con 30 años de servicio, su pensión será del orden del 60% de su haber 
promedio y, quienes asuman una contribución complementaria de 3% elevan su pensión dicha 70%, 
llegando a 85% si contribuyen 35 años. Y el adulto mayor pobre tendría sustento y baja el indicador 
de pobreza.
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C. En caso empleador y Estado no practiquen su responsabilidad social de contribuir para la jubilación, 
se puede regular aumento de 10% a los sueldos menores de siete mil nuevos soles, regulando sueldo 
mínimo de 1,300 y máximo de 18 veces el salario mínimo.

D. El Estado debe establecer que la rentabilidad anual neta que paguen los bancos o entidades financieras 
al ahorro vitalicio es al menos 5.15%, más la inflación, con capitalización mensual.

E. El congreso también podría establecer mediante ley una mejora racional en las pensiones del DL 
19990 y la Ley 20530 según se sugiere en este trabajo.

Referencias

Angulo, E. et al. (2020). Estabilidad de pensiones de jubilación y auxilio al adulto mayor pobre en Perú. V 
Congreso RED RADAR, Argentina.

Casalí, P. et al. (2015). Análisis integral de la protección social en el Perú. Of. OIT para Países Andinos y 
Ministerio Trabajo de Perú, Perú y Suiza.

Casanova, L., et al. (2016). Dilemas de la protección social frente a la desactivación económica. OIT, Suiza 
y Chile.

Cichon, M., et al. (2006). Financiación de la protección social. OIT, Suiza y España.

Deaton, A. (2013). The Great Escape: Health, wealth and the origins of inequality. Princeton University Press.

OIT. (1998). Modelo de pensiones de la OIT - Una guía técnica. OIT, Ginebra, Suiza.

OIT. (2009). TRABAJO. Suiza.

OIT. (2013). Contribución al desarrollo de políticas sociales y a la extensión de la protección social en 
Paraguay. OIT, Suiza y Brasil.

OIT. (2017). Informe mundial sobre la protección social 2014/2015. OIT, Suiza. 

OIT. (2019). Informe mundial sobre la protección social 2017-2019. OIT, Suiza.

Sen, A. (1993). Development as freedom. 

Sen, A. (2003). Teorías del Desarrollo a principios del siglo XXI. www.comimt.com/la/teoriasdecambio/
lacth=342.html

S. Huenchuan (ed.) (2018). Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
CEPAL, 154.



1190

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

SOBRE LOS AUTORES

Eladio Damián Angulo Altamirano: Rector de la Universidad María Auxiliadora, Investigador de 
CONCYTEC. https://orcid.org/0000-0002-3696-9759

Esther Elena Ruiz de Angulo: Maestrando de la Universidad César Vallejo.



https://doi.org/10.5281/zenodo.5217536Una mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

1191

Metodología para la Caracterización  
de la Vulnerabilidad Física y Social  

de Asentamientos Informales para Mejorar  
la Toma de Decisiones
Cristina Córdova-Arias1 - Universidad San Ignacio de Loyola

Eberth León - Universidad San Ignacio de Loyola
Lizbeth Ochoa - Universidad San Ignacio de Loyola

Cyntia Mendoza - Universidad San Ignacio de Loyola
 Mónica Puma - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: La ciudad de Lima Metropolitana debido a la migración interna en el período de 1961-1993 sufrió una explosión demográfica, cuyas consecuencias se 
vieron reflejadas en la ocupación desordenada de sus áreas periféricas. La falta de planificación urbana ha contribuido a la formación de asentamientos informales 
en zonas expuestas a peligros eventuales o permanentes, cuyo componente característico son las viviendas autoconstruidas a base de materiales de bajo costo. Frente a 
este panorama, es prioritario proponer metodologías que permitan caracterizar los tipos de vulnerabilidades presentes en los asentamientos informales con el propósito 
de mejorar la toma de decisiones y contribuir a mitigar los riesgos. La metodología propuesta consiste en tres pasos (1) diseño de encuestas enfocadas en la evaluación 
de la vulnerabilidad física y social, que incluyen especificaciones de los marcos normativos, (2) visitas a campo para encuestar, entrevistar e inspeccionar instituciones 
educativas, comisarías, centros médicos y viviendas, (3) análisis de datos para determinar los niveles de vulnerabilidad de la zona y posteriormente elaborar mapas de 
riesgo. La implementación de la metodología propuesta se realizó en la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, ubicada en el distrito de Ate. Los resultados 
respecto a la vulnerabilidad física muestran que el 42% de las viviendas fueron autoconstruidas, las rutas de evacuación representan otro problema porque existen 
vehículos que obstruyen las rutas de escape (36%), escaleras sin terminar (24%) y el riesgo de caídas de rocas (20%). En relación con la vulnerabilidad social, un 
aspecto preocupante es la seguridad y evacuación de la población vulnerable, que representan alrededor del 16%. Además de la poca preparación y organización de la 
población frente a desastres.

Palabras clave: asentamientos informales, viviendas autoconstruidas, vulnerabilidad física, vulnerabilidad social.

Abstract: The city of Metropolitan Lima due to internal migration in the period 1961-1993 suffered a demographic explosion, the consequences of which were reflected 
in the disorderly occupation of its peripheral areas. The lack of urban planning has contributed to the formation of informal settlements in areas exposed to eventual 
or permanent dangers, whose characteristic component is self-built houses based on low-cost materials. Faced with this panorama, it is a priority to propose method-
ologies that allow characterizing the types of vulnerabilities present in informal settlements in order to improve decision-making and contribute to mitigating risks. 
The proposed methodology consists of three steps (1) design of surveys focused on the evaluation of physical and social vulnerability, which include specifications of 
the regulatory frameworks, (2) field visits to survey, interview and inspect educational institutions, police stations, centers doctors and housing, (3) data analysis to 
determine the vulnerability levels of the area and subsequently develop risk maps. The implementation of the proposed methodology was carried out in the Self-man-
aged Urban Community of Huaycán, located in the Ate district. The results regarding physical vulnerability show that 42% of the houses were self-built, the evacuation 
routes represent another problem because there are vehicles that obstruct the escape routes (36%), unfinished stairs (24%) and the risk of rock falls (20%). In relation to 
social vulnerability, a worrying aspect is the safety and evacuation of the vulnerable population, which represent around 16%. In addition to the poor preparation and 
organization of the population in the face of disasters.

Keywords: informal settlements, self-built housing, physical vulnerability, social vulnerability.

Introducción

Uno de los más importantes indicadores de desigualdad social es el acceso a una vivienda digna (Metzger, 
Gluski, Robert, & Sierra, 2015). En Lima, más del 70% de la superficie de la ciudad se encuentra urbanizada 
por mecanismos de construcción informal o autoconstrucción y la legalización constituye un proceso que 
podría tomar decenas de años (Robert & Sierra, 2018). Es importante mencionar que cuando la gestión de 
ordenamiento territorial no prevalece en un pueblo joven, las personas optan por ubicar sus viviendas de 
forma informal, consecuentemente, se imposibilita la implementación de servicios e infraestructura básica. 

1 Correo electrónico: lcordova@usil.edu.pe
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(Ramírez Miranda, Reyes Escarate, & Ramírez, 2014). Por esa razón, la habilitación de barrios jóvenes en 
Lima sugiere actividades con grandes esfuerzos económicos, que con el transcurso de los años resultarán 
más costosas de lo que debió costar si se hubiera planeado y ejecutado un proyecto factible desde los inicios 
(Cabrera, García, Miyashiro, & Pizarro, 2011). 

Esos costos se añaden a la pobreza de la población, que es un indicador relevante de la vulnerabilidad 
poblacional, por ejemplo, al contrastar la diferencia entre las condiciones de habitabilidad de la parte 
céntrica y las periferias de la ciudad (INEI, 2012). Tomando en cuenta que un hogar vulnerable es aquel 
que tiene una probabilidad de 50% o más de ser pobre (Pritchett et al., 2007), se puede afirmar que la 
población limeña es altamente vulnerable. Al respecto, se afirma que existe una estrecha relación entre la 
ocurrencia de desastres y la pobreza de la población o comunidad expuesta (PNUD, 2004). Debido a que los 
impactos de estos eventos son mayores en comunidades con altos indicadores de pobreza por la dificultad 
de recuperación (Calero et al., 2008).

Una de las problemáticas dentro de las autoridades pertinentes en América Latina y el Caribe es que apenas 
el 20% otorga alta prioridad a la prevención y mitigación de riesgos (Banco Interamericano De Desarrollo, 
2007). Por ejemplo, en años anteriores, los proyectos de inversión pública en medidas de mitigación de 
riesgo de desastres eran aspectos de segundo plano, dada la poca frecuencia de ocurrencia de un desastre 
en toda la vida útil de un proyecto, se consideraba una “inversión muerta” (Comunidad Andina, 2013). 
Actualmente, existen estudios que muestran que invertir en medidas de mitigación y reducción de riesgos 
es la mejor opción a largo plazo de un proyecto. A nivel nacional, el Perú dentro de su Plan Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastres contempla tres componentes de gestión: prospectiva, correctiva y reactiva 
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2014). A nivel local, se menciona que la gestión de riesgo se basa en 
principios tales como: protección humanitaria, acción permanente y planificada, convergencia de esfuerzos 
entre las autoridades y la ciudadanía, autoayuda y la primacía de interés colectivo (Municipalidad Distrital 
de Ate, 2018).

Metodología Propuesta de Caracterización de Vulnerabilidad Física y Social de Asentamientos Informales

El objetivo de la investigación es contribuir a mejorar la toma de decisiones sobre gestión de riesgos de 
desastres mediante el diseño de una metodología que permita identificar y caracterizar la vulnerabilidad 
física y social de asentamientos informales. 

La metodología propuesta consta de tres pasos, el primero consiste en el diseño y elaboración de las 
encuestas para identificar y analizar las múltiples vulnerabilidades de las viviendas e instituciones locales, 
tomando en cuenta las especificaciones de los marcos normativos nacionales e internacionales. Como 
actividad previa al diseño de las encuestas se requiere recopilar información de la zona de estudio, como 
mapas catastrales, planes de gestión de riesgo, estudios especializados, mapas de peligro sísmico, estudios 
geotécnicos, registros meteorológicos, datos censales y proyectos realizados en la zona de estudio. 

Es importante destacar que las encuestas pueden comprender las múltiples vulnerabilidades existentes, 
que clasifica Wilches-Chaus (1989) como vulnerabilidad física, social, institucional, económica, política, 
ideológica, cultural, educativa y ecológica. Sin embargo, en la investigación se interrelacionan algunas de 
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ellas, como la vulnerabilidad física con la institucional, que comprenden la ubicación y el tipo de estructura 
de las viviendas, así como la preocupación y preparación de las instituciones para brindar respuestas 
adecuadas y ágiles ante posibles riesgos. El otro vínculo se genera entre la vulnerabilidad social y educativa, 
que describen la fragilidad social y los beneficios brindados a la población, en conjunto, con el grado de 
preparación que recibe la población sobre formas adecuadas de actuar ante los desastres. En la Tabla 1 y 
Tabla 2 se muestran los indicadores que se deben tomar en cuenta en la identificación y medición de la 
vulnerabilidad física y social, respectivamente.

Tabla 1. Indicadores de Vulnerabilidad Física.

Indicador Descripción

Condiciones de peligro
Exposición de la edificación al mal funcionamiento de las 
instalaciones (eléctricas, sanitarias y gas natural), a sustancias 
tóxicas e inflamables, a caída de objetos, etc.

Evacuación y Accesibilidad Condición y señalización de la ruta de evacuación, distancia más 
crítica a la zona segura y obstrucciones significativas en la ruta.

Aspecto Geotécnico Condición de terreno respecto a la pendiente y el tipo de suelo de 
la edificación.

Aspecto estructural de la vivienda
Material predominante de la edificación (concreto, ladrillo, 
madera, etc.), tipología estructural (pórtico de concreto, albañilería 
confinada o no confinada, construcciones precarias, etc.)

Fuente: Wilches-Chaus (1989)

Tabla 2. Indicadores de Vulnerabilidad Social.

Indicador Descripción

Relación estratégica entre las 
instituciones

Comunicación entre las instituciones locales, el tiempo de atención 
y la existencia de herramientas o equipos de atención en caso de 
emergencia.

Sector más vulnerable de la 
población

Familias inscritas en programas sociales, nivel educativo y 
socioeconómico, grupos de mayor vulnerabilidad (niños, adultos 
mayores y personas con alguna discapacidad).

Nivel de Preparación y 
Organización vecinal

Existencia de juntas directivas o vecinales, nivel de organización 
y participación, tipo de brigadas y frecuencia de reuniones y 
simulacros.

Difusión sobre la gestión de riesgos 
de desastres

Medios de comunicación que usa la población para informarse 
sobre temas de gestión de riesgo y la realización de simulacros 
nacionales y charlas preventivas por parte de las instituciones.

Organización de la vivienda Equipos de respuesta a emergencias y desastres, realización de 
reuniones periódicas para organizarse y delegar funciones.

Formalidad en la construcción Percepción sobre la seguridad estructural de las viviendas.

Percepción de vulnerabilidad Identificación de los peligros, percepción del nivel de daño y la 
población más vulnerable ante los eventos.

Fuente: Wilches-Chaus (1989)

El segundo paso comprende el trabajo en campo, para ello se debe llevar a cabo visitas a la zona de estudio 
con la finalidad de realizar las encuestas, entrevistas e inspecciones visuales a las viviendas e instituciones 
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locales, como centros educativos, comisarías, centros médicos. La secuencia de estas actividades debe 
estar correctamente planificada, para ello se debe solicitar con anticipación a las autoridades los permisos 
correspondientes, además de contar con identificaciones oficiales que garanticen la seguridad de la población. 
Durante la realización de las actividades, se recomienda comenzar con el llenado de la encuesta y entrevista 
a las personas, y culminar con la inspección estructural de la vivienda o institución.

El último paso corresponde al procesamiento de la información recopilada de las encuestas, entrevistas e 
inspecciones visuales de viviendas e instituciones locales. El análisis de los datos recolectados debe permitir 
determinar el nivel de vulnerabilidad físico y social del asentamiento informal, a partir de un juicio de 
expertos, con la finalidad de representarlos en mapas de vulnerabilidades de la zona de estudio. De esta 
manera, las autoridades locales y nacionales tendrán a su disposición información más exacta y transparente 
para tomar mejores decisiones sobre la gestión de riesgo de desastres.

Análisis de Resultados: Estudio de caso Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán

La Municipalidad Metropolitana de Lima en mayo de 1984 creó el “Programa Especial de Habilitación 
Urbana del Área de Huaycán” (PEHUH). Como parte de un experimento piloto que buscaba agrupar a 
las personas que migraron a Lima por acciones terroristas en el Perú. Actualmente, la Comunidad Urbana 
Autogestionaria (CUA) de Huaycán cuenta con 23 zonas que a su vez se encuentran divididas por Unidades 
Comunales de Vivienda (UCV) contando con un total de 240, sin incluir ampliaciones y zonas de invasión. 
Huaycán se encuentra ubicado al Este de la provincia de Lima, en el distrito de Ate, por su extensión 
representa la cuarta parte de dicho distrito. 

Según INEI (2018), la población de la CUA de Huaycán ascendía a 160 000 habitantes siendo el 26.7% 
de la población total del distrito de Ate (tercer distrito con mayor concentración de habitantes en Lima 
Provincia). Las encuestas e inspecciones visuales se realizaron en las 240 UCV, cada una cuenta con 30 
viviendas aproximadamente, y a las instituciones ubicadas en la CUA de Huaycán, entre ellas: 1 comisaría, 
1 hospital, 1 posta médica, 1 SISOL, 37 centros educativos públicos y 50 centros educativos privados de los 
tres niveles: inicial, primaria y secundaria (ESCALE, 2020).

Vulnerabilidad Física

Entre los indicadores que se han tomado en cuenta respecto a la vulnerabilidad física se encuentran: 
condiciones de peligro, evaluación y accesibilidad, aspecto geotécnico y aspecto estructural de la vivienda. 
En relación con las rutas de evacuación de emergencia y accesibilidad a la zona, se tiene que el 68% de 
unidades vecinales no cuentan con señalizaciones a zonas seguras y el 36% de las rutas de evacuación 
presentan obstrucciones, como vehículos o montículos. En cuanto a la accesibilidad, el 24% de escaleras no 
están terminadas y el 21% de ellas no cuenta con barandas ni rampas, lo que representa una limitación para 
el sector más vulnerable, que constituyen el 16% de la población. 

Respecto al aspecto geotécnico, la ubicación de las viviendas representa un grave peligro por el 
deslizamiento de rocas, tomando en cuenta que el 67% se encuentran en laderas, cuyas pendientes varían 
de moderadas a extremadamente empinadas. En cuanto a aspectos estructurales de las viviendas, el sistema 
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estructural predominante es la albañilería confinada, que representa un 62%, mientras que las construcciones 
precarias realizadas con materiales como madera, estera y calaminas, el 38%. De las viviendas construidas 
con material noble, el 86% son producto de la autoconstrucción esto a causa del elevado costo de los servicios 
de un profesional.

Vulnerabilidad Social

Entre los indicadores que se han tomado en cuenta respecto a la vulnerabilidad social se encuentran: 
nivel de preparación y organización vecinal, difusión sobre la gestión de riesgos de desastres, organización 
de la vivienda y percepción del riesgo. Los resultados muestran la poca concientización de la población sobre 
los peligros a los que se encuentran expuestos, que conlleva a un bajo nivel de preparación y organización 
vecinal. Por ejemplo, el 76 % de las unidades vecinales tienen juntas directivas activas de las cuales solo el 
24% cuentan con brigadas de primeros auxilios y el 28% con brigadas contra incendios. 

Adicionalmente, la realización de simulacros y reuniones de concientización sobre riesgos no son muy 
frecuentes y no cuentan con la participación masiva de toda la población. Solo el 24% de las unidades 
vecinales han realizado un simulacro en los 2 últimos años y del total de familias encuestadas, el 52% 
realizan reuniones periódicas donde abordan temas sobre gestión de riesgos. A pesar de esta situación, la 
percepción de la población sobre la baja seguridad estructural de sus viviendas frente a eventos sísmicos es 
alta, alrededor del 80%.

Conclusiones 

La falta de planificación urbana ha contribuido a la formación de asentamientos informales en zonas 
expuestas a peligros eventuales o permanentes, cuyo componente característico son las viviendas construidas 
sin asesoramiento técnico ni supervisión y con materiales de bajo costo. Esta condición representa un alto 
riesgo para la población que habita estas zonas, como es el caso de la Comunidad Urbana Autogestionaria de 
Huaycán, que se encuentra expuesta a una serie de peligros como sismos, deslizamiento de rocas, huaycos. 

Aunado a ello, se evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y concientización a nivel 
local y vecinal, así como la respuesta ante emergencias de las instituciones locales y la comunidad. Para 
lograr estos objetivos es prioritario brindar capacidades de operación a las autoridades, como la presencia de 
personal calificado en gestión de riesgos de desastres y el desarrollo de planes de ordenamiento territorial.

A la luz de los resultados, se plantean algunas recomendaciones como proporcionar asesorías técnicas 
de bajo costo para los vecinos de los asentamientos informales. Esta acción disminuiría el porcentaje de 
viviendas construidas de manera informal. Por otro lado, debido a la alta densidad poblacional de Huaycán 
es necesario contar con una unidad de bomberos y mejorar el acceso por las rutas de evacuación con la 
finalidad de atender prontamente la emergencia. Finalmente, apostar por un mayor liderazgo de las 
organizaciones vecinales en el desarrollo de una cultura de prevención de desastres. 
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Neurofenomenología y Arquitectura:  
La Convergencia de Ciencias y Humanidades 

para un Diseño Centrado en el Buen Vivir
(Neurophenomenology and Architecture: The Convergence of Sciences and Humanities  

for a Design Focused on Well-being)

Álvaro Puertas Villavicencio1 - Centre for Conscious Design

Resumen: La arquitectura es una disciplina que debe generar oportunidades para que surja el buen vivir en el habitar de espacios y edificaciones. Para lograrlo, las 
intuiciones del diseñador resultan insuficientes. La ciencia y la filosofía han demostrado que el espacio se transforma y es transformado durante el habitar, por lo cual 
debemos: 1) validar las intuiciones del arquitecto, 2) promover un diseño basado en evidencia, y 3) incorporar tanto al diseñador como al usuario en los estudios de 
la experiencia arquitectónica. Los tres puntos mencionados invitan a hacer uso de una metodología que incorpore aspectos subjetivos y objetivos, a través de estudios 
rigurosos de la experiencia arquitectónica en primera y tercera persona. La neurofenomenología consiste en la convergencia y retroalimentación de las ciencias 
cognitivas y la fenomenología, con la finalidad de lograr investigaciones rigurosas acerca de la experiencia del ser-en-el-mundo. Si bien la neurofenomenología 
aparece con este nombre a finales del siglo XX gracias al biólogo y filósofo Francisco Varela, podemos rastrear su origen a lo largo de la historia, en diversas tradiciones 
investigativas interesadas en la relación entre cerebro y conciencia. En el presente artículo, revisamos la historia y características de la neurofenomenología, luego 
describimos el estado del arte de la neurofenomenología, con énfasis en sus aplicaciones en la arquitectura, y concluimos con un caso de estudio en el cual se describen 
los pasos a seguir en la metodología, sus ventajas y desventajas, y las posibilidades que ofrece para generar un diseño centrado en el buen vivir.

Palabras clave: neurofenomenología, arquitectura, buen vivir, neurociencia, fenomenología.

Abstract: Architecture is a discipline which must generate opportunities for well-being to emerge in the inhabiting of spaces and buildings. To accomplish this, the 
designer’s intuitions are insufficient. Science and philosophy have proven that the space transforms and is transformed during its inhabiting, which is why we must: 
1) validate the architect’s intuitions, 2) promote an evidence-based design, and 3) incorporate both designer and user in the studies of architectural experience. These 
points invite us to use a methodology that embraces subjective and objetive aspects through rigorous studies of the architectural experience in the first and third person.. 
Neurophenomenology consists in the convergence of and feedback between cognitive sciences and phenomenology, in order to achieve rigorous investigations about the 
experience of being-in-the-world.. Even though neurophenomenology appears with this name by the end of the 20th century thanks to the biologist and philosopher 
Francisco Varela, we can trace its origin throughout history in various research traditions interested in the relationship between brain and consciousness. In this article, 
we review the history and characteristics of neurophenomenology, then we describe the state of the art of neurophenomenology, with emphasis in its applications 
in architecture, and we conclude with a case study in which we describe the steps we must follow in this methodology, its advantages and disadvantages, and the 
possibilites it offers to generate a design focused on well-being.

Keywords: Neurophenomenology, Architecture, Well-being, Neuroscience, Phenomenology.

Desafiar la Intuición

Uno de los principales retos que enfrenta la arquitectura es el hacer uso de la evidencia científica para 
generar un diseño de espacios y edificaciones que favorezca el bienestar de sus habitantes y considere tanto 
sus necesidades como sus realidades. Está demostrado por la ciencia y la filosofía que el espacio transforma 
y es transformado durante el habitar, pero en el proceso de diseño y planificación priman las intuiciones de 
los arquitectos por encima de la evidencia de otras disciplinas. Debe quedar claro que esto no significa que 
todas las intuiciones resulten en desastres, pero la falta de sustento más allá de la inspiración del diseñador 
impide que las buenas prácticas se repliquen y las malas se erradiquen. Tampoco significa que la ciencia no 
haya sido utilizada en favor de la arquitectura, pero es necesario resaltar su importancia en otros ámbitos 
aparte de los relacionados con sistemas constructivos y tecnológicos.

1 Correo electrónico: arq.puertasv@gmail.com
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La ciencia cognitiva, es decir, el estudio interdisciplinario de la mente y la inteligencia que incorpora a 
la filosofía, psicología, neurociencia, antropología, guarda un potencial aún por conocer y explotar en la 
arquitectura. En particular, la neurociencia y la fenomenología pueden contribuir a un diseño arquitectónico 
informado desde la confluencia de sus perspectivas, que se retroalimentan y validan mutuamente en la 
neurofenomenología, metodología que “busca dar igual atención a la data neuronal y fisiológica como a la 
producida por los relatos de la experiencia subjetiva” (Lutz, 2002).

Para entender el potencial de la neurofenomenología para la arquitectura, empezaremos por su historia. 
Luego, revisaremos su definición y características. Después, un caso de estudio nos dará luces sobre las 
ventajas y desventajas que ofrece. Finalmente, veremos qué futuro le aguarda a la neurofenomenología en 
la arquitectura.

Del Desencuentro a la Convergencia

La evolución de la arquitectura tiene paralelos con la historia de la ciencia cognitiva, la cual puede rastrearse 
hasta los griegos, pero  recién a mediados del siglo XIX, cuando apareció la psicofísica y psicología 
experimental, se empezó a estudiar tanto los aspectos mentales y físico de la experiencia, y se utilizaron 
reportes verbales y la introspección. Durante este tiempo, Robert Vischer y Heinrich Wölfflin, influenciados 
por estos avances, empezaron a desarrollar ideas en relación a la empatía y el rol del cuerpo en la experiencia 
vivida. Sin embargo, la introspección sería considerada no científica, y la psicología experimental fue pronto 
dominada por la conductista, que a su vez sería desafiada por la la Gestalt y la fenomenología a inicios del siglo 
XX. La Gestalt retoma la conexión dinámica entre los aspectos mentales y físicos, y entiende la percepción 
como proceso unitario, ideas que serían rescatadas por la fenomenología de Merleau-Ponty y aplicadas en el 
arte por Rudolf Arnheim, resaltando la complejidad multisensorial de la experiencia perceptual. 

Con el desarrollo de las ciencias de la computación gracias a Norbert Wiener, Claude Shannon y Alan 
Turing, y un creciente interés en la lógica formal, se da inicio a la ciencia cognitiva. Sin embargo, es una ciencia 
cognitiva con matices conductistas, donde el foco de atención no es la persona, sino un sistema reducido a 
procesos computacionales. No sería hasta después de la Segunda Guerra Mundial que la psicología retoma 
un enfoque más humanista, aunque hubieron excepciones, como Alexander Luria y Erwin Straus, quienes 
crearon lo que puede considerarse una versión temprana de la neurofenomenología.

En paralelo a la ciencia cognitiva, continúan los desarrollos en neurociencia y fenomenología. Con las 
contribuciones de Friedrich Hayek y Donald Hebb se puso énfasis en el cerebro. La teoría neuropsicológica 
de Hebb, que determina que “neuronas que se disparan juntas, permanecen juntas” (Mallgrave, 2010, p. 
103), influyó en el arquitecto Richard Neutra. Neutra coincidió con Hayek y Hebb en que “la actividad 
neurológica del cerebro no puede divorciarse del ambiente físico en el cual toma lugar” (p. 104), idea que 
plasmaría en sus escritos y diseños. En Survival through Design (1954), Neutra confirma todo este despliegue: 
“en este mundo más complejo, a la luz de la actual investigación orgánica, el futuro diseñador debe operar 
más allá del nivel de pura estética basada en la especulación” (Mallgrave, p. 106). 

Si Neutra desplegó su arquitectura desde la neurología, con una perspectiva en tercera persona, Juhani 
Pallasmaa y Steen Eiler Rasmussen lo hicieron desde la fenomenología, con una mirada en primera persona. 
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Ambos, influenciados por el francés Merleau-Ponty, abogan por la primacía de la experiencia y el cuerpo en 
el mundo vivido al que constantemente damos significado. Para Merleau-Ponty, “el cuerpo es la fábrica en 
la cual todos los objetos son tejidos, y es, al menos en relación al mundo percibido, el instrumento general 
de mi comprensión” (Mallgrave, pp. 111-112). Pallasmaa y Rasmussen también coinciden con Merleau-
Ponty en la mirada Gestalt que debe recibir la arquitectura: “el objetivo de toda buena arquitectura es la de 
crear un todo integrado” (p. 115). En Rasmussen, lo fenomenológico y corporal está presente en su libro La 
experiencia de la arquitectura (1959), y en Pallasmaa, en La arquitectura y los sentidos (2014). 

A pesar de la separación entre ciencias y humanidades evidenciada en esta historia, sí han existido esfuerzos 
por integrarlas. La investigación y práctica de Erwin Straus, considerado el primer neurofenomenólogo, así 
como los libros Metaphors of Consciousness (Valle y Von Eckartsberg, eds., 1981) y Understanding Computers 
and Cognition (Winogrand y Flores, 1987), invitaron a la conversación entre neurociencia y fenomenología. 
En particular, Pallasmaa invita a la neurofenomenología dada su visión de arquitectura como experiencia 
metafórica y multisensorial alimentada por la ciencia cognitiva.

Si bien neurofenomenología se asocia con Francisco Varela, el término ya había sido presentado por 
Charles Laughlin (1988, 1990). Varela la incorporó y matizó con las influencias que recibió de la ciencia 
(la autopoiesis desarrollada con Humberto Maturana), fenomenología (de Husserl y Merleau-Ponty), y 
la tradición budista. Estas influencias marcaron sus obras, en particular The Embodied Mind: Cognitive 
Science and Human Experience (Varela, Thompson y Rosch, 1991), donde expone sus ideas sobre la mente 
corporeizada y enactiva, que serían la base para su neurofenomenología (Varela, 1996; 1999). 

Vacío Explicativo

La neurofenomenología desarrollada por Francisco Varela nace como respuesta al problema duro de 
la conciencia planteado por David Chalmers (1996). Sin embargo, más que un problema metafísico, se 
presenta como una solución al vacío explicativo, que también existe en la arquitectura (Puertas, 2018), 
presentando un modelo coherente con la fenomenología y neurobiología. (Thompson, Lutz y Cosmelli, 
2009). La neurofenomenología es una ramificación de las investigaciones sobre la mente corporeizada y 
enactiva que desarrolló previamente. La palabra “corporeizada” hace alusión a la primacía del cuerpo en los 
procesos cognitivos, dejando de lado la noción de una mente que sólo existe dentro del cráneo y cerebro. 
Por otro lado, la palabra “enactiva” refiere, principalmente, a las estructuras cognitivas que emergen del 
acoplamiento sensorio motor entre cuerpo, sistema nervioso y medio ambiente (Thompson, et al., 2009). 

En este sentido, la neurofenomenología concibe al cerebro como fuente de procesos recursivos que no 
empiezan ni terminan en ningún lado. Así pasamos, según Walter Freeman (1999), de una visión pasiva 
a una visión activa del cerebro en sintonía con los principios enactivistas. Esta idea es importante para 
la neurofenomenología, porque implica la necesidad de entrenar a los sujetos dada la complejidad de las 
actividades mentales a investigarse.

En Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem (1994), Varela indica que “solo 
una balanceada y disciplinada explicación de los aspectos externos y experienciales de un problema puede 
movernos un paso más cerca para salvar el vacío entre la mente biológica y la mente experiencial”. En 
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este sentido, entiende neurofenomenología como la integración de la ciencia cognitiva con un estudio 
disciplinado de la experiencia humana desde la filosofía fenomenológica, estableciendo como hipótesis de 
trabajo que “la explicación fenomenológica de la estructura de la experiencia y sus contrapartes en la ciencia 
cognitiva deben relacionarse a través de restricciones recíprocas” (Varela, 1994). Sin embargo, para no caer 
en un simple isomorfismo, además de la base neurobiológica y la experiencia vivida, debemos añadir las 
herramientas y teorías de sistemas dinámicos no-lineales (Varela, 1999). 

A las Cosas Mismas

En líneas generales, la neurofenomenología se preocupa por: 1) juntar información en primera persona 
de sujetos entrenados para hallar invariantes fenomenológicas a través de exploraciones disciplinadas de la 
experiencia vivida y 2) usar la data en primera persona para revelar nueva data en tercera persona acerca de 
los procesos fisiológicos relevantes para la conciencia. Thompson et al. (2009) explican estas ideas:

La experiencia vivida se refiere a experiencias que son vividas y articuladas verbalmente en primera 
persona, sean experiencias de percepción, acción, memoria, emoción, atención, empatía, autoconciencia, 
estados contemplativos, sueño, etc. Por invariantes fenomenológicas nos referimos a las estructuras de la 
experiencia que son fenomenológicamente describibles a través y dentro de varias formas de la experiencia 
vivida. Por exploraciones disciplinadas nos referimos al mapeo fenomenológico de la experiencia a través 
de métodos de primera persona para incrementar la sensibilidad de uno en relación a sus experiencias, y 
métodos de segunda persona para facilitar el proceso y obtener explicaciones descriptivas de la experiencia.

El entrenamiento para mejorar la atención y la autorregulación emocional es importante para la 
neurofenomenología porque permite generar reportes y data más confiables. Varela y Shear (1999) indican 
la importancia del epoché o reducción fenomenológica, tanto para el sujeto que describe su experiencia 
como para quien guía el experimento, ya que ambos validarán los resultados desde la intersubjetividad. La 
actitud de reducción “es la suspensión transitoria de creencias acerca de lo que se está examinando, poner en 
suspenso nuestro discurso habitual sobre algo, poner entre paréntesis la estructuración preestablecida que 
constituye el trasfondo ubicuo de la vida cotidiana” (Varela, 1994) y por tanto volver a las cosas mismas al 
describir su experiencia de forma desprejuiciada, rigurosa y atenta.

Percepción Ilusoria

En un estudio piloto neurofenomenológico relacionado con percepción visual e ilusiones de profundidad 
(Lutz, 2002). La prueba consistía en que los sujetos miraran fijamente una imagen con puntos ubicados de 
forma aleatoria. Luego, que fusionaran dos pequeños cuadrados que se encontraban en la parte inferior y 
mantengan la posición de los ojos por siete segundos. Después de que el patrón de puntos fuera cambiado, 
los sujetos miraron nuevamente la imagen, con lo cual pudieron ver ilusiones geométricas 3D, es decir, 
figuras con profundidad. 

Antes de proceder con las técnicas de neuroimagen, los sujetos pasaron por un entrenamiento en el cual 
repitieron la prueba sin ser evaluados, con la intención de que puedan ser capaces de reconocer las invariantes 
fenomenológicas de su contexto cognitivo. Durante este entrenamiento aplicaron la reducción con lo cual 
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pudieron atender al objeto 3D que aparece, pero sobre todo, el preciso momento de la aparición misma. 
(Lutz, 2002). Después del entrenamiento, se grabó la actividad cerebral con electroencefalogramas (EEG) 
y después de cada intento en la prueba, se graban los reportes verbales de los sujetos acerca de su contexto 
cognitivo. Los reportes fueron clasificados en tres grupos fenomenológicos según el nivel de preparación 
en que se sentían durante la prueba. Esta clasificación fue comparada y validada por la información en 
tercera persona obtenida con las grabaciones de las respuestas del cerebro en cada intento. Este caso ilustra 
la pertinencia de la neurofenomenología porque revela aquello que sucede antes de la percepción, en un 
momento que podemos llamar pre-cognitivo, lo cual permite moldear y comprender futuras experiencias. 
Además, el uso de métodos en primera persona dieron lugar a nueva data en primera persona que hacía más 
comprensible la data sobre la respuesta del cerebro a la percepción de los objetos. 

¿Qué significa hacer un experimento como este en la arquitectura? La neurofenomenología no es una 
empresa fácil, aunque sí necesaria, dada la complejidad inherente de la arquitectura. En principio, requiere 
conocimientos de neurociencia, sistemas dinámicos no-lineales y fenomenología, así como participantes 
conscientes de la importancia de la interdisciplinariedad para desarrollar investigaciones rigurosas que 
identifiquen y minimicen la presencia de sesgos y prejuicios. En especial, necesita que tanto quienes 
participan tengan la disposición e interés en conocerse durante la experiencia, puesto que en el momento 
pre-cognitivo abordamos los aspectos silenciosos que suelen pasarse por alto en nuestras acciones.

Arquitectura Pre-Reflexiva

Experienciamos la arquitectura de diferentes maneras, según la atmósfera que capturamos y de acuerdo a 
las emociones que despierta en nosotros. Andrea Jelić (2015) nota que entre el conocimiento consciente 
de la experiencia, y las  respuestas perceptuales y corporales que le preceden, hay un breve momento de 
comunicación pre-cognitiva entre la arquitectura y el cuerpo, al cual denominó arquitectura pre-reflexiva. 
Para Jelić, este momento es la fuente fundamental de experiencias significativas que mejoran la vida, y cuya 
esencia la neurofenomenología puede ayudarnos a revelar. En otras palabras, puede aclarar la naturaleza de 
la experiencia arquitectónica así como las invariantes o patrones que le hacen posible, para poder diseñar y 
habitar de forma auténtica, como ser-en-el-mundo. 

La idea de ser-en-el-mundo elaborada por Heidegger no es gratuita; por el contrario, es la constitución 
fundamental del existir (dasein) y precede a la idea de habitar en los sentidos que Husserl y Merleau-Ponty 
definen en consonancia con los principios enactivistas. Heidegger indica que solemos vivir en un estado de 
inauntenticidad (uneigentlichkeit), de la indiferencia entendida como medianidad, cerrándonos al mundo. 
Ese modo de ser afecta nuestras experiencias, incluida la arquitectónica, debido a las conversaciones triviales 
(das gerede) que nos alejan de un ser-en-el-mundo en autenticidad (eigentlichkeit), donde mostramos apertura 
al mundo. Estas conversaciones –que abarcan todo lo trivial que nos aleja de la autenticidad y nos mantiene 
en la medianidad– nos impiden percibir y entender el mundo como es. En consecuencia, afecta nuestra 
comprensión del espacio que habitamos. La neurofenomenología en la arquitectura pre-reflexiva, nos ayuda 
a distinguir una experiencia arquitectónica de una que no lo es. Pallasmaa nos dice que los auténticos 
constituyentes de la arquitectura, experienciales o mentales son confrontaciones, encuentros y actos en los 
cuales proyectamos y articulamos significados encarnados y existenciales específicos (Pallasmaa, 2011, p. 
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124). La neurofenomenología puede dar luces sobre estos constituyentes que definen si una experiencia y 
diseño arquitectónicos son auténticos o inauténticos 

Después de la comprensión de nuestro ser-en-el-mundo, la neurofenomenología también puede aclarar 
los aspectos fundamentales que hacen de la experiencia arquitectónica auténtica una experiencia del buen 
vivir. Jelić (2015) menciona tres aspectos que están presentes en la práctica (in)consciente de los arquitectos 
y que pueden ser abordados por la neurofenomenología: la metáfora encarnada y las emociones; el esquema 
corporal y la propiocepción; y las neuronas espejo y la empatía. Estos aspectos son inseparables, y permiten 
comprender la relación entre cuerpo y arquitectura. 

Las metáforas, son interpretaciones pre-seleccionadas de nuestra existencia corporal, sin las cuales sería 
imposible alcanzar la coherencia y unidad significativa de nuestra experiencia; mientras, las emociones, 
dada su naturaleza corporal y fisiológica, influyen en nuestra comprensión e interpretación de dichas 
metáforas. También contamos con un esquema corporal que regula nuestra postura y movimiento sin hacer 
uso de conciencia reflexiva, en una forma casi automática, y con la propiocepción, sistema de referencia para 
entender nuestra situación espacial. Además, tenemos las neuronas espejo, que han facilitado la comprensión 
de la naturaleza corporal del fenómeno de la empatía o Einfühlung, acuñado por Robert Vischer en 1873. 

La neurofenomenología puede contribuir con el estudio de estos aspectos hacia el desarrollo de una 
arquitectura pre-reflexiva, considerando los aspectos mencionados para generar diseños que fomenten el 
buen vivir, y resaltando el carácter biológico y fenomenológico de la experiencia vivida, tanto de quien diseña 
como de quien habita. De esta manera, podemos validar o descartar las intuiciones del arquitecto en favor de 
diseños basados en evidencia (DBE) que impulsen el buen vivir. Una arquitectura con evidencia científica en 
coherencia con las humanidades permite solucionar problemas que existen en nuestra sociedad. Por ejemplo, 
existen estudios que muestran correlaciones entre la vida urbana y la ocurrencia de enfermedades mentales 
como la esquizofrenia (Lederbogen, Haddad & Meyer-Lindenberg, 2013). Si la ciudad y la arquitectura la 
hacemos todos, debemos contar con más que intuiciones limitadas de un número limitado de personas en 
el diseño y planificación. La neurofenomenología demuestra que las subjetividades de la experiencia vivida 
tienen un rol activo en la metodología y pueden armonizar con los hallazgos científicos.   

La Luz al Final del Túnel

La neurofenomenología sigue desarrollándose por la filosofía y la ciencia. Sin embargo, la arquitectura no ha 
tenido tanta suerte. Recién en el siglo XXI, con la “revolución sensorial” y un renovado interés en la experiencia 
humana (Jelić, 2015), organizaciones como el ANFA (Academy of Neuroscience for Architecture), el CCD 
(Centre for Conscious Design), y HUME (Human Metrics Lab), empezaron a dar importancia a las ciencias 
cognitivas para un diseño urbano-arquitectónico basado en evidencia. A pesar de esto, la presencia de la 
neurofenomenología en la arquitectura no ha pasado de algunas menciones y por ahora se cuenta con 
pocas investigaciones (Jelić, 2015; Puertas, 2018, 2019) que explican las posibilidades y ventajas que ofrece. 
Esta situación puede cambiar si empezamos a ver al ser humano como una unidad indivisible, que necesita 
conocer(se) desde la interrelación de sus diferentes esferas, entre ellas, la espacial, mental y biológica.
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Obras por Impuestos en el Perú: 
Oportunidades y Desafíos

(Tax Works in Peru: Opportunities and Challenges)

Marilia Rodríguez Ríos - Universidad San Ignacio de Loyola

Resumen: El presente trabajo tiene el objetivo de explicar qué son las Obras por Impuestos y cuáles son sus beneficios principalmente para las entidades públicas 
(Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales) que opten por este mecanismo. Asimismo, busca mostrar información relevante y descriptiva sobre 
la evolución de dicho mecanismo desde que se implementa y finalmente, pretende mostrar las principales ventajas de las Obras por Impuestos frente a la obra pública 
tradicional, así como identificar los desafíos que se enfrentan en el proceso.

Palabras clave: Responsabilidad social, impuestos, obras.

Abstract: The present work aims to explain what Tax Works are and what their benefits are, mainly for public entities (National Government, Regional Governments 
or Local Governments) that opt   for this mechanism. Likewise, it seeks to show relevant and descriptive information on the evolution of said mechanism since it was 
implemented, and finally, it intends to show the main advantages of Tax Works compared to traditional public works, as well as to identify the challenges faced in the 
process.

Keywords: Social responsibility, taxes, works.

Introducción 

El mecanismo de Obras por Impuestos es una modalidad de inversión pública con participación de empresas 
privadas que fomenta la ejecución rápida y eficiente de proyectos. Este mecanismo permite a la empresa 
privada, financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, con cargo a su impuesto a la renta, mediante la 
suscripción de un convenio con una entidad pública. Así, la empresa privada recibe un certificado emitido 
por el Tesoro Público, por el monto de la inversión correspondiente, el cual será usado para el impuesto a 
la renta que deberá pagar el año fiscal siguiente a la SUNAT hasta por un 50%. Por su parte, las entidades 
públicas se financian en determinado año y empiezan a pagar al año siguiente de terminada la obra con 
cargo al 30% de sus recursos del canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones para el caso 
de Gobiernos Subnacionales y Universidades Públicas. En el caso de las entidades del Gobierno Nacional, 
los pagos son realizados con cargo a los recursos previstos en su presupuesto institucional aprobado (Ley 
Nª 29230, 2008).

Al usar este mecanismo de inversión, las entidades públicas se ven beneficiadas por tres razones 
principales: Aceleran la ejecución de proyectos con eficiencia y calidad, se liberan recursos para la ejecución 
de otros proyectos y los gobiernos subnacionales incrementan su presupuesto actual de inversión. Por otro 
lado, las empresas privadas mejoran su relacionamiento con la comunidad, así como su imagen debido a que 
esta se ve asociada con obras de alto impacto social (Salinas, 2015).

Desde que se implementaron las Obras por Impuestos en el año 2009, se ha visto un crecimiento 
exponencial en cuanto a la participación de entidades públicas y privadas y a la población beneficiada. De 
acuerdo con las Estadísticas Generales de Proinversión (2020), en el año 2009, la inversión de empresas 
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privadas bajo dicho mecanismo ascendió a S/. 6.00 MM (beneficiando a un total de 45 815 ciudadanos), 
mientras que, en el año 2019 dicha cifra alcanzó los S/. 550.27 MM (beneficiando a un total de 813514 
habitantes). Asimismo, Telefónica del Perú, Kallpa Generación, Backus y el Banco de Crédito del Perú son las 
empresas cuya participación benefició al mayor número de peruanos. Del lado estatal, el Gobierno Regional 
de Piura es la entidad con mayor participación, seguido de la Municipalidad Distrital de Colcabamba y el 
Gobierno Regional de La Libertad. Respecto a los sectores en los que se invirtió y se obtuvo una mayor 
población beneficiada, destacan Seguridad, Gestión y Transporte. Es importante mencionar que, Transporte, 
Educación y Saneamiento son los sectores que registran mayor inversión, sin embargo, debido a la naturaleza 
de los proyectos, la población beneficiada es menor que en los sectores señalados previamente.

Desarrollo

En nuestro país, se ejecutan los proyectos de inversión a través de la administración directa y por contrata. 
No obstante, a partir de las demoras en el término de ejecución de las obras públicas, se puede afirmar 
que tales modalidades no son las más eficaces y eficientes para proyectos de gran envergadura y son más 
susceptibles a las limitaciones que enfrentan las entidades públicas durante el ciclo de proyecto de inversión 
pública. De acuerdo con Scaffi (2015), entre los principales desafíos está la deficiente planificación y calidad 
de estudios en la etapa de preinversión, como el inadecuado dimensionamiento de las necesidades de un 
proyecto porque en su mayoría, las entidades no cuentan con los profesionales aptos para dicha labor. En 
la etapa de ejecución, la falta de capacidad operativa y el insuficiente gasto en operación y mantenimiento 
en la etapa de post inversión. Esta situación da origen a reformulaciones al proyecto, adicionales de obra, 
ampliaciones de plazo y arbitrajes. Como solución a estas limitaciones, el Estado viene promoviendo el 
mecanismo de Obras por Impuestos para financiar proyectos de mayor envergadura con la finalidad de 
fomentar el uso eficiente de recursos públicos para el cierre de brechas en infraestructura y servicios básicos.

El primer paso para ejecutar una obra bajo el mecanismo de Obras por Impuestos consiste en la 
determinación del tope máximo de presupuesto que una entidad pública puede ejecutar bajo este 
mecanismo (Tope Máximo de Capacidad Anual). Luego, la entidad pública establece una lista de proyectos 
priorizada para ser ejecutada a través de este mecanismo. Una vez identificada dicha lista, se elaboran los 
requerimientos para la selección de la empresa privada y de la entidad supervisora, se solicita un informe 
a la Contraloría General de la República y se convoca el proceso de selección tanto de la empresa privada 
como de la empresa supervisora. Dicha convocatoria se realiza en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado-SEACE. Posteriormente, se evalúan las ofertas y una vez adjudicado el proceso, se suscribe un 
Convenio de Inversión con la empresa privada y se contrata a la empresa supervisora. Cuando la ejecución 
de la obra ha culminado y la entidad pública ha otorgado la respectiva conformidad, la entidad privada 
obtiene el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o el Certificado de Inversión Pública 
Gobierno Nacional (CIPGN), según corresponda. (Decreto Supremo 295, 2018)

Ahora, surge la interrogante ¿por qué este mecanismo es más eficiente que la obra pública tradicional? 
En principio, porque tiene un marco normativo distinto a la Ley de Contrataciones del Estado. En cuanto al 
ahorro de tiempo, en comparación con la contratación pública tradicional, la implementación más rápida 
de obras públicas bajo el mecanismo de Obras por Impuestos se debe a menores obstáculos burocráticos 
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y procedimientos más rápidos y simplificados. En efecto, la adjudicación y ejecución de proyectos bajo 
este mecanismo no está sujeta a las reglas generales de contratación pública, sino a una regla especial que 
permite que la selección y contratación de la empresa constructora sea realizada directamente por la entidad 
privada.

Respecto a la calidad de la construcción, el mecanismo incluye dos certificaciones previas a la emisión 
del CIPRL o CIPGN: una conformidad de obra y una conformidad de la calidad de la obra (otorgadas por 
profesionales o empresas supervisoras) a diferencia de la contratación pública tradicional que solo precisa 
de la recepción de obra para realizar la liquidación correspondiente. Bajo el mecanismo de Obras por 
Impuestos, no se conocen casos de ejecución deficiente. De hecho, la mayoría de las empresas privadas que 
participan en el mecanismo seleccionan empresas constructoras con reconocida solvencia en el mercado. 
Cabe mencionar que, en tanto la reputación de la entidad privada está en juego al adjudicarse la obra, existe 
un incentivo para controlar la calidad y costo del trabajo a realizar por el contratista.

Adicionalmente a las ventajas relacionadas al ahorro de tiempo y la calidad de la obra, es importante 
mencionar que, generalmente, bajo el sistema de inversión pública, las entidades públicas deben financiar el 
proyecto durante la ejecución, lo que significa restricciones financieras, especialmente en áreas donde el nivel 
de ingresos disponibles para proyectos de inversión es bajo. Bajo este mecanismo, como ya se mencionó, 
las inversiones pueden ser financiadas con fondos futuros provenientes de las transferencias del gobierno 
central a estas entidades o gobiernos locales por hasta 10 años.

Sin embargo, el impacto de este mecanismo depende de la calidad del proyecto, es decir, los beneficios 
sociales asociados deben ser positivos y superiores a otros proyectos alternativos que pudieran financiarse 
con los mismos recursos. Por supuesto, sin importar el mecanismo de ejecución que se escoja, cualquier 
inversión debe seguir esta regla. Al respecto, según lo señalado por Salinas (2016) la experiencia peruana 
revela dos problemas: primero, la baja calidad de los estudios de preinversión, (los cuales son elaborados por 
las entidades públicas) donde se dimensionan y/o elaboran los componentes que debe contener el proyecto 
de inversión y segundo, la influencia de carácter político sobre la elección de la lista de proyectos priorizada, 
la cual es establecida por las entidades públicas.

El mecanismo de Obras por Impuestos es una herramienta útil que puede ayudar a resolver algunas 
de las dificultades que encuentra el país en la implementación de sus planes de inversión pública. Por un 
lado, se trata de aprovechar la disponibilidad financiera, es decir, obtener recursos por adelantado de la 
futura tributación de la inversión, por otro lado, utilizar las capacidades de gestión de las empresas privadas 
para realizar inversiones. Hasta el momento, el mecanismo ha logrado resultados positivos en el Perú, y su 
ámbito de aplicación se ha ampliado a todos los niveles de gobierno y a todos los sectores.
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Resumen: La seguridad alimentaria y nutricional, en nuestro país tomó fuerza en el último decenio, con la creación del ministerio de desarrollo e inclusión social, 
manejando programas sociales: FONCODES, JUNTOS, PENSIÓN 65, QALI WARMA, CUNA MAS, PAIS. Esta temática tiene cuatro dimensiones: disponibilidad, 
acceso, consumo, uso o aprovechamiento biológico, descansando sobre una base institucional. La investigación plantea como objetivo general: Proponer en base a 
la prospectiva un plan de acción municipal para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias en pobreza y pobreza extrema del distrito de La 
Florida. Objetivos específicos: Diagnosticar, analizar, diseñar y validar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias en pobreza y pobreza extrema. Es de tipo 
cuantitativo, diseño es No experimental transaccional, descriptivo con enfoque prospectivo. La población la conforman las familias del distrito. La muestra se obtuvo 
por el método No probabilístico por conveniencia, de la base de datos SISFOH de la municipalidad en un número de 54. Se utilizó la encuesta. La validación de los 
instrumentos en base a juicio de expertos.  Los resultados evidencian que el 57.4% de las familias tienen ingresos entre 200 y 400 soles mensuales, el 42.6% restante 
reportan ingresos entre 100 y menos de 200 soles mensuales, el 70.4% manifiestan que sus ingresos proceden de la venta de productos agrícolas, el 98.1% señalan que 
la disponibilidad de alimentos resulta insuficiente. En conclusión, familias en pobreza y pobreza extrema sufren desnutrición; enfermedad que afecta mayormente a 
los menores de edad y a los adultos mayores.

Palabras clave: plan de acción municipal, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Gestión Municipal.

Abstract: Food and nutritional security in our country gained strength in the last decade, with the creation of the ministry of development and social inclusion, managing 
social programs: FONCODES, JUNTOS, PENSIÓN 65, QALI WARMA, CUNA MAS, PAIS. This theme has four dimensions: availability, access, consumption, use 
or biological exploitation, resting on an institutional basis. The research raises the general objective: To propose, based on the prospective, a municipal action plan to 
improve the food and nutritional security of families in poverty and extreme poverty in the district of La Florida. Specific objectives: Diagnose, analyze, design and 
validate the food and nutritional security of families in poverty and extreme poverty. It is quantitative, design is non-experimental, transactional, descriptive with a 
prospective approach. The population is made up of the families of the district. The sample was obtained by the Non-probabilistic method for convenience, from the 
SISFOH database of the municipality in a number of 54. The survey was used. The validation of the instruments based on expert judgment. The results show that 57.4% 
of families have income between 200 and 400 soles per month, the remaining 42.6% report income between 100 and less than 200 soles per month, 70.4% state that their 
income comes from the sale of agricultural products, 98.1% indicate that the availability of food is insufficient. In conclusion, families in poverty and extreme poverty 
suffer from malnutrition; disease that mostly affects minors and older adults.

Keywords: municipal action plan, Food and Nutrition Security, Municipal Management.

Introducción

La Florida está ubicado en la provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca. Perú, cuya altitud es de 900 
m.s.n.m., y superficie de 61.33Km2. Según el (INEI, 2017). Cuenta con una población censada de 2,165 habitantes.

Gonzales (2012). Manifiesta que los estudios de alimentación en el Perú comienzan en la década del 
setenta, cuando se aplicaba la encuesta nacional de consumo de alimentos (ENCA). Sin embargo, según 
la FAO (2006). El concepto de seguridad alimentaria surge en la década del 70, basado en la producción y 
disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. 
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Hoy en día se considera que existe Seguridad Alimentaria, cuando toda persona tiene siempre los alimentos 
necesarios para una vida digna, sana y activa. Tal como lo indica (Conpes, 2008, p. 113) reportado por la 
(Fundación Alpina, 2012). Sin embargo, para el MIMDES (2010). “La seguridad Alimentaria está referida 
al acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades y 
preferencias alimenticias de las personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria en el 
país, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y que 
garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria y digna”. Por otro lado, Pintado 
(2015). Sobre la dimensión nutricional dice que: “comprende aspectos referidos a la selección, preparación, 
ingesta de alimentos adecuados, nutritivos, seguros y culturalmente aceptados en condiciones ambientales 
y saludables para garantizar su eficiente utilización biológica”. Sin embargo “La Seguridad alimentaria 
contribuye solamente con uno de los determinantes del estado nutricional (ingesta de alimentos), sin 
embargo, esta es necesaria para complementarse con los determinantes de las prácticas y entornos saludables 
y en conjunto lograr la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la persona” (CEPES, 2016). Sin embargo, para 
Gross (1999). Señala que: “este aprovechamiento requiere de condiciones de salud adecuadas del individuo, 
es decir que goce de buena salud y su alimentación también, entonces se habría alcanzado la seguridad 
alimentaria y nutricional”. De otro lado, Valarezo (2020). Señala que la seguridad alimentaria a nivel de 
hogares según los subsistemas agrícola, pecuario y mixto se presenta como inseguridad, con hambre severa 
generada por las limitaciones económicas en la producción agropecuaria.

¿De qué manera la propuesta de un Plan de Acción Municipal, mejoraría la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias en pobreza y pobreza extrema del distrito de La Florida?

La seguridad alimentaria se da cuando “[...] todas las personas tienen acceso físico, social y económico 
permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos 
nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable” (FAO, citado por 
Ayuda en Acción, 2019). En cambio, para (Segura, Montes, Hilario, Asenjo & Baltazar, 2002). La seguridad 
alimentaria es multifactorial con cuatro dimensiones relacionadas con los alimentos: disponibilidad física, 
acceso económico y físico, beneficio biológico y equilibrio de estos factores en el tiempo. Según (FAO, 
citado por Eguren, 2013). Indica que: “la seguridad alimentaria, es importante porque en un enfoque 
amplio es interdisciplinario, interactúa con diversas disciplinas del conocimiento y como política pública 
hace referencia a cuatro ejes o dimensiones: disponibilidad, acceso, estabilidad y uso o aprovechamiento 
biológico de los mismos”. 

“Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando sus miembros disponen 
de manera sostenida a alimentos suficientes en cantidad y calidad según las necesidades biológicas” (Del 
Castillo, 2015). En cambio, para T.A.M. (2015). Manifiesta que: “la ayuda alimentaria se convirtió en un 
instrumento de política para paliar los efectos de la crisis económica y luego permaneció como política de 
Estado”; Asimismo indica que “estos programas no han transitado hacia una inclusión de dichas familias en 
el desarrollo económico del país”.

Mientras que Rock (2019). Señala que el plan de acción es una herramienta de gestión utilizada para guiar 
a los gerentes y a su personal en la ejecución de tareas que llevarán al negocio a los objetivos establecidos.
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La hipótesis, H1: La propuesta de un plan de acción municipal mejoraría la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias en pobreza y pobreza extrema del distrito de La Florida. Donde Variable 
independiente es: Plan de Acción Municipal y la Variable dependiente es: Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

El objetivo general es, Proponer un plan de acción municipal para mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias en pobreza y pobreza extrema del distrito de La Florida. Planteándose como 
objetivos específicos: Diagnosticar, analizar, diseñar y validar la seguridad alimentaria y nutricional de las 
familias en pobreza y pobreza extrema del distrito La Florida. El tipo de estudio es cuantitativo en su nivel 
descriptivo, según Hernández et al. (2004). Indican que “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos 
y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente”. 
El diseño trabajado es No Experimental Transaccional Descriptivo con Propuesta; para poder identificar 
brechas sobre la seguridad alimentaria y nutricional y que permita diseñar una propuesta para una realidad 
deseada en un escenario futuro. Para Dzul, E. (2013). El diseño No Experimental es: “aquel que se realiza 
sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 
como se dan en contexto natural para después analizarlos”.

En cambio, el Diseño Transaccional: “su propósito es describir variables influencia e interrelación en un 
momento dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores” (Hernández 
Sampieri et.al 2004). El método utilizado fue el deductivo, de acuerdo a (Ander-Egg, E.,1997, 97. Citado por 
Valdés 2019). Indica que “es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 
generales. Las Técnicas y Procedimientos de recolección de datos fueron: la encuesta, su instrumento el 
cuestionario, las técnicas de gabinete: el fichaje, sus instrumentos las fichas. Para (Guillermo; Díaz y Otros 
2002. Citado por Valdés 2019). Indica que las técnicas son “un conjunto de mecanismos, sistemas y medios 
de dirigir, recolectar, conservar y reelaborar datos”. Los datos recolectados han sido procesados y tabulados 
utilizando Excel 2019.

Resultados

Tabla 1: Procedencia de las familias en pobreza o pobreza extrema del distrito de La Florida-Cajamarca.

Caserío F %
La Florida 24 44,4
Carrizal 8 14,8
Pampa de Séquez 8 14,8
Agua Azul 3 5,6
Montaña de Séquez 3 5,6
Centro Poblado La Laja 2 3,7
Limoncito 2 3,7
Vista Alegre 2 3,7
Ajosmayo 1 1,9
Montecristo 1 1,9
Total 54 100,0

Fuente: Encuesta sobre plan de acción municipal para mejorar la SAN – La Florida-2016.
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Las familias en pobreza y pobreza extrema del distrito La Florida, habitan y se encuentran en todos sus 
centros poblados, así un total de 24, equivalente al 44,4% están en la ciudad; 8, igual al 14,8 % en Carrizal y 
Pampa de Séquez, y así sucesivamente tal como se puede apreciar en la tabla N° 1.

Tabla 2: Procedencia de los ingresos familiares.

Procedencia de lo ingresos familiares F %
Por venta de productos agrícolas 38 70,4
Por venta de productos forestales 3 5,6
otros 13 24,1
Total 54 100,0

Fuente: Encuesta plan de acción municipal para mejorar la SAN – La Florida 2016.

Los ingresos son de la venta de productos agrícolas, el 70,4 %, igual a 38; un total de 3 encuestados, igual 
al 5,6 % indicaron que procede de la venta de productos forestales; y de otros un total de 13, equivalente al 
24,1%

Tabla 3: Prevalencia del estado nutricional, adulto mayor “Pensión 65” pobreza o pobreza extrema.

Distritos
Indicadores

Desnutrición Delgado Normal Sobrepeso Obesidad Total
La Florida 12 (6,95%) 33 (19,10%) 103 (59,50%) 15 (8,67%) 10 (5,78%) 173
Niepos 11 38 68 22 9 148
Lanchez (CP) 3 17 43 4 2 68
Naranjo (CP) 3 12 33 5 3 56
Miravalles (CP) 1 5 23 2 1 32
Total 30 105 269 48 25 477

Fuente. Florida y Niepos monitoreados por la Micro Red de Salud.

La prevalencia del estado nutricional a nivel del distrito La Florida se manifiesta así 12, igual a 6,95% con 
desnutrición. En 19,10%, igual a 33 con aspecto delgado; Un total de 103, igual al 59,50% estado normal; 15 
igual al 8,67% con sobrepeso y 10 de ellos, igual a 5,78% con obesidad. En esta tabla los datos relacionados del 
distrito de Niepos y centros poblados solamente son referenciales. Teniendo en cuenta que todos pertenecen 
a una misma Micro Red de Salud. 

 Tabla 4: Características alimenticias de las familias de pobreza y pobreza extrema-La Florida

Con respecto a la alimentación
Si No

F. % F %
La disponibilidad de alimentos para su familia es suficiente 1 1,9 53 98,1
Cuenta con equipo de conservación 0 0,0 54 100,0
La ingesta incluye desayuno 54 100,0 0 0,0
La ingesta incluye almuerzo 54 100,0 0 0,0
La ingesta incluye cena 54 100,0 0 0,0
La familia tiene patrón alimentario 0 0,0 54 100,0
Consume carnes rojas 54 100,0 0 0,0
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Consume cereales o menestras 54 100,0 0 0.0
Consume tubérculos 54 100,0 0 0,0
Consume hortalizas o verduras 54 100,0 0 0.0
Consume productos lácteos 53 98,1 1 1,9
Consume productos marinos 54 100,0 0 0,0
Consume frutas 54 100,0 0 0,0
Consume bebidas gaseosas 0 0,0 54 100,0

Fuente: Encuesta plan de acción municipal para mejorar la SAN – La Florida 2016.

La disponibilidad de alimentos para la familia es suficiente en una de ellas y no es suficiente para 53, igual 
al 98,1%; el 100,00 igual a 54 no cuenta con equipo de conservación; Asimismo todas las familias, 54, en la 
ingesta si incluye, desayuno, almuerzo y cena; todas ellas no cuentan con patrón alimentario; el 100.00 igual 
a 54 familias si consumen carnes rojas, cereales, tubérculos, hortalizas, productos marinos y frutas. Pero 
todas ellas,54, no consumen bebidas gaseosas.

Tabla 5: Estado nutricional (DCI), del niño menor de 03 años por distritos/provincia según OMS

Distrito / 
Provincia

Estado nutricional
Crónico Global Agudos Sobre Peso Obesidad

N° de 
evaluados

Nº %
N° de 

evaluados Nº % N° de 
evaluados Nº % Nº % Nº %

Prov. San 
Miguel 3152 960 30.46 3187 193 6.06 3190 48 1.50 167 5.24 31 0.97

La Florida 124 25 20.16 128 4 3.13 127 3 2.36 8 6.30 1 0.79

Fuente: OITE – DIRESA Cajamarca. Enero a septiembre 2016.

Según la tabla N° 5, a nivel del distrito La Florida de 124 evaluados hay 25 con estado nutrición crónica, 
igual al 20,16% y con nutrición aguda 3, igual a 2,36%.

Tabla 6: Estado nutricional (DCI), del niño menor de 05 años por distritos/provincia según OMS

Distrito / 
Provincia

Estado nutricional

Crónico
N° de 

Evaluados
Agudos Sobre Peso Obesidad

N° de 
Evaluados

Nº % Nº % N° Nº % Nº % Nº %

Prov. San Miguel 4986 1569 31.47 277 5.49 5017 56 1.12 240 4.78 52 1.04
La Florida 201 48 23.88 4 1.94 203 3 1.48 15 7.39 3 1.48

Fuente: OITE DIRESA Cajamarca - Centro de Salud La Florida 2016

Según la tabla N° 6: Con respecto al estado nutricional (DCI – desnutrición crónica infantil) en el distrito 
de La Florida se tiene de 201 evaluados hay 48, igual al 23,88% con estado nutricional crónico, el 1,48% igual 
a 3 con estado nutricional agudo de un total de 203 evaluados. 
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Provincia / Distrito
Anemia 

Leve
Anemia 

Moderada
Anemia 
Severa

Normal
Total 

general
Atendidos Anemia %

Prov. San miguel 202 159 4 525 890 890 365 41.011
La florida 4 4 35 43 43 8 18.604

Tabla 7: Anemia en niños menores de 03 años por distritos/provincia según OMS.

Fuente: OITE – DIRESA Cajamarca. Enero a septiembre 2016.

Según la tabla N° 7, en el distrito de La Florida encontramos niños menores de 03 años con anemia leve 
y moderada 4 y 4 de un total de 43 atendidos, mientras 8, con anemia que representa el 18.6%.

Tabla 8: Anemia en niños menores de 05 años por distritos/provincia según OMS.

Provincia / distrito
Anemia 

leve
Anemia 

moderada
Anemia 
severa

Normal
Total 

general
Atendidos Anemia %

San Miguel 289 200 5 812 1306 890 890 41.011
La Florida 7 4 59 70 70 11 15.714

Fuente: DIRESA Cajamarca. Enero a Septiembre 2016.

En la tabla N° 8, con respecto a La Florida hay con anemia leve y moderada 7 y 4 respectivamente.

Conclusiones

Las Familias de La Florida, sufren desnutrición; enfermedad que afecta mayormente a los menores de edad 
y a los adultos mayores.

Los jefes de familia son adultos mayores que se dedican a actividades agropecuarias, tienen parcelas de 
cultivo que no superan las dos hectáreas y en su mayoría no cuentan con título de propiedad, tienen bajo 
nivel de instrucción escolar y que los recursos económicos son insuficientes para una adecuada alimentación. 

Las viviendas de las familias son de material rústico, algunas cuentan con pozo ciego y otros arrojan sus 
excretas al aire libre, no cuentan con agua potable y carecen de un sistema de desagüe. 

Los ingresos familiares no superan los 400 soles mensuales.

Las familias están expuestas a riesgos por lluvias, huaycos o derrumbes, así como también a la exposición 
a humos y vapores y se suma una alta incidencia de robos.

Se ha identificado de acuerdo a los indicadores de pobreza, que existen familias vulnerables por deficiencias 
en la seguridad alimentaria y nutricional por carencia de recursos económicos.+
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Platos Biodegradables de Hojas de Plátano 
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Resumen: El aumento de una sociedad consumista se ha ido incrementando de manera exponencial, y como consecuencia el consumo desmedido de los recursos 
no renovables que son utilizados para la fabricación de diversos productos de plásticos como botellas, envases de tecnopor, entre otros. Para contrarrestar dicha 
problemática, el gobierno nacional al igual que otros países han incluido leyes que regulan el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Por ende, 
en esta investigación se elaboraron platos biodegradables a base de hojas de plátano como una alternativa ecológica y capaz de suplantar los productos de un solo. El 
proceso operacional para la elaboración de los platos inició con la selección de las hojas y separación del tallo central de las hojas, seguido de su limpieza y desinfección, 
para luego darle un acondicionamiento con almidón, y posteriormente el prensado para generar los platos. Las oportunidades que presenta el producto en el mercado 
nacional es la sustentabilidad que lo caracteriza y sus contribuciones ambientales. Además, los platos biodegradables son un producto que se alinean al modelo de la 
economía circular. Por lo tanto, la elaboración de platos biodegradables tiene el potencial para ser reutilizados, y podría convertirse en una solución para la actual 
problemática del uso de productos descartables que atraviesa el Perú y el mundo.

Palabras clave: platos, biodegradable, plátano, ecológica.

Abstract: The growth of a consumerist society has been increasing exponentially, and as a consequence the excessive consumption of non-renewable resources that 
are used to manufacture various plastic products such as bottles, technopor packaging, among others. To counteract this problem, the national government, like other 
countries, has included laws that regulate single-use plastic and disposable containers or containers. Thus, in this research, biodegradable dishes made from banana 
leaves were elaborated as an ecological alternative and capable of supplanting the single-use products. The operational process for preparing the dishes began with the 
selection of the leaves and separation of the central stem from the leaves, followed by cleaning and disinfection, and then conditioning it with starch, and then pressing 
to generate the dishes. The opportunities that the product presents in the national market is the sustainability that characterizes it and its environmental contributions. 
Furthermore, biodegradable dishes are a product that align with the circular economy model. Therefore, the elaboration of biodegradable dishes has the potential to be 
reused, and could become a solution to the current problem of the use of disposable products that crosses Peru and the world.

Keywords: dishes, biodegradable, banana, ecological.

Introducción

La contaminación plástica global es uno de los más grandes desafíos que enfrenta la humanidad debido a 
que la presencia de productos de un solo uso tiene un comportamiento omnipresente, y su uso indebido 
genera contaminación en los recursos suelo y agua (Wanner, 2021). La degradación biológica y la oxidación 
fotoquímica de desechos plásticos más grandes dan como resultado la formación de microplásticos (MP, 1 
μm a 5 mm) y nano plásticos (NP, 1 nm a 1000 nm) (Wang et al., 2021).

El estado de degradación ambiental ha incentivado cambios en las actividades sociales en relación al 
medio ambiente. Cambios en términos de desarrollo sostenible, producción más limpia con actividades y 
productos ecológicos que ayuden a reducir el consumo de los recursos naturales, la generación de residuos, 
contaminantes y generación de aguas residuales (Perevochtchikova, 2013). Una de las actividades más 
significativas es la manufactura o fabricación que hace uso de diferentes procesos y máquinas para convertir 
las materias primas en productos de utilidad, generando pasivos que contribuyen a la degradación ambiental 
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(Hagen et al., 2020). Estos impactos ambientales se pueden intensificar con el tipo de materia prima que se 
utiliza en la fabricación de estos productos que se encuentran en el mercado, y que generalmente son a 
base de plásticos, papel, cartón y poliestireno. Para contrarrestar esta situación, se vienen desarrollando 
productos biodegradables eco-amigables a base de recursos renovables, y que se incorporen a la economía 
circular. 

Los productos biodegradables son aquellos que por sus propiedades físicas y químicas pueden 
degradarse fácilmente, reincorporándose a la naturaleza con mayor rapidez en comparación a los productos 
convencionales a base de plásticos u otros polímeros del mercado (Ruiz et al., 2013). Las materias primas 
utilizadas para la producción de productos biodegradables son atractivas para aplicaciones comerciales 
debido a su bajo costo, son transitorios en el ambiente y porque provienen de fuentes renovables como 
plantas, algas o bacterias (Frank et al., 2020). La degradación de estos productos se realiza por actividad 
microbiana en condiciones aeróbicas por medio de procesos de fermentación o en algunos casos mediante 
reacciones de compuestos químicos inorgánicos, o en condiciones anaeróbicas por medio de reacciones 
metabólicas complejas en total ausencia de oxígeno (Corrales et al., 2015).  

El estudio se justifica en la necesidad de diseñar un producto biodegradable que sustituya a los productos 
de un solo uso en el mercado, que por a sus propiedades físicas y químicas, en combinación con una mala 
gestión de los residuos y precaria cultura social para el reciclaje, se convierte en un peligro latente para el medio 
ambiente y la salud pública. Asimismo, en diferentes países se han establecido diferentes normas que restringe 
el uso particular de los productos de un solo uso. Por otro lado, la incorporación en el mercado de un producto 
biodegradable y de bajo costo beneficia a las diferentes clases económicas y al ambiente por ser eco-amigable. 

Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue diseñar un producto ecológico que sustituya en el mercado 
los productos de un solo, determinando su viabilidad mediante un estudio de mercado y un análisis interno 
y externo del producto. 

Materiales y Métodos

Materia prima y selección

Para la elaboración de los platos biodegradables se utilizaron hojas de plátano, las cuales pasaron por un 
proceso de selección (Figura 1-a) y separación del tallo central (Figura 1-b). 

Figura 1: Proceso de obtención de las hojas de plátano: a) selección; b) separación del tallo central.

Fuente(s): Elaboración propia.
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Elaboración de los platos biodegradables

Después del proceso de selección y corte del tallo de las hojas. Estas fueron sometidas a fuego lento para 
darles flexibilidad. Seguidamente, las láminas de hojas de plátano (3 a 5 láminas) fueron acondicionadas con 
almidón de yuca y moldeadas utilizando un plato de uso común. Para el moldeo, se utilizaron objetos pesados 
sobre los platos y se dejó reposar durante 3 días aproximadamente. Transcurrido el tiempo de reposo, los 
platos biodegradables fueron expuestos a temperatura ambiente (28ºC) para eliminar la humedad. Luego, 
los platos biodegradables fueron sellados con choques de temperatura para evitar su deformación. Este 
proceso se realizó en un horno a 120ºC por un tiempo de 3 min y por 5 veces después de su enfriamiento. 
Finalmente, los platos biodegradables fueron desinfectados con ácido acético y secados a temperatura 
ambiente para su posterior uso.

Viabilidad del producto

Para determinar la viabilidad del producto se realizó un análisis FODA y PESTEL, y un estudio de 
mercado para definir su aceptación. El estudio de mercado se realizó en el municipio de Villavicencio 
en Colombia como parte del convenio de cooperación académica y de investigación, correspondiente a 
la movilidad académica, entre la Universidad César Vallejo y la Universidad Santo Tomás. Para ello, se 
realizaron encuestas vía e-mail tanto a personas como empresas (restaurantes, asaderos, fuentes de 
soda y distribuidores) del municipio. A las personas, se les realizaron las siguientes preguntas: 1) ¿Con 
qué frecuencia utiliza artículos de un solo uso?, 2) ¿Para qué utiliza los desechables?, 3) ¿considera estos 
productos accesibles a su presupuesto?, 4) ¿Tiene algún conocimiento sobre los productos biodegradables?, 
5) ¿Está dispuesto a adquirir platos biodegradables?, 6) ¿Cree que el uso de platos biodegradables beneficia 
al ambiente?, 7) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por este producto (por paquete de docena)?, 8) ¿considera 
que los platos biodegradables son más eficientes que los desechables?, 9) ¿Recomendaría el consumo de 
este producto? y10) ¿Considera este producto novedoso e innovador?. Mientras, para las empresas se 
consideraron preguntas como: 1) ¿Qué producto utiliza con mayor frecuencia su empresa?, 2) ¿Dónde 
los compra?, 3) ¿El uso de estos productos son rentables para su negocio?, 4) ¿Cree que estos productos 
satisfacen las necesidades de sus clientes?, 5) ¿Su empresa conoce los productos biodegradables?, 6) ¿Está 
dispuesto a adquirir platos biodegradables?, 7) ¿Considera este producto novedoso e innovador?, 8) ¿Cree 
que el uso de los platos biodegradables beneficia al ambiente?, 9) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por este 
producto (por paquete de docena)? y10) ¿Recomendaría el consumo de este producto?.

Resultados y Discusión

Platos biodegradables

La Figura 2 muestra los platos biodegradables obtenidos a partir de las hojas de plátano como una 
alternativa eco-amigable debido a que se degrada fácilmente y a corto plazo. Además, este producto 
disminuye el impacto ambiental causado por los desechables convencionales.



1222

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Figura 2: Platos biodegradables hecho de hojas de plátano.

Fuente(s): Elaboración propia.

Los productos eco-amigables protegen el ambiente y promueven el desarrollo sostenible (Bracke et 
al., 2017; Su et al., 2020). Sin embargo, en comparación con los productos tradicionales, existen algunas 
desventajas claras en la producción de estos productos debido a las grandes inversiones en innovación y 
procesamiento, el riesgo de costos no recuperados y la incertidumbre del mercado que pueda obstaculizar 
su desarrollo y difusión (Fan and Dong, 2018; Su et al., 2020).

Enfrentar los problemas ambientales es un tema a largo plazo, y en la literatura se ha destacado la 
importancia de comercializar los productos eco-amigables lo antes posible (Kverndokk and Rosendahl, 
2007; Su et al., 2020). Por otro lado, una adopción más temprana de productos y tecnología ecológicos puede 
reducir los costos de energía y aliviar la contaminación (Su et al., 2020).

Análisis FODA y PESTEL

     Los resultados del análisis FODA y PESTEL se muestran en la Tabla 1 y Tabla 2, respectivamente. Estos 
análisis permitieron analizar las características internas y externas que podría tener el producto, así como 
un análisis descriptivo de la empresa que elaboraría el producto. Según Almarwani (2020), el análisis FODA 
ayuda a evaluar tanto los factores internos (fortalezas y debilidades) como los externos (oportunidades y 
amenazas) de las organizaciones para resolver desafíos estratégicos y tomar decisiones estratégicas efectivas. 
Mientras, la herramienta PESTEL ayuda a comprender la orientación estratégica de una organización y 
ayuda a tomar decisiones fundamentadas e informadas sobre las actividades de la organización (Song et al., 
2017).

Estudio de mercado

Para el estudio de mercado se consideró como muestra finita tanto a los pobladores de Villavicencio como 
a los negocios culinarios que contempla el municipio. Las encuestas realizadas mostraron que el 44,4% de 
la población encuestada utiliza productos de un solo uso de manera semanal, el 29,6% de manera diaria y 
el 25,9% de manera mensual. La mayoría tiene conocimiento de los productos biodegradables, lo considera 
eficiente e innovador, y todos recomendarían el consumo de este producto. Además, el 63% de la población 
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estaría dispuesto a pagar un precio medio (3 a S/ 4) por el producto, el 25,9% pagaría un precio razonable 
(más de S/ 5) y el 11,1% estaría dispuesto a pagar un precio bajo (entre 1 a S/ 2). Con ello, el 88,9% de los 
encuestados señalan que el costo de estos productos es accesible a su presupuesto, mientras que el 11,1% 
señala que no lo son.

Por otro lado, las encuestas realizadas a las empresas mostraron que un 66,7% utiliza plásticos y el 33,7% 
utiliza icopor (poliestireno expandido), y que estos productos son rentables para su negocio satisfaciendo 
al 100% las necesidades de sus clientes. Además, el 83,3% de las empresas indicaron que, si están dispuestos 
a adquirir productos biodegradables, y el 83.3% recomendaría la adquisición del producto. También se 
conoció que el 50% de las empresas estaría dispuesto a pagar un precio medio (3 a S/ 4) por el producto, el 
16,7% pagaría un precio razonable (más de S/ 5) y el 33,3% estaría dispuesto a pagar un precio bajo (entre 
1 a S/ 2).

Según los resultados obtenidos a partir de las encuestas a consumidores y empresas que utilizan productos 
de un solo uso se conoció la factibilidad del producto (platos biodegradables) de ser consolidado en el 
mercado, que además de ofrecer una utilidad al consumidor contribuye a disminuir el impacto al ambiente 
causado por los desechables convencionales.

Tabla 1: Análisis FODA.

Fortaleza Oportunidades
• Producto accesible debido a su bajo costo. 

• Gran variedad de clientes y nuevos mercados. 

• Uso de insumos y materias primas naturales. 

• Variedad de diseños del producto. 

• Producto se incorpora en la economía circular. 

• Conocimiento en la elaboración del producto. 

• Convenios con proveedores y clientes. 

• Fácil acceso a las materias primas. 

• Los productos ecológicos adquieren 
popularidad en la sociedad. 

Debilidades Amenazas

• Existen productos sustitutos. 

• Gran variedad de competidores en el mercado. 

• Requiere de cuidado para el transporte y 
almacenamiento. 

• Incremento de los competidores con el 
tiempo. 

• Avances de la tecnología. 

• Aparición de nuevos productos sustitutos. 

• Cambio normativos ambientales y legales. 

• Recesión a consecuencia de la pandemia. 

Fuente(s): Elaboración propia.
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Tabla 2: Análisis PESTEL.

Político Baja intervención del gobierno, debido a que no se tiene un interés político.

Económico Crecimiento de la industria y mercado verde, debido a la constante intervención de 
movimientos ambientales.

Social

Los productos ecológicos adquieren mayor popularidad, debido a la conciencia 
ambiental que adquiere la sociedad. 

Los consumidores optan por productos con menor costo. 

En los últimos años los productos biodegradables han tenido mayor popularidad y 
aceptación en los mercados. 

Tecnológico

Las redes sociales e internet facilitan la comercialización de los productos, y facilita 
el acceso a los consumidores. 

Disponibilidad de equipos y maquinaria que pueda dar soporte y optimizar el 
proceso de producción de los platos. 

Ecológico La presencia de grupos ecológicos y el crecimiento de movimientos verdes, favorece 
a los mercados ecológicos con productos biodegradables. 

Legal

En los últimos años se han incorporado leyes de prohibición de uso y 
comercialización de productos de un solo uso, llevando a los consumidores a optar 
por alternativas ecológicas con productos biodegradables o productos con mayor 
tiempo de vida o de varios usos. 

Fuente(s): Elaboración propia.

Conclusiones

La elaboración de platos biodegradables tiene potencial de uso y es una gran alternativa de solución para 
los productos descartables de un solo uso que se producen en el Perú y el mundo. Este producto es eco-
amigable y de bajo costo que beneficia a las diferentes clases económicas y al ambiente. Los análisis FODA y 
PESTEL, y el estudio de mercado mostraron la factibilidad del producto para consolidarse en el mercado y 
poder ser adquirido por la población, con una aceptación del 88,9%.
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Resumen: “La ausencia de una cultura ambiental, infraestructura y políticas públicas insuficientes y deficientes de una gestión de recolección de residuos sólidos, 
generan problemas de contaminación visual y pérdida de la imagen urbana del emporio textil de Gamarra, al ser este, uno de los lugares más concurridos de nuestro 
País y a nivel sudamericano. El PlayMaking Trash es un proceso de transformación y activación del territorio en base a la colaboración y participación activa de la 
comunidad, creando un espacio interactivo híbrido (físico/digital) que ayuda al control ambiental para un entorno limpio y saludable. Este Espacio Efímero Ambiental 
(EEA) se desarrolla en diferentes puntos estratégicos del damero de Gamarra (A, B y C), colocando contenedores móviles para depositar plástico, cartón y papel, objetos 
metálicos, vidrio, textiles y madera; siendo un espacio delimitado físicamente por materiales reciclados, como haciendo alusión a la importancia del reciclaje, al final 
de la jornada, se procede al desmontaje y transporte del material obtenido del día. Los usuarios acceden a la web para conocer los horarios de atención, ubicación 
semanal del EEA, revisan los bonos obtenidos/acumulados y conocen los productos para el canje de premios (víveres, productos reciclados y otros); asimismo, tienen 
opción de intercambiar artículos usados (prendas de vestir, juguetes, cartón y otros) por artículos nuevos sin costo extra. Con ello, hogares, locales y visitantes harán su 
aporte y estarán comprometidos con el reciclaje, desarrollando una conciencia ambiental colectiva y un correcto manejo de residuos de forma didáctica, fomentando 
hábitos culturales ambientales en los usuarios”.

Palabras clave: educación ambiental, isla ecológica, espacios efímeros, emporio textil de Gamarra, distrito La Victoria.

Abstract: “The absence of an insufficient and deficient environmental culture, infrastructure and public policies for solid waste collection management, generate 
problems of visual pollution and loss of the urban image of the Gamarra textile emporium, as this is one of the busiest places of our Country and at the South American 
level. Playmaking Trash is a process of transformation and activation of the territory based on the collaboration and active participation of the community, creating 
a hybrid interactive space (physical / digital) that helps environmental control for a clean and healthy environment. This Environmental Ephemeral Space (EEA) is 
developed in different strategic points of the Gamarra checkerboard (A, B and C), placing containers mobiles for depositing plastic, cardboard and paper, metallic 
objects, glass, textiles and wood; Being a space physically delimited by recycled materials, as an allusion to the importance of recycling, at the end of the day, the material 
obtained from the day is dismantled and transported. Users access the web to find out the opening hours, weekly location of the EEA, review the bonuses obtained / 
accumulated and know the products for the exchange of prizes (food, recycled products and others); They also have the option of exchanging used items (clothing, toys, 
cardboard, and others) for new items at no extra cost. With this, homes, locals and visitors will make their contribution and be committed to recycling, developing a 
collective environmental awareness and proper waste management in a didactic way, promoting environmental cultural habits in users”.

Keywords: environmental education, ecological island, ephemeral spaces, Gamarra textile emporium de Gamarra, La Victoria district.

Introducción 

En la actualidad, el distrito de La Victoria se encuentra en una constante disputa por la formalización y  
correcto orden en sus calles, esto es algo que las autoridades y municipios han venido luchando desde 
hace muchos años, problemas que han sido ocasionados por la misma población; una población que no se 
encuentra sensibilizada o no se encuentra educada para formar parte de la solución frente a estos problemas 
ambientales; como también, por representantes municipales que en vez de resolver estos problemas y 
otorgar un beneficio para el distrito, eligen realizar acciones totalmente cuestionables para el cargo en el que 
se encuentran desempeñando. 

1 Correo electrónico: ldaniela.da1@gmail.com
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Estas problemáticas que presenta el distrito en general se ven reflejados y a la vez causan un impacto 
negativo para la imagen y la identidad de los lugareños y trabajadores de Gamarra, la limpieza y el 
mantenimiento de calles, la presencia excesiva de vendedores ambulantes y la inseguridad ciudadana, son 
problemas que pueden ser observados actualmente por las personas quienes acuden a Gamarra (hoy en día 
es uno de los emporios textiles más grandes del mundo a nivel comercial) para adquirir prendas o telas de 
gran calidad a precios muy accesibles.  

A su vez, el hecho de que Gamarra se haya convertido en un gran punto de comercio, siendo antes Gamarra 
una zona residencial con viviendas taller, ha hecho que los habitantes de ese lugar no puedan integrarse 
entre ellos mismo, debido a que el espacio de Gamarra está compuesto únicamente por calles enfocadas en 
el comercio, calles sin ningún tipo de equipamiento urbano que solo funcionan para el transporte logístico 
de mercadería (estibadores, vehículos de carga y otros) y el espacio ocupado para el comerciante informal,  
dejando saturado un espacio para el peatón y  alternativas de lugar que permitan la integración social.

Es por ello, que se plantea una solución desde el punto de vista urbano-arquitectónico que resuelve 
de manera pasiva; evitando todo tipo de apropiación espacial urbano, creando espacios que puedan ser 
interactivos y  efímeros; teniendo siempre en cuenta el tema de la inseguridad ciudadana y a la vez que 
otorgue beneficios a los lugareños y visitantes de una educación ambiental y sensibilización cultural.

Un espacio efímero es aquel que responde a un tiempo determinado y a una necesidad. En su concepción 
no difiere mucho de los espacios que tienen en su objetivo la perdurabilidad, pero sí en la estrategia en 
la que se acomete. [...] La existencia de arquitecturas efímeras busca consolidar proyectos a más largo 
plazo, aunque la frescura e inmediatez de estos responde mejor a ciertos problemas que las arquitecturas 
perdurables. [...] (Ibáñez, 2016, 11)2

La arquitectura de un espacio efímero no busca asentarse en un espacio físico de manera prolongada, sino 
más bien es alcanzar el objetivo que se ha marcado, que es en sí lo que perdura de este tipo de arquitectura. 
Estos espacios tienen como finalidad la resolución de problemáticas de la zona específica en donde esta se 
encuentra, ya que luego de cumplir con su propósito este espacio se trasladará a otras zonas con la misma 
problemática.

Situación Actual de Gamarra 

El emporio textil de Gamarra ya hace muchos años se ha ido enfrentado al problema de la higiene, un 
problema que no tiene orígenes recientes, sino que más bien es un problema que afecta a la zona desde 
hace muchos años, lo cual provoca que año tras año siga creciendo la tasa de contaminación dando como 
resultado el incremento del déficit de salubridad en su entorno. Estas dificultades afectan tanto a habitantes 
y visitantes de cada uno de los tres dameros de Gamarra, tanto residencial como comercial, provocando que 
se encuentren en una mayor exposición de problemas de salud y de enfermedades a largo plazo.

Todos los años el emporio textil de Gamarra genera grandes cantidades de basura, misma que es causada 
por la población residente del lugar, comerciantes o visitantes a la zona. Grandes cantidades de residuos 
que por el mal manejo de los mismos o por la falta de una educación ambiental de las personas, siendo 

2 Playmaking trash: Espacios efímeros para Gamarra
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evidenciado en todo sus calles y parques, desechos que no solo afectan la salud de las mismas personas, sino 
que también perjudica la reputación del lugar al ser tachado como un lugar sucio y que como producto de 
esa inexistente higiene causa la desconfianza de sus calles, reforzando aún más la inseguridad de la zona.

Manejo de residuos

El proyecto es delimitado por elementos físicos elaborados por materiales reciclados, como el cartón, 
tubos, madera, plástico y papel, dicha zona delimitada se le denomina “Isla Ecológica” que tiene como 
propósito la concientización de las personas al reciclaje a través de un intercambio de residuos por puntos 
que al ser acumulados podrán obtener diferentes premios, con el propósito de incentivar a los ciudadanos 
a reciclar y crea una conciencia ecológica que hará que los usuarios valoren y se identifiquen más con su 
propio entorno.

Actualmente el manejo de la basura se lleva a cabo por la misma municipalidad, la cual se encarga de 
designar a un grupo de personas llamadas recolectores, estos se dedican a la limpieza y el reciclaje, su trabajo 
solo se lleva a cabo cuando los límites de basura son excesivos dentro de los dameros de gamarra, en una 
jornada laboral solo se lleva a cabo una vez por semana o una vez por mes, esto dependiendo la falta de 
higiene dentro de la zona. Sin embargo, el porcentaje que este grupo logra reducir es de un 2% por jornada 
semanal, ya que suelen enfocarse primordialmente en residuos que puedan ser reciclados, dejando de lado 
el resto de residuos que perjudican de manera notoria los dameros de Gamarra. 

Entre la basta cantidad de residuos que se puede presenciar en el lugar se encuentra un 15% producido 
por la población de la zona, un 25% de basura comercial producto del movimiento comercial del día a día y 
un 60% en basura textil, mismo porcentaje causado por las empresas diseñadoras del lugar. Estos porcentajes 
son la evidencia de la falta de una conciencia ambiental, ya que gran parte de estos residuos terminan en 
plenas calles peatonales debido al manejo inadecuado o desinteresado de sus propios residuos a causa de la 
irresponsabilidad ciudadana.

Tabla 1: Porcentaje de basura presenciada en Gamarra.

Residuos domésticos Residuos comerciales Residuos textiles
Porcentaje 
encontrado 15% 25% 60%

Porcentaje 
recolectado

(Grupo recolectores)
2% 2% 2%

Fuente: Redacción EC, 2014
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Figura 1: Basura en Gamarra.

Fuente: Redacción EC, 2014.

Conclusión

Los tres Dameros de Gamarra presenta cambios constantes en sus ciudadanos y en sus calles debido al 
alto tráfico de personas y vehículos que circulan por la zona, esto genera una gran déficit de salubridad 
ya que el tema de la basura acumulado se presenta día a día dentro de este gran emporio textil. Dicho 
proyecto hace un llamado a la reflexión del buen comportar cívico de los lugareños y visitantes, quienes 
usan el espacio urbano y están diariamente propensos a contraer enfermedades ambientales; por ello, una 
sensibilización ambiental desarrollada en los ciudadanos tiene resultados eficientes y efectivos, puesto 
que se realiza de manera motivadora, didáctica y divertida, evitando dar reglas estrictas y sanciones o por 
obligatoriedad cumplir ciertas conductas del buen vivir en común (co-living) beneficiando a todos aquellos 
que aprenden a saber elegir y decidir (inteligencia colectiva) los diferentes residuos que se generan desde el 
hogar, conllevando a una mejora considerable en todo el emporio textil de gamarra. 
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Programa de Marketing Digital  
para las Mypes Camino a la Reactivación 

Económica - Piura 2020
(Digital Marketing Program for Mypes on the Way to Economic Reactivation - Piura 2020)

Julio César Meca Viera - Universidad César Vallejo
Emma Verónica Ramos Farroñán - Universidad César Vallejo
Ericka Julissa Suysuy Chambergo - Universidad César Vallejo

Resumen: La presente investigación tuvo como propósito proponer un programa de marketing digital para las mypes de la Región Piura 2020 más afectadas por el 
COVID-19 para la reactivación económica, se empleó el método de revisión sistemática de las publicaciones frecuentes, el tipo de investigación fue descriptiva de diseño 
no experimental, la población y muestra estuvo compuesta por 30 mypes de la Región Piura, aplicando un muestreo no probabilístico por conveniencia. La recolección 
de datos se realizó a través de la encuesta. El marketing digital constituye un factor importante en las mypes en proceso de reactivación económica, el periodo de con-
finamiento obliga a muchos clientes a cambiar sus hábitos de compra convirtiéndose en el consumidor digital hiperconectado e hiperinformado, ante esto surge el reto 
de las empresas para reinventarse y comprender al consumidor que necesita revisar todas las opciones posibles para asegurarse de una correcta decisión de compra.

Palabras clave: marketing digital, reactivación, mypes, programa, compra. 

Abstract: The purpose of this research was to propose a digital marketing program for the mypes of the Piura 2020 Region most affected by COVID-19 for economic 
reactivation, the method of systematic review of frequent publications was used, the type of research was descriptive of Non-experimental design, the population and 
sample consisted of 30 mypes from the Piura Region, applying a non-probabilistic sampling for convenience. Data collection was carried out through the survey. Digital 
marketing is an important factor in mypes in the process of economic reactivation, the period of confinement forces many customers to change their buying habits, 
becoming the hyper-connected and hyper-informed digital consumer before this arises the challenge of companies when reinventing themselves to understand the con-
sumer who needs to review all possible options to ensure a correct purchase decision.

Keywords: digital marketing, reactivation, mypes, program, purchase.

Introducción 

Actualmente se vive una pandemia denominada COVID-19, la misma que ocasionó cambios en el marketing, 
llevándolo a que tenga más significancia el marketing digital, debido a que los avances tecnológicos de la 
información juegan un papel muy importante en su desarrollo durante el estado de confinamiento, ya que 
gran mayoría de la población se adaptó a la digitalización. (Junusi, 2020) y hoy en día el Marketing Digital 
es una herramienta eficaz y facilitadora de procesos para el comercio internacional y nacional. (Bricio, Calle 
& Zambrano, 2018).  Cabe señalar que, según datos actuales, se ha denotado un avance de negocios digitales 
en tan poco tiempo, donde los negocios comestibles se adaptaron a la difusión digital para que sus clientes 
realicen pedidos y se utilice el servicio de delivery; mientras que en el ámbito educativo se dio un cambio 
notable ya que las clases presenciales fueron reemplazadas por las clases virtuales mediante las distintas 
plataformas (Baig et al., 2020). 

Por lo consiguiente, el Marketing Digital es una de las estrategias de suma importancia donde cada empresa 
debe tener confianza para la comercialización de sus servicios y/o productos, siendo indispensable en 
tiempos de crisis, tal como el escenario que se suscita hoy en día; en otras palabras, las empresas pueden 
mantener una continuidad en sus operaciones, debido a que depende de cuan fuerte sea la relación entre 
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empresa y consumidor, por lo que, a mayor grado de confianza, mayor será el éxito del Marketing Digital 
(Abdulhassan y Hussein, 2020) 

Agregando a lo anterior, en un estudio se abordó evidencias analizadas en diversas investigaciones con 
respecto al uso del Marketing Digital para la reinvención de las empresas quienes se vieron obligadas 
a ejecutarlo para su mantenimiento en el mercado durante el tiempo de crisis, donde se observó un 
incremento de las ventas mediante el comercio electrónico, coworking y home office; y la realización de 
promociones para la búsqueda de mercados nuevos y así seguir conquistando a sus clientes. (Belchior, 
2020)

Considerando el abordaje teórico, el Marketing Digital se refiere a la promoción de productos o marcas 
utilizando medios digitales o electrónicos, pues cada vez con mayor frecuencia las empresas invierten en 
ello, ya que consideran que está ejerciendo un fuerte impacto en los negocios de hoy en día, sin dejar de 
lado la situación por la que atravesamos, siendo el motivo que obliga a diseñar campañas publicitarias que 
se difunden por medios sociales utilizando la geolocalización, encuestas en línea, compras por internet, 
creación de productos electrónicos orientados a la satisfacción del cliente. Los programas de Marketing 
Digital deben considerar las siguientes características: son sistemas de marketing, permiten establecer un 
sistema de comunicación en el mercado, y ofrecen una retroalimentación medible (Solé & Campos, 2020).

Para planificar un programa o plan se tiene en cuenta lo que se pretende alcanzar de acuerdo al tiempo 
establecido, y las decisiones estratégicas que evalué la alta dirección, en donde interactúen proveedores, 
clientes y colaboradores en las herramientas, para ello se esquematiza en base a 03 etapas diferenciadas: 
(a) Establecimiento de objetivos y diseño de estrategias, donde se manifiesta que se venderá y a quien o 
quienes teniendo en cuenta la oferta y demanda de productos o servicio en el mercado. (b) Definición y 
ejecución de acciones estratégicas, mediante la utilización de herramientas digitales tales como la creación 
de la página  web , posicionar los buscadores de acuerdo a la presencia de los medios que mayor utilización 
masiva tienen por parte de los clientes y a través de la publicidad hará despertar la curiosidad de ellos por 
medio de la atracción al negocio. (c) Control y medición de resultados. En base a ello se puede plantear el 
siguiente programa: Diseño de página Web: Quienes somos, producto estrella, catálogo, contenido de valor, 
gestión de compras, consultas y enlaces a redes, Posicionamiento de buscadores: diseños, colores, plantillas, 
Presencia en redes sociales: buzón de sugerencias, recomendaciones, redes sociales de mayor utilización, 
tienda virtual ( Moro & Rodés, 2020).

En el contexto local, las MYPES de Piura, en el año 2017 sufrieron el impacto del fenómeno del niño 
costero, la cual sorprendió en el primer trimestre del año, a partir de allí las empresas experimentaron 
una recuperación lenta en sus ventas, proyectándose a salir adelante y entrar a otros mercados con nuevos 
productos para los siguientes años. Sin embargo, actualmente con el escenario en que nos encontramos a 
causa de la pandemia global del covid-19, trajo como consecuencia que los procesos de negocios cambien 
y que las grandes, pequeñas y medianas empresas tomen otras medidas para permitir conocer su producto. 

En función a la justificación del estudio, Baena (2017) expresa que comprende las razones del desarrollo del 
estudio, así como su propósito, las cuales clasifica una serie de tipos de justificación que en gran parte deben 
mostrar ciertas implicancias en el estudio, pues bajo un criterio práctico, se justifica ya que el marketing digital 
es una herramienta fundamental para las empresas en la actualidad, transmitiendo mensajes generados para 
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satisfacer las necesidades de los clientes externos. En los últimos años la importancia del Marketing Digital 
se ha vuelto muy trascendental para las empresas convirtiéndose en una plataforma para la comunicación, 
información, y la interacción entre empresa y cliente con la finalidad de que los consumidores tengan la 
accesibilidad del usuario que navega a través del internet. 

Finalmente, luego de haber expresado teorías referidas al tema en cuestión, nace la interrogante ¿Cuáles 
son los componentes de un Programa de Marketing Digital para las MYPES camino a la reactivación 
económica - Piura 2020?, para tal fin se plantea el objetivo de la investigación, proponer un Programa 
de Marketing Digital para las Mypes camino a la reactivación económica - Piura 2020. Esto con el fin de 
proporcionar información valiosa y adaptable a la realidad de los empresarios que pertenecen a este sector, 
así como también contribuir a la reactivación progresiva del sector.

Metodología

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, en el sentido de que se recolectaron y analizaron datos 
cuantificables, a la vez presenta un diseño no experimental debido a que la variable no será manipulada, 
haciendo mención que el diseño de una investigación es considerado como no experimental cuando las 
variables de estudio no son sometidas a cambios (Hernández et al., 2016). 

La muestra de estudio corresponde a los propietarios de 30 empresas más afectadas por el COVID-19 
de la ciudad de Piura, a quienes se les aplicó un cuestionario como instrumento para la recolección de 
información. El procesamiento de los datos se realizó en el programa SPSS versión 26. 

Resultados

El estudio se ha sustentado mediante la aplicación del instrumento cuestionario, la aplicación del cuestionario 
abarcó la escala LIKERT, a través de cinco opciones fundamentales que serán reflejados mediante tablas de 
porcentaje y frecuencia, las cuales permiten dar sustento a la investigación. A continuación, se detallarán en 
función al problema del estudio.

ITEMS

Escala de alternativas 

TotalTD

5

DA

4

I

3

ED

2
N % N % N % N % N %

La empresa considera necesario en la 
actualidad contar con internet tarifa fijo o 
móvil.

27 81,8% 6 18,2% 0 0,0% 0 0,0% 33 100,00%

Considera indispensable que las MYPES 
en la actualidad tengan presencia en 
diferentes medios digitales.

25 75,8 8 24,2 0 0,0% 0 0,0% 33 100,00%

Considera necesario la utilización de redes 
sociales para promocionar a su empresa. 29 87,9 1 3,0 2 6,0% 1 3,0% 33 100,00%

Realiza promocionar su producto para 
reinventarse. 22 66,7 8 24,2 2 6,1 1 3,0 33 100,00%

Deficiente conocimiento en medios digitales. 17 51,5 13 39,4 2 6,1 1 3,0 33 100,00%
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Volumen de sus ventas diarias. 15 45,5 17 51,5 1 3,0 0 0,0% 33 100,00%
Asesoramiento empresarial ayuda al mejor 
funcionamiento de la MYPE. 17 51,5 15 45,5 0 0,0% 1 3,0 33 100,00%

Nuevo estilo publicitario atraerá a mayor 
clientela. 17 51,5 15 45,5 0 0,0% 1 3,0 33 100,00%

Implementación de estrategias de medios 
digitales, aumentarían las ventas en el 
mercado.

18 54,5 15 45,5 0 0,0% 0 0,0% 33 100,00%

Servicio de ventas online para la adquisición 
de un producto/servicio. 14 42,4 19 57,6 0 0,0% 0 0,0% 33 100,00%

Programa basado en la utilización de medios 
digitales. 17 51,5 12 36,4 4 12,1 0 0,0% 33 100,00%

Los resultados del estudio han sido determinados mediante la aplicación de los instrumentos.

Tabla 1. Marketing digital.

Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de Piura.

Según la Tabla 1, se puede manifestar que el 81.8% consideró que es necesario contar en la actualidad con 
internet tarifa fija o móvil para el desarrollo de sus actividades, así como 75.8% consideró que las MYPES 
deben disponer de los diferentes medios digitales. Por otro lado, 87.9% indicó que es necesario la utilización 
de redes sociales para promocionar a su empresa, mientras que 66.7% manifestó que los medios digitales 
son útiles para promocionar su producto, el mismo que les permitirá reinventarse. Sin embargo, 66.7%  
manifiesta que uno de los problemas que enfrentan las MYPES como consecuencia del COVID-19, es el 
desconocimiento acerca de los medios digitales, pues un 51.5% necesitan asesoramiento e utilizar estilos 
publicitarios para la atracción de nuevos clientes, así como implementación de un programa de utilización de 
medios digitales, mientras que el 54.5% necesita implementar estrategias y 42.4% opinó que es indispensable 
contar con un servicio de ventas online para la adquisición de un producto/servicio de acuerdo a los rubros 
de las empresas en donde fueron afectados las MYPES por esta pandemia.

Discusión  

La situación de las MYPES más afectadas por la pandemia del COVID-19 en Piura refleja la necesidad de 
utilizar los medios digitales ante el confinamiento, que viene siendo la ausencia física del cliente surgiendo 
la necesidad de las compras en línea. Las empresas de Piura conscientes del nuevo panorama que vivimos 
ante nuestra llamada nueva normalidad  consideran necesario, en primer lugar tener acceso a internet, tener 
presencia en redes sociales y utilizar los medios digitales como estrategia para sobrevivir en el mercado, 
mantenerse y ser competitivos, considerando ser visible y estar presentes para el consumidor, reinventarse 
en los productos o servicios que ofrece implementando un servicio post venta digital para asegurar la 
satisfacción del cliente y a la vez reforzar la fidelidad en el mismo, establecer canales digitales de fácil acceso 
y escucha a los clientes mediante la realización de un programa basado en Marketing Digital asegurando así 
los niveles de rentabilidad.  
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Coincidiendo con (Baig et al., 2020) ante la crisis del coronavirus las empresas financieras pasaron a la 
difusión digital en el pago de sus clientes, los negocios de primera necesidad pasaron casi en su totalidad a 
la digitalización y los servicios educativos se vienen realizando de manera virtual. 

De la misma forma el abordaje teórico referido al Marketing Digital denota que, con mayor frecuencia las 
empresas están invirtiendo en estos medios, más aún en tiempos de crisis debido a que se vienen realizando 
campañas publicitarias que son difundidas por redes sociales, en algunos casos utilizando la geolocalización, 
comprar por internet, rediseño de productos, creación de productos electrónicos basados en las necesidades 
actuales de los clientes y del nuevo perfil del consumidor digital. Los programas de Marketing Digital deben 
considerar un sistema de comunicación en el mercado ofreciendo una retroalimentación que tenga escalas 
de medición para asegurar la plena satisfacción del cliente (Solé & Campos, 2020).

Conclusiones 

Las empresas consideradas en el presente estudio en su mayoría no utilizan correctamente el marketing 
digital, por lo que dificulta enfrentar al nuevo reto que hoy en día las empresas presentan, el cual es sobrevivir 
en el mercado, y para ello deben estar inmersas en el mundo de la digitalización adaptándose al nuevo 
concepto de consumidor digital, de esta manera se propone un programa basado en el marketing digital 
para ser frente a los grandes desafíos que nos impone la nueva normalidad y de esta manera cubrir las 
necesidades de la demanda. Las empresas adoptaron diversas tácticas relacionadas con el Marketing Digital, 
siendo insuperable debido a que el uso de marketing digital es de suma importancia para poder llegar a los 
usuarios. 
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Programa de Orientación Vocacional  
“La Granja” y Elección del Grupo Ocupacional 
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de Querocoto - Cajamarca
(Vocational Guidance Program “La Granja” and Choice of Occupational Group in 4th and 5th 

Secondary Students of the Institutions of the District of Querocoto-Cajamarca)

Capristán Obregón, Wuency Edison1 - Consultora Pact Perú

Resumen: El estudio se centró en determinar la efectividad del Programa de orientación vocacional “La Granja” y elección del grupo ocupacional en los estudiantes del 
4° y 5° de secundaria de las instituciones del distrito de Querocoto- Cajamarca, en un grupo de 235 estudiantes provenientes de todas las instituciones del mencionado 
distrito. A través de una investigación aplicada con un diseño preexperimental longitudinal, con la intervención del programa y la aplicación de un pre y postest. La 
técnica empleada fue la encuesta y un cuestionario adaptado por el investigador. Los resultados evidencian el impacto positivo y la efectividad del programa en los 
estudiantes, en las dimensiones capacidad intelectual, de un nivel bajo a alto; caracterización de la personalidad, desde sentir apatía a sentir alegría al hablar de su 
futura profesión u ocupación e interés vocacional mostrando un alto interés en la elección del grupo ocupacional relacionadas con intereses técnico, matemático, así 
como también hacia la manipulación y transformación y experimentación de elementos como personas, animales y la agricultura para mejorar la calidad de vida.

Palabras clave: orientación, vocación, elección, intereses, grupo ocupacional, capacidad intelectual, caracterización de la personalidad, capacidad intelectual.

Abstract: The study focused on determining the effectiveness of the vocational orientation program “La Granja” and the choice of occupational group in the 4th and 
5th secondary school students of the institutions of the district of Querocoto - Cajamarca, in a group of 235 students from all the institutions of the mentioned district. 
Through an applied research with a longitudinal pre-experimental design, with the intervention of the program and the application of a pre and post test. The technique 
used was the survey and a questionnaire adapted by the researcher. The results show the positive impact and effectiveness of the program on students, in the dimensions 
of intellectual capacity, from a low to a high level; characterization of personality, from feeling apathy to feeling joy when talking about their future profession or 
occupation and vocational interest showing a high interest in the choice of the occupational group related to technical and mathematical interests, as well as towards 
the manipulation and transformation and experimentation of elements such as people, animals and agriculture to improve the quality of life.

Keywords: orientation, vocation, choice, interests, occupational group, intellectual capacity, characterization of personality, intellectual capacity.

Introducción

Desde hace algunas décadas se ha venido discutiendo sobre el advenimiento de la sociedad del conocimiento. 
Drucker (1969) postula la teoría sobre la administración del conocimiento, al respecto, Daniel Bell (1979) 
escribe sobre una sociedad post industrial, en la que la sociedad humana había superado su estado anterior, 
en el que prevalecía el avance del desarrollo industrial para dar supremacía al conocimiento.

Considerando estas proposiciones, la sociedad contemporánea es denominada como la sociedad del 
conocimiento, cuyos indicadores son determinados por la priorización de la ciencia en el saber. Así mismo, 
la ciencia como motor productivo en conjunto con la producción de conocimientos. Siendo el conocimiento 
elemento esencial para la nueva economía industrial y financiera otorga un lugar importante a las políticas 
públicas en materia de educación, investigación y la propiedad.

1 Correo electrónico: reformaeducativa.grfa@gmail.com
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En tal sentido, Moraza (2018) manifiesta que: “La inserción de las industrias cognitivas en el mercado de 
valores, la transformación tecnocrática de las estructuras del poder hacia el conocimiento especial y el paso 
de la autonomía universitaria a la universidad externalizada, la privatización de la legitimidad pública” (p. 83).

Por consiguiente, la educación juega un papel preponderante siendo garante del desarrollo de nuevas y 
mejores competencias en los individuos que los prepare para enfrentar los retos acaecidos en esta sociedad. 
En esta línea, uno de los objetivos principales de la educación, es formar ciudadanos calificados que sean 
responsables con su sociedad y garanticen un proceso educativo eficaz (Caliskan, Kuz, & Kuzu, 2017).

Ante este panorama la orientación profesional, presenta una gama de posibilidades a los jóvenes que se 
preparan para acceder al sistema de educación superior, este proceso de integración de los jóvenes al mundo 
profesional y laboral y por ende a la adultez, propone múltiples interrogantes y desafíos a las instituciones 
educativas y sobre todo a los orientadores educativos en lo particular (Berra y Dueñas, 2020). Por ello, 
autores como Guevara y Magallanes (2020), enfatizan en que la orientación vocacional, debe ser desarrollada 
cuando el estudiante se encuentra en el nivel medio superior o en los últimos semestres de su escolaridad, 
momento en el que se produce la transición entre el ámbito escolar primario y los estudios profesionales.  

Con base en lo anteriormente expuesto, Madruga et al. (2018) afirman que la orientación vocacional: 
“tiene como objetivo ayudar al estudiante en una de las direcciones más significativas de su proyecto de 
vida: la inserción en el mundo laboral, el logro de su independencia económica y la construcción de una 
identidad profesional” (p 2).  

Por ende, el proceso de la toma de decisiones vocacionales es un momento de transformación vital que 
implica, trabajo subjetivo, la revisión de la actuación escolar y el desarrollo personal lo que posibilita ir 
construyendo alternativas para el futuro (Rubio y González, 2018). Por consiguiente, “es indudable que la 
elección de la carrera constituye uno de los retos más serios y decisivos, donde una mala elección podría 
significar malestar o insatisfacción entre la obligación laboral y la falta de entrega hacia dicha profesión” 
(Andrade et al., 2018, p. 374).

En referencia a esto, se puede afirmar que una adecuada elección de carrera puede disminuir los altos 
índices de deserción o abandono escolar, Kuz et al. (2019, p. 62) señalan que: “Desconocer las ofertas que 
brinda la universidad lleva a los alumnos del secundario a la elección de una carrera por la cual el estudiante 
no se siente motivado, poniendo de manifiesto una insuficiente orientación”.

Ante esta situación tan compleja se requiere que las instituciones de educación secundaria, desarrollen 
proyectos y programas de orientación vocacional que atiendan el desarrollo del proceso de elección de 
los estudiantes, que sirvan de guía en este momento tan trascendental de sus vidas. En consecuencia, este 
estudio se enfocará en desarrollar el Programa de orientación vocacional “La Granja” dirigido a estudiantes 
de las IES del Distrito de Querocoto- Cajamarca, entre ellas están:  I.E. “Coronel Francisco Bolognesi”, I.E. 
“Pagaybamba”, I.E. “Ciro Guevara Pérez”, I.E. “Antonio Mata Osores”, I.E. “Fernando Belaunde Terry”, I.E. 
“Antenor Orrego”, I.E. “César Vallejo”, I.E. “Túpac Amaru” y la I.E. “San Juan de Pariamarca”.

La orientación vocacional es un proceso complejo, por lo que requiere de una triangulación de miradas. 
Es necesario conocer la efectividad del programa y si este puede incidir en las preferencias vocacionales 
de los jóvenes estudiantes de las I.E. del Distrito de Querocoto, mostrando coherencia y relación con sus 
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habilidades y actitudes. De la misma forma, si estas preferencias vocacionales son pertinentes y viables 
según el desarrollo del contexto regional.

Método

La investigación se basa en un diseño preexperimental, con el que se intenta constituir hipótesis de carácter 
causal y, por ende, deducir teorías interpretativas de naturaleza causal, se define además por: “la manipulación 
de las condiciones, de los hechos o de las situaciones, es decir, por la intervención activa del investigador en 
el fenómeno que se somete a estudio” (Balluerka y Vergara, 2002, p. 13).

De igual manera, el estudio es de corte preexperimental longitudinal, considerando que “Los estudios 
longitudinales preexperimentales implican generalmente la introducción de una manipulación en un punto del 
desarrollo y el examen de sus efectos en las variables dependientes estudiadas en algún punto, o puntos, posteriores 
del desarrollo” (Vasta et al., 2008, p. 80), debido a que en la investigación se aplicó un programa de orientación 
vocacional que influye en la toma de decisiones de los estudiantes que participaron en la investigación.

Así mismo, se le aplicó un pre y post test, un antes y un después de la aplicación del programa con un solo 
grupo, el tratamiento consistió en aplicar un pretest antes del suministro del estímulo y posteriormente el 
post test. La intervención duró tres meses de marzo a mayo del 2018. 

Instrumentos

Para la medición se realizó un cuestionario para el pre y post test tomando en cuenta la capacidad 
intelectual usando la Batería de Aptitudes Mentales Primarias (PMA) de Thurstone (1996), los rasgos 
de su personalidad, con el caracterológico de Gastón Berger (CCBB) en Vicuña, (1998) y los intereses o 
preferencias vocacionales medidos con el Inventario de Intereses Profesionales y Ocupacionales Casm 83 – 
de Vicuña (2010). 

Estos instrumentos fueron adaptados por el investigador. El cuestionario presenta tres partes, la primera 
parte la capacidad intelectual que va desde los ítems 1 al 4, atendiendo a una escala (muy bajo, bajo, 
moderado, alto, muy alto); la segunda caracterización de la personalidad del 5 al 16 (S, Cs, AV, CN, N), y el 
tercero interés vocacional del 17 al 27 (MB, B, M, A, MA).  

Análisis de Datos

El método de análisis fue la estadística descriptiva, mostrando frecuencias absolutas y porcentuales en 
tablas y gráficos. A fin de presentar la información que se recolectó, presentando los datos. El análisis de 
normalidad se efectuó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, con una distribución normal p >=0.05, la prueba 
de hipótesis no paramétrica Wilcoxon, haciendo uso del programa SPSS.

Resultados

Los resultados de la aplicación del pre test y post test a los estudiantes de 4° y 5° de secundaria de las 
instituciones del Distrito de Querocoto, mostraron que antes de la intervención del programa vocacional los 
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intereses vocacionales ante la elección del grupo ocupacional no estaban claras, se centraron en su mayoría 
en la opción bajo con un 52% y muy bajo 32% y un 13% moderado. Destacando que tenían un interés 
vocacional bajo desconociendo sus intereses ante la elección de su futura profesión.

Luego de la intervención se le aplicó el post test (Figura 1), los estudiantes tenían una orientación previa 
que duró varias semanas de formación e información sobre sus inclinaciones ante un área en particular, 
donde el 48% de los estudiantes poseen conocimientos moderados acerca de su futura profesión, un 35% 
poseen un alto interés vocacional hacia la lectura de libros sobre física nuclear y resolución de problemas 
matemáticos y áreas afines a la mecánica y oficios prácticos, así como también hacia la manipulación y 
transformación y experimentación de elementos anatómicos, fisiológicos o químicos y su aplicación en 
las personas, animales y la agricultura para mejorar la calidad de vida, así mismo, se orientan a trabajar 
estableciendo vínculos con otros países y ser miembro activo para la solución de conflictos. 

Figura 1: Post test Intereses vocacionales en la elección ocupacional en los estudiantes 4° y 5° de secundaria  

de las instituciones del Distrito de Querocoto-Cajamarca.

Fuente(s): elaboración propia del autor.

Evidenciando que los intereses profesionales y ocupacionales de los estudiantes estudiados están dirigidos 
en este orden de importancia a las Ciencias, Física y Matemáticas, luego a las ciencias naturales, ciencias 
sociales, ciencias de la comunicación, burocracia, institutos armados, arte, ciencias económicas y políticas, 
finanzas, jurisprudencia y lingüística.

De igual manera, se realizó el análisis de diferencia de los datos del antes y del después del desarrollo del 
programa donde se puede apreciar el incremento del puntaje y opciones posteriores en la gran mayoría de 
las áreas del conocimiento, lo cual demuestra que existe influencia del programa intereses vocacionales en la 
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elección grupo ocupacional en los estudiantes. Se evidencia que el rango promedio posterior al programa es 
de 14,44 puntos en comparación con el rango promedio anterior de la aplicación del programa, al analizar 
la contratación por medio de la W de Wilcoxon se observa que el nivel de significancia es menor a 0,05. 
Esto permite afirmar el rechazo de la hipótesis nula aceptado que la aplicación del programa de orientación 
vocacional “La granja” mejora los intereses vocacionales en la elección del grupo ocupacional en los 
estudiantes de 4° y 5° de secundaria de las instituciones del Distrito de Querocoto-Cajamarca.

Discusión

El estudio tuvo el objetivo de determinar la efectividad de la aplicación del Programa de orientación 
vocacional “La Granja” en la elección del grupo ocupacional en los estudiantes 4° y 5° de secundaria de las 
Instituciones del Distrito de Querocoto-Cajamarca. Los resultados evidencian congruencia con el resto de 
los objetivos.

Al confirmar la hipótesis alterna del objetivo general la aplicación del programa orientación vocacional 
“La Granja” mejora la elección del grupo ocupacional en los estudiantes, dado que el nivel de significancia 
es menor de 0,05. Logrando que los estudiantes alcanzaran mejorar la elección del grupo ocupacional que 
para Fogliatto et al. (2003) lo define como el proceso donde interviene una serie de decisiones hacia una 
carrera profesional tomando en cuenta variables tan importantes como la caracterización de la personalidad, 
estimación de los intereses entre otros factores.

Los estudiantes que asisten a estas instituciones son hijos de padres no profesionales pero que desarrollan 
distintas ocupaciones, principalmente relacionadas al campo. Por lo que el rol del docente orientador debe 
estar en constante y permanente relación con el estudiante para proporcionarles estrategias educativas y de 
vida con el fin de que tome de decisiones adecuadas a sus interés e inclinaciones profesionales y ocupacionales 
aprovechando y reconociendo todo su potencial (Ochoa, 2018). 

A través del pre test que los estudiantes de 4° y 5° de secundaria, poseen un bajo nivel de capacidad en 
la orientación espacial, razonamiento lógico matemático y razonamiento verbal, luego de la intervención 
de programa vocacional el post test, reflejó un nivel alto y moderado evidenciando mejora y cambio en las 
habilidades en la orientación espacial, razonamiento lógico matemático y razonamiento verbal. Estos datos 
corroboran que al emplear herramientas y medios que motiven y guíen a los estudiantes estos no presentaran 
dificultades al momento de responder a preguntas básicas, elementales en su formación, ni menos aún en la 
intención de dirigir sus intenciones profesionales u ocupacionales (López, 2018). 

Con respecto a la caracterización de la personalidad en la elección ocupacional en los estudiantes antes 
de la intervención del programa vocacional en la caracterización de la personalidad como la emotividad, 
la actividad y resonancia, era a veces o casi nunca presentes en los estudiantes, experimentando ciertas 
emociones inadecuadas al no saber reconocer las habilidades de acuerdo a una profesión en particular, ni 
la preparación continua en el área en la que le gustaría desarrollarse profesionalmente. Esto confirma que 
la caracterización de la personalidad requiere una atención especial mediante la práctica orientativa de los 
docentes hacia los estudiantes para que estos sean capaces de elegir con mayor seguridad una ocupación o 
profesión vinculada a su vocación (Andrade et al., 2018).
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Conclusiones 

La investigación concluyó que el programa de orientación vocacional “La Granja” fue una herramienta que 
a través de sus talleres permitió experimentar innumerables experiencias que potenció en los estudiantes sus 
ganas de conocer y desarrollar una visión de futuro. 

El desconocimiento sobre las distintas áreas profesionales limita la elección de un grupo ocupacional en 
particular, siendo esta donde se desarrollará el individuo gran parte de su vida, por lo que no es tan sencillo 
tomar decisiones hacia una opción certera y fundamentada por una insuficiente orientación vocacional. 
participante.

La dimensión intereses vocacionales los estudiantes de 4° y 5° de secundaria de las instituciones del 
Distrito de Querocoto, mostraron en el pretest que los intereses vocacionales ante la elección del grupo 
ocupacional no estaban claros, luego de la intervención se le aplicó el post test, los estudiantes poseen 
conocimientos moderados y un alto interés vocacional hacia áreas afines a la mecánica y oficios prácticos, 
la agricultura y ciencias sociales.
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Programa para el Fomento del Acceso, 
Permanencia y Graduación Estudiantil  

“Te Acompaño”
(Program for the Promotion of Student Access, Permanence and Graduation “Te Acompaño”)

Gabriela Cecilia Zárate Montalvo - Instituto de Educación Superior CERTUS

Resumen: El contexto actual, debido al impacto de la pandemia, nos ha llevado a repensar las estrategias de acompañamiento a estudiantes durante su formación 
profesional, acciones que promuevan la continuidad de sus estudios, que sirvan de soporte al proceso de adaptación a nuevos entornos de aprendizaje y, de esta manera, 
fomentar la permanencia satisfactoria. Todas y cada una de las estrategias que conforman el programa “Te Acompaño” buscan garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y así promover nuevas oportunidades de aprendizaje. “Te Acompaño” considera estrategias especializadas según cada ciclo de vida del estudi-
ante, enfocándose en el promover una adaptación exitosa a la educación superior en los nuevos estudiantes, busca afianzar y consolidar la elección profesional en los 
estudiantes de ciclos intermedios y fortalecer habilidades para la empleabilidad y egreso oportuno en estudiantes de últimos ciclos, además de estrategias de financia-
miento solidario y becas para fomentar la permanencia de estudiantes. Asimismo, el programa “Te Acompaño” tiene la misión de contribuir con la formación integral 
del estudiante de educación superior, desarrollando competencias personales, las mismas que ayudarán al óptimo desempeño en el área académica, laboral, social, 
personal y profesional del estudiante. El programa es una estrategia de acompañamiento integral que tiene como centro al estudiante y es desarrollado por docentes, 
tutores, psicólogos y personal administrativo y es considerado una buena práctica para el cuidado del estudiante, así como para elevar los índices de permanencia y 
graduación estudiantil.

Palabras clave: acompañamiento estudiantil, deserción, permanencia, educación superior, retención estudiantil.

Abstract: In the context of pandemic Covid-19, we have had to reconsider new strategies of accompanying students during their professional formation. Actions that 
promote the continuity of their studies that still work as adaptation process to new learning environ ments, and, consequently, to encourage the satisfactory perma-
nence. All and each one of the strategies that contains the “Te Acompaño” program guarantees an inclusion, equity, and quality education, and consequently, to promote 
new opportunities of learning. The “Te Acompaño” program considers specialized strategies according to each student life cycle focusing on promoting a successful adap-
tation to the higher education in new students. Moreover, this program searches to establish and consolidate the professional choice of students of intermediates cycles, 
and, to strengthen the skills of employability, and, timely graduation in final – cycle students as well as strategies of supportive financing and scholarships to encourage 
the permanence of students. Furthermore, the “Te Acompaño” program has the mission of contribute to the integral formation of students of higher education, develop-
ing personal competencies in which will help to obtain the most appropriate performance in academic, labor, social, personal and professional area of the student. This 
program is a strategy of integral accompanying for the student as the center and it is developing by the teachers, tutors, psychologists, and management staff, in addition 
to, this is considered a good practice to take care of the student, as well as to elevate the permanence and graduation rates of students.

Keywords: accompanying students, desertion, permanence, higher education, student retention.

Introducción

La crisis por la que atravesamos a nivel mundial ha golpeado, entre tantos sectores, la educación. A causa 
de la aparición de la pandemia del COVID-19, el cierre temporal de las instituciones educativas ha afectado 
aproximadamente a unos 23,4 millones de estudiantes de educación superior y a 1,4 millones de docentes en 
América Latina y el Caribe, esto representa, aproximadamente más del 98% de la población de estudiantes 
y profesores de educación superior de la región, según las estimaciones de UNESCO - IESALC (Instituto 
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe).

En el Perú, más de 65 mil estudiantes de institutos y escuelas superiores han abandonado el semestre 
académico y se estima que a esta condición podría sumarse otros 170 mil estudiantes si no se toman 
medidas rápidas y específicas para ayudarlos, según lo indicado por la Asociación de Institutos y Escuela de 
Educación Superior (Asiste Perú). Frente a este fenómeno, las instituciones de educación superior tienen la 
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responsabilidad de repensar la estrategia de educación en aras de la continuidad de los estudios de los miles 
de jóvenes que han depositado su confianza en ellas para lograr su proyecto de vida.

Tradicionalmente, se ha catalogado a las instituciones educativas como los encargados de la formación 
académica del estudiante, esto ha tomado otro camino ya que la función no es exclusivamente técnica, sino 
integral, el cambio exige nuevas respuestas en relación a la formación integral del estudiante y se presenta 
como un alternativa para formarlos en todos los aspectos de su vida: social, afectiva, ética, intelectual, física 
y hasta estética y así enfrentar con mayores recursos la crisis y la nueva realidad. En ese sentido somos 
responsables de velar por cada estudiante que llamamos nuestro y prepararlos para afrontar no solo procesos 
técnicos, sino los retos de la vida.

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación NTIC desempeñan un rol 
fundamental, entre tanto superamos la pandemia y hay que pensar que se implantará en la educación con 
mucho mayor auge a partir de ahora. Considerar la creciente influencia del modelo tecnológico y asumir, 
como líderes del proceso educativo, la responsabilidad de involucrar los diversos avances y herramientas 
para cumplir con la demanda formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad, nos 
encontramos con múltiples necesidades a raíz de la diversidad poblacional que albergamos en cada una 
de las instituciones educativas, por ello necesitamos reinventarnos e implementar buenas prácticas a fin de 
responder a las diferentes exigencias y necesidades que se pueden presentar los estudiantes a causa de las 
muchas diferencias individuales que se acentúan a raíz del avance del COVID-19.

Por lo expuesto en párrafos anteriores, Certus ha diseñado un sistema de acompañamiento estudiantil a fin 
de promover la continuidad de estudios, bajo el contexto actual, de los miles de jóvenes que han depositado 
su confianza en nosotros para lograr sus proyectos de vida. El programa “Te Acompaño” es un conjunto 
de servicios al estudiante que forman la estrategia de acompañamiento a los mismos, asimismo, considera 
estrategias especializadas según cada ciclo de vida del estudiante, enfocándose en promover una adaptación 
exitosa a la educación superior, en los nuevos estudiantes, busca afianzar y consolidar la elección profesional 
en los estudiantes de ciclos intermedios y fortalecer habilidades para la empleabilidad en estudiantes de 
últimos ciclos. Este programa centrado en el estudiante es desarrollado por docentes, tutores, psicólogos y 
personal administrativo y es considerado una buena práctica para el cuidado del estudiante, así como para 
elevar los índices de permanencia estudiantil.

Objetivos

Según los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
considera que una educación de calidad se logra a través de un sistema inclusivo para todos y se basa en la 
convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo 
sostenible, el mismo que necesitamos y urge por el severo impacto que ha generado la rápida propagación 
del COVID-19. El objetivo de educación de calidad también considera proporcionar acceso igualitario a 
la formación técnica y asequible, así como eliminar disparidades para lograr el acceso y la continuidad de 
los estudios superiores. Por ello, el diseño del Programa “Te Acompaño” ha contemplado orientar todos los 
esfuerzos a cumplir con los siguientes objetivos:
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• Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y que promueva oportunidades de 
aprendizaje.

• Fomentar la adaptación exitosa, la permanencia satisfactoria y la graduación oportuna a través de 
estrategias especializadas que impacten positivamente en los índices de permanencia estudiantil.

• Contribuir con la formación integral del estudiante de Certus, fortaleciendo competencias personales, 
las mismas que ayudarán al óptimo desempeño en el área académica, laboral, social, y personal del 
estudiante.

Estrategias y Acciones

El reto de reinventar los procesos, de innovar en las formas de trabajo para lograr una educación de calidad 
bajo la realidad actual, que es golpeada cada vez más por la pandemia mundial, exige a las instituciones de 
educación superior y los sistemas educativos implementar rápidamente prácticas esenciales que promuevan 
la continuidad de los estudios. El programa “Te Acompaño” es un conjunto de servicios al estudiante que 
forman una estrategia de acompañamiento integral, considera acciones especializadas según cada ciclo 
de vida del estudiante, enfocándose en fomentar el acceso, la permanencia satisfactoria y la graduación 
oportuna de los estudiantes de Certus. Entre las principales estrategias se tienen las siguientes:

Acciones de reinducción

En definitiva, este es un escenario totalmente nuevo para el estudiante, el mismo que conocemos en la 
presencialidad, ahora asumirá el reto de estudiar bajo un nuevo entorno, quizá no muy familiar para él, en 
este proceso se acentúan temores, así como la ansiedad y angustia por saber si podrá adaptarse fácilmente. 
Por ello, Certus ha diseñado la “Semana de la Transformación Digital” que hace referencia a una jornada 
de talleres, que se realizan una semana previa al inicio de clases, y en donde preparamos al estudiante para 
adaptarse rápidamente a la nueva propuesta digital de la institución. Es importante considerar que, durante 
el proceso de transición, de la modalidad presencial a la digital, mientras más orientado y acompañado se 
sienta el estudiante, menos traumático será. Los talleres en mención fomentan un buen nivel de acercamiento 
del estudiante con la institución, generan confianza en ellos y es un espacio que motiva y promueve su 
proceso de adaptación al nuevo entorno digital. Además, es importante mencionar que los talleres se llevan 
a cabo en los espacios en los estudiantes navegan diariamente, como son las redes sociales para información 
transversal y videoconferencias para entrenamientos específicos, asimismo brindamos material audiovisual 
como recurso de autoayuda ante cualquier duda.

Acciones de apoyo económico

En Certus se ha implementado el programa de Bono Solidario, que permite tener tarifas reducidas para 
fomentar la continuidad de estudios durante el presente año, debido al impacto en la economía, por el 
avance de la pandemia. Además, ajustamos las políticas de becas con la finalidad de brindar apoyo al grupo 
más afectado. Asimismo, exoneramos los pagos por mora o gastos administrativos y flexibilizamos los 
calendarios de pagos, según las necesidades de cada estudiante. Estamos ante una crisis económica y frente 
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a ello se requiere fomentar la participación y el aporte de diversos agentes para el apoyo a los estudiantes, se 
invita a las instituciones educativas a generar acciones en dos líneas básicas: asignación de recursos propios 
de la institución hacia los programas de apoyo a la permanencia para su continuidad y sostenibilidad, así 
como a la gestión de recursos mediante la vinculación con el sector público o privado para brindar apoyo 
económico a estudiantes en condiciones vulnerables.

Instrumento de perfilamiento de estudiantes

Instrumento de perfilamiento del estudiante: se ha implementado un instrumento que nos permite 
caracterizar la población y analizar los datos a fin de segmentar la población en función a las características 
más significativas del estudiante que nos permitan reconocer sus principales necesidades. Ello nos permite 
contar con la información completa, veraz y oportuna y así conocer la situación de la población estudiantil y 
en función a ello diseñar estrategias específicas y pertinentes en este contexto de crisis que brinden soporte 
a los grupos de mayor riesgo. El óptimo uso de la información es uno de los elementos centrales para Certus 
ya que permite implementar rápidamente políticas de cobertura, calidad y eficiencia.

Programas de acompañamiento a estudiantes

Que ayuden a minimizar el sentimiento de vacío y promuevan el desarrollo de la autonomía en el nuevo 
entorno digital de aprendizaje, además que involucre a las familias como aliados estratégicos para brindar 
soporte socio- emocional en este nuevo escenario educativo. La acción tutorial, definitivamente, se puede 
realizar bajo parámetros de calidad en un entorno digital, aquí se debe valorar y dominar la tecnología, 
el perfil del estudiante, el perfil del tutor, la capacidad de respuesta, y el tiempo de carga de los tutores. 
En Certus se ha diseñado una nueva propuesta del “Programa de Mentoría” dirigido a los estudiantes de 
primer año de estudios, en un formato digital, que permite conectarse en vivo con sus docentes mentores, el 
programa tiene como principal función brindar soporte socioemocional e implica un trabajo articulado con 
el staff de psicólogos de la institución, quienes están a disposición de las necesidades de los estudiantes que 
presenten alguna necesidad de corte clínico.

Impacto

El programa para el fomento del acceso, permanencia y graduación estudiantil “Te Acompaño” de Certus 
se implementó en el periodo académico 2020 – 1, que inició en modalidad digital en el mes de mayo del 
presente año. Según cada línea de acción, las estrategias especializadas nos han permitido, no solo alcanzar 
a miles de jóvenes, sino también medir el impacto en el índice de permanencia estudiantil que ha generado 
cada estrategia, superando todas el 78% y llegando inclusive al 94% de permanencia respecto del total de 
estudiantes alcanzados. Se muestra el detalle de cada acción y el impacto en la permanencia estudiantil a 
continuación:
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Tabla 1: Estudiantes impactados por el Programa “Te Acompaño” según principales acciones  
y su nivel de permanencia durante el en el periodo 2020 – 1 de Certus.

Fuente: Registro de estudiantes – Certus.

Figura 1: Resumen descriptivo del programa “Te Acompaño”.

Fuente: Instituto de Educación Superior Certus.
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Conclusiones

Las instituciones educativas necesitan reinventarse e implementar buenas prácticas a fin de responder a las 
diferentes exigencias y necesidades que se pueden presentar los estudiantes a causa de las muchas diferencias 
individuales que se acentúan a raíz del avance del COVID-19.

El programa “Te Acompaño” es una estrategia de acompañamiento integral que tiene como centro al 
estudiante y fomenta el cuidado de cada uno de ellos. Es desarrollado por docentes, tutores, psicólogos y 
personal administrativo.

El programa “Te Acompaño” es considerado una buena práctica para el fomento de la continuidad de 
estudios, ya que orienta todos sus esfuerzos en el acompañamiento integral y considera acciones especializadas 
según cada ciclo de vida del estudiante, enfocándose en fomentar el acceso, la permanencia satisfactoria y la 
graduación oportuna de los estudiantes de Certus.
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Protección del Medio Ambiente por Medio  
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en las Universidades
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Resumen: En la presente investigación se realizó una investigación científica de índole bibliográfica, se investigó de manera reflexiva el análisis de toda problemática 
ambiental que la sociedad del conocimiento se encuentra viviendo. Se ha evidenciado la problemática del consumo desmedido del papel en las universidades, omitiendo 
las herramientas tecnológicas y la aplicación del reciclaje como mecanismo de apertura al cuidado ambiental. La investigación ha tenido como finalidad la promoción 
del sentido de responsabilidad con el medio ambiente, construyendo mecanismos de compromisos administrativos, seguimiento y evaluación en la aplicación de la 
reducción del consumo de papel. Los componentes de la Responsabilidad Social Universitaria, permite emplear un consumo ético y regulado del papel. 

Palabras clave: medio ambiente, responsabilidad social universitaria, consumo de papel. 

Abstract: In the present investigation, a scientific investigation of a bibliographic nature was carried out, the analysis of all environmental problems that the knowledge 
society is experiencing was reflexively investigated. The problem of the excessive consumption of paper in universities has been evidenced, omitting technological tools 
and the application of recycling as a mechanism for opening up to environmental care. The purpose of the research was to promote a sense of responsibility with the 
environment, building mechanisms for administrative commitments, monitoring and evaluation in the application of reducing paper consumption. The components of 
University Social Responsibility, allows to use an ethical and regulated consumption of paper. 

Keywords: environment, university social responsibility, paper consumption.

Introducción 

La responsabilidad social, se encuentra asociada a los valores de los individuos con intereses sociales 
colectivos, permitiendo un mejorando en el compromiso social de las universidades, escuelas y países. 
(Domínguez y Rama, 2012). Dentro de la visión de las organizaciones universitarias, la responsabilidad 
social ha permitido crear una nueva visión ecológica, señalando su importancia y su aporte a la conservación 
ambiental actual. (De la Rosa, 2017). Las campañas en referencia a la reducción del consumo de papel, 
permite crear hábitos de conservación ambiental, en los centros de formación universitaria en donde existe 
un porcentaje alto de consumo de papel, como son la presentación de trabajos y trámite documentario. 
(Ministerio de tecnología y la información, 2016). La sociedad actual se encuentra viviendo en un tiempo 
digitalizado, que por medio de la tecnología se puede reducir considerablemente el consumo desmedido 
del papel que se observa en las instituciones universitarias. Es por ello, que la propuesta de la reducción del 
consumo del papel no busca una eliminación total del consumo; sino que la regulación y la convivencia con 
el mundo tecnológico. (Ministerio de tecnología y la información, 2016). En el año se talan 15 millones de 
los árboles y que su regreso no llega al 20% de la totalidad, estos porcentajes nos permite entender lo que 
se encuentra viviendo en nuestros días, que es la falta de protección en referencia al cuidado del medio 
ambiente. (De la Rosa, 2017). El 87% de utilización de los árboles es destinado a la fabricación del papel, lo 

1 Correo electrónico: cportocarrero@gmendel.edu.pe
2 Correo electrónico: nzavaleta@gmendel.edu.pe
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que nos indica el consumo obsesivo por la ampliación de los papales en nuestra sociedad. (Esquivel, 2016). 
El convenio sobre la diversidad biológica ha manifestado que las grandes industrias de papel ocupan el 
quinto lugar en consumo mundial de energía, utilizando una gran cantidad de agua, estas mismas industrias 
son los grandes generadores de los gases contaminantes (Velandia, 2014). 

Problemática Actual del Consumo de Papel 

El ser humano se encuentra rodeado por un planeta limitado, en donde sus acciones son parte de la protección 
real del medio ambiente; teniendo necesidad de poder desarrollar actividades que fomenten compromisos de 
responsabilidad social para el cuidado del medio ambiente. (Velandia, 2014). Nuestro planeta se encuentra 
en un riesgo ambiental, es por ello que, la responsabilidad social en las universidades deben promover 
nuevos desafíos de implementación que permita la vivencia de cero papel,  que ayudará a poder crear una 
conciencia ambiental protegiendo con  acciones de responsabilidad social el cuidado ambiental. (Velandia, 
2014). Se estima que para la producción de 1000 kg de papel bond se necesita 2385 kg de pulpa de árbol, en 
referencia al consumo de agua se emplea 440, 000 litros y 7600 de energía. En cuanto a la producción del 
reciclaje tiene una utilización significativa de agua de 1800 litros y 2750 de energía, convirtiéndose en datos 
significativos que afectan a la protección ambiental (Universidad Tecnológica de la Ciudad de Juárez, 2017). 

Los impactos medioambientales del papel, están perjudicando de manera negativa, el uso de madera 
empleado en papel es de alto índice, en donde se puede apreciar el consumo excesivo de papel. Para la 
obtención de 1 tonelada de papel se emiten 1,8 toneladas de CO2 equivalente a la tierra, y cuando se trabaja 
con fibra virgen el porcentaje aumenta significativamente a 3 toneladas (Universidad Tecnológica de la 
Ciudad de Juárez, 2017). Existen tres grandes preocupaciones en referencia a la producción del papel para 
nuestro medio ambiente, que es la deforestación, la contaminación y la extensión de las especies animales. 

Son millones los árboles que se talan por la utilización de papel, se estima que se ha perdido en los 
últimos 30 años bosques equivalentes a dos países juntos. (Velandia, 2014). El concepto de cero papel, tiene 
como propósito poder reducir el consumo sustituyéndolo por medio de la documentación virtual. El aporte 
administrativo de las universidades en la reducción del consumo de papel, permite emplear mecanismos y 
políticas de acciones; como la utilización de las plataformas y correos institucionales, que ayudarán a cumplir 
los objetivos. (Archivo general de la colombiana, 2012). El concepto de cero papel en las universidades, 
tiene como propósito poder reducir el consumo sustituyéndolo por medio de la documentación virtual, 
permitiendo crear actitudes positivas en la conservación del medio ambiente (Archivo general de la 
colombiana, 2012). 

Componentes de la Responsabilidad Social Universitaria en el Consumo de Papel 

La preocupación por conciliar y reducir los impactos ambientales en la actualidad, son cada vez más 
demandantes. Las universidades, son consideradas dentro de las instituciones idóneas para brindar formación 
integral y responder de acorde a las necesidades que demandan su entorno social, cultural y ambiental. En 
consecuencia, crear una identidad medioambiental al interior de las universidades beneficiaría la formación 
de sus estudiantes también en esta línea, permitiendo un nuevo despertar de la conciencia en referencia al 
consumo del papel, reciclaje y demás. 
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Las políticas de cero papel, permiten desarrollar y articular el deseo de reducción de su consumo, que 
permita proteger el medio ambiente durante la manufactura. En la responsabilidad social ambiental, existe 
una relación significante entre el consumo de papel y la protección del llamado consumo verde; que son 
aquellos que tienen preocupaciones medioambientales, pero que no llegan a realizarlo. La minimización 
de consumo de papel en las universidades se puede agrupar en tres bloques importantes en referencia a la 
responsabilidad social (Velandia, 2014). 

Entre ellos se considera el consumo ético, que hace referencia a las opciones de elección en referencia a 
la utilización de papel. También el consumo ecológico, descrito como una mirada centrada en la protección 
ambiental, buscando un cuidado, evitando el consumo innecesario de papel. Finalmente el consumo social, 
nacida de la mirada de una protección a una sociedad, que permita disminuir el consumo de papel en todos 
los ambientes sociales (escuelas, oficinas, supermercados, y otros). 

La responsabilidad social universitaria permite cultivar aptitudes y acciones de protección ambiental, 
la preocupación ética en referencia a la reducción del consumo de papel en las instituciones, permiten 
evidenciar el desarrollo sostenible en la reducción.  

Reducción del Consumo de Papel por Medio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Las TICS pueden ser usadas como medios para que los estudiantes, docentes y usuarios promuevan una 
conducta más ecológica. Se tiene que considerar que los trámites virtuales ayudarán a agilizar los trámites 
documentarios, permitiendo tener un seguimiento pleno del desarrollo de las funciones institucionales. 
(Velandia, 2014). El trabajo por medio de las Tic permitirá tener un constante seguimiento y de manera 
instantánea poder llegar la documentación a las diferentes oficinas. 

Realizar documentación virtual también permitirá que la evaluación de la documentación sea efectiva, 
permitiendo adjuntar a los jefes y a los subordinados para que se tenga un pleno conocimiento de los 
trámites documentarios que se realizan en las instituciones. (Ministerio de tecnología y la información, 
2016). Los reportes de boletas de notas que se entregan a los estudiantes al finalizar cada ciclo, en su 
mayoría en las instituciones públicas se entregan en físico, es necesario que con la ayuda de las Tics sean 
enviados a los correos institucionales de los estudiantes; permitiendo crear un ahorro de papel. Es necesario 
proporcionar a los estudiantes accesos virtuales por medio de plataformas digitales, creando en ellos la 
conciencia ambiental y el ahorro de papel. El trabajo articulado o compartido, en las reuniones de trabajo 
o los llamados trabajos colegiados, se deben fomentar su desarrollo por medio del drive, que permitirá en 
tiempo real construir nuevos mecanismos digitales, sin la necesidad de emplear papel. (De la Rosa, 2017). 
Los trabajos de investigación de los estudiantes deben al ser enviados por las plataformas institucionales, 
permitirá a los docentes evaluar y notificar a los estudiantes por medio de herramientas digitales, reduciendo 
el consumo de papel en la presentación de los trabajos. También los proyectos de investigación para los 
estudiantes es necesario recibirlo de manera virtual, que permitirá crear una conciencia de responsabilidad 
social ambiental (Ministerio de tecnología y la información, 2016).
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Efectos de Responsabilidad Ambiental en las Universidades 

La implementación de cambios esenciales en la vida universitaria, consentirá promover en las universidades 
el sentido de responsabilidad con el medio ambiente y su desarrollo sostenible por medio de la reducción 
del consumo desmedido de papel. Los efectos principales de la implementación del desarrollo articulado 
del consumo de papel dará oportunidad para lo siguiente: Promoción continua en las áreas administrativas, 
creando un compromiso de políticas de eficiencia administrativa por medio del consumo de cero papel, 
construcción de indicadores que permitirá a las universidades tener un seguimiento y evaluación constante 
del impacto del proyecto de cero papel en las universidades y promover en las universidades el sentido de 
responsabilidad con el medio ambiente y el desarrollo sostenible del país. 

Conclusiones

La reducción del consumo de papel en las universidades, permite comprender la importancia de la protección 
del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad de las universidades en su regulación. Esencialmente 
ejerce una labor importante las políticas educativas, de manera concreta en las universidades, que debe 
fomentar la necesidad de emplear las Tic para la disminución del consumo desmedido de papel. Es por 
ello, que es necesario el uso de correo electrónico, reemplazando a los oficios tradicionales que se tienen 
hasta nuestros días, creando una visión de cuidado y protección del medio ambiente. La utilización de las 
herramientas digitales, permitirá una comprensión del valor ambiental, creando nuevos mecanismos en 
tiempo real, diseñando nuevas formas y desafíos en la conversación del medio ambiente por medio de la 
reducción.  
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Resumen En este artículo se presentan los resultados más relevantes de una investigación centrada en el análisis de la formación en coaching educativo, neuropedagogía 
y gestión del talento desarrollada como parte del Proyecto Amauta, con docentes de los 24 departamentos del Perú. Entre los objetivos se pretende conocer la percepción 
del docente con relación a la eficacia de la formación recibida, para potenciar el aprendizaje y desarrollo de sus alumnos, así como la opinión del profesorado sobre la 
metodología empleada en la formación y el cumplimiento de los objetivos del programa. Para llevar a cabo la investigación se ha considerado conveniente adoptar un 
enfoque metodológico de carácter cuantitativo, desarrollado mediante un procedimiento de encuesta online dirigido a todo el profesorado. A nivel general, los resultados 
vienen a confirmar la importancia de una formación en coaching educativo para potenciar el desempeño docente. Tras haber completado la formación, el 100% de 
maestros indican que lo aprendido es de “valor” y contribuirá a potenciar su rol como docente. Y alrededor del 90%, indica que esa contribución servirá “mucho”. En 
el presente artículo analizaremos a profundidad el resultado, segmentándolo por las dimensiones claves del aprendizaje, con el fin de determinar la utilidad percibida 
por los maestros para el desarrollo de cada una de ellas. No obstante, como reflexión final y prospectiva del estudio, nos inclinamos a pensar que la eficacia de la 
formación impartida por el Proyecto Amauta, también podría ser medida por estudios que analicen el impacto concreto en el aprendizaje del alumno, autopercepción, 
autovaloración y continuidad universitaria. De esta manera se abren nuevos campos de estudio que complementen, amplíen y enriquezcan este trabajo.

Palabras clave: Desempeño docente, coaching educativo, descubrimiento vocacional.

Abstract: This article presents the most relevant results of a research focused on the analysis of training in educational coaching, neuropedagogy and talent management 
developed as part of the Amauta Project, with teachers from the 24 departments of Peru, the teacher’s perception in relation to the effectiveness of the training received, 
to enhance the learning and development of its students, as well as the opinion of the teaching staff on the methodology used in the training and the fulfillment of the 
objectives. To carry out the research, it has been considered convenient to adopt a methodological approach of a quantitative nature, developed through an online 
survey procedure aimed at all teachers. At a general level, the results confirm the importance of training in educational coaching to enhance teaching performance. And 
around 90%, indicates that this contribution will be “a lot”. In this article we will analyze in depth the result, segmenting by the key dimensions of learning, in order to 
determine the usefulness perceived by teachers for the development of each one of them. However, as a final and prospective reflection of the study, we are inclined to 
think that the effectiveness of the training given by the Amauta Project could also be measured by studies that analyze the concrete impact on student learning. In this 
way, new fields are opened studies that complement, expand and enrich this work.

Keywords Teaching performance, educational coaching, vocational discovery.

Introducción

La deserción universitaria en el Perú tiene altos niveles que llegan, según últimas investigaciones, al 27% 
en el primer año de estudios, y al 48% a lo largo de la carrera (Penta Analitycs, 2017). Esto significa que 
aproximadamente, el 60% de la deserción se da de forma temprana. Esta realidad es compartida con varios 
países de Latinoamérica, como en Chile, en donde la deserción temprana también representa el 60% de la 
población total (Mineduc, 2021). 

Se ha demostrado que al margen del tema económico, existen características psicológicas del alumno 
que guardan relación con su continuidad universitaria: Bethencourt et al. (2008), entre ellas: persistencia a 
pesar de los obstáculos, motivación hacia la titulación cursada, ajuste entre su capacidad y las exigencias de 
la carrera, y la satisfacción con la elección vocacional.

1 Correo electrónico: jcueto@latamcoachingnetwork.com
2 Correo electrónico: lucia.flores@proyectoamauta.com
3 Correo electrónico: daniela.bullon@latamcoachingnetwork.com
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En este sentido, el coaching educativo plantea que el autoconocimiento, la autovaloración y el enfoque 
en la superación personal, a través de la asignación de metas individuales, son claves para el desarrollo 
del alumno y para el incremento de su seguridad y entusiasmo en la decisión vocacional (Cueto, 2021). 
Sin embargo, hoy en día, aunque existan más centros educativos que buscan una formación integral, sus 
indicadores de éxito se siguen midiendo únicamente, en el resultado académico y el ingreso a la universidad, 
indicadores que no garantizan ni el éxito universitario ni profesional en un futuro. 

Antecedentes

Conscientes de esta necesidad, surge en el Perú el Proyecto Amauta, con el objetivo de potenciar a los 
alumnos en competencias que contribuyan a su éxito profesional y universitario a través del desarrollo de sus 
docentes. La formación tiene una duración total de 220 horas, y forma a los profesores en coaching educativo, 
neuropedagogía y gestión del talento. Producto de este programa de capacitación, los docentes declaran 
sentirse más seguros y capaces de contribuir al desarrollo de sus alumnos; sin embargo, es imprescindible 
construir un mayor conocimiento sobre el potencial de la formación recibida, para mejorar la calidad del 
aprendizaje del estudiante. 

Para ello consideramos relevante centrar el problema objeto de estudio, en la influencia de una formación 
en coaching educativo, neuropedagogía y gestión del talento, en el aprendizaje de los alumnos desde la 
perspectiva de los propios profesores que se desempeñan como protagonistas de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. De acuerdo con el marco teórico general desarrollado por diferentes autores en torno a los 
procesos de aprendizaje (Fernández, 1988; Kirby, 1984; Weinsteir y Mayer, 1986), para estimar el nivel 
de la calidad de la enseñanza que se imparte, es preciso comprobar en qué medida la formación recibida 
por los docentes, les permitirá facilitar en los estudiantes la adquisición integrada de tres dimensiones 
fundamentales:

1. La cognitiva (conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el control, regulación y 
procesamiento significativo de la información).

2. La ético-social (valores, actitudes de responsabilidad, compromiso, habilidades y destrezas sociales).

3. La afectivo-emocional (sentimientos de confianza, seguridad, curiosidad, interés, motivación).

Las experiencias obtenidas durante la ejecución del proyecto y los resultados alcanzados que expondremos 
en este artículo ponen de manifiesto el importante impacto del coaching educativo en la enseñanza y 
aprendizaje. Esto obliga a considerar la incorporación de este tipo de estrategias y métodos en la formación 
del profesorado, con la finalidad de que estén más capacitados para acompañar a sus alumnos en el desarrollo 
de su potencial.

Objetivos

Teniendo en cuenta los antecedentes, este estudio tiene como finalidad principal conocer las opiniones del 
profesorado respecto a los efectos que tiene la formación recibida en coaching educativo, neuropedagogía y 
gestión del talento, en la seguridad respecto a la elección vocacional y en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. De modo más concreto, los objetivos son los siguientes:
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A Nivel General:

1. Conocer la percepción sobre el impacto de lo aprendido en el desempeño docente y en el potencial 
para la mejora de los procesos de aprendizaje en clase.

2. Conocer en qué medida los profesores perciben que la formación recibida ha incrementado su 
vocación y su consciencia sobre el impacto de su rol en la sociedad.

3. Explorar tendencias en las posibles relaciones existentes entre esta percepción y variables 
socioeducativas (género, edad y etapa de enseñanza), que nos puedan abrir nuevos cauces de 
profundización en el tema objeto de estudio.

Sobre la Metodología:

1. Identificar los aspectos de la metodología empleada para la formación docente que han sido más 
valorados y de mayor impacto para ellos.

Sobre los Ejes Formativos:

1. Conocer la percepción de los docentes sobre el nivel de conocimiento adquirido en neuropedagogía, 
y qué tan capaces se sienten de ponerlo en práctica con sus alumnos.

2. Conocer la percepción de los maestros sobre el nivel de conocimiento adquirido en gestión del 
talento, y sobre qué tan capaces se sienten de ponerlo en práctica para potenciar el descubrimiento 
vocacional de sus alumnos. 

3. Conocer la percepción de los maestros sobre el nivel de conocimiento en coaching educativo, y qué 
tan capaces se sienten de ponerlo en práctica para el planteamiento de metas y desarrollo de sus 
alumnos.

Sobre las Dimensiones del Aprendizaje:

1. Analizar el grado de influencia de la formación recibida en la capacidad de los docentes, de potenciar 
la motivación en los estudiantes.

2. Analizar el grado de influencia de la formación recibida en la capacidad de los docentes, de potenciar 
las habilidades sociales en los estudiantes.

3. Analizar el grado de influencia de la formación recibida en la capacidad de los docentes, de potenciar 
las habilidades cognitivas en los estudiantes.

Metodología

Para llevar a cabo el proceso de estudio se adoptó un enfoque de investigación de carácter descriptivo, 
considerando la técnica de encuesta como el procedimiento más adecuado para recoger la opinión del 
profesorado de una forma relativamente rápida y precisa. Las preguntas se hicieron dos veces: la primera 
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dando como alternativa “SI” o “NO”, y la segunda recogiendo la percepción docente mediante una escala 
Likert de 4 puntos.

Desde esta perspectiva, el cuestionario elaborado contiene tres partes básicas que agrupan las variables 
más relevantes y significativas, en relación con los objetivos de la investigación:

1. En la primera se recogen datos relativos a variables personales del profesorado (género, edad, nivel 
educativo en el que imparte sus enseñanzas).

2.  En la segunda se levanta la información referida al valor que le dan a la formación recibida, tanto 
a nivel general como específico; así como a los elementos de la metodología y ejes formativos. Aquí 
también recogemos el nivel de aplicabilidad que le encuentran, y la seguridad que sienten en poner 
en práctica lo aprendido.

3.  En la tercera parte los profesores indican su opinión respecto al efecto en tres dimensiones distintas 
del aprendizaje de sus estudiantes: la afectivo-emocional (motivación), la ético-social (habilidades 
sociales) y la cognitiva (habilidades cognitivas).

La población objeto de estudio está compuesta por 182 profesores pertenecientes a centros educativos 
de los 24 departamentos del Perú. Su distribución, según sus características socioeducativas, varía según 
el género (varones = 35%; mujeres = 65%), la edad (26 a 35 = 19%; 36 a 45 = 33%; 46 a 55 = 38%; mayores 
a 56 = 10%), el nivel en el que enseñan (inicial = 7%, primaria = 26%, secundaria = 41% y superior = 
26%) y materia que imparten (Ciencias Sociales / Humanidades = 20%, Generalistas = 18%, Lenguaje / 
Comunicación = 14%, Matemáticas / Ciencias = 14%, Orientación / Tutoría = 11%, Idiomas = 4%, Religión 
= 2%, Otros = 17%).

Resultados

A nivel general:

      Para analizar la percepción general de parte de los profesores sobre la formación recibida, se tomaron en 
consideración seis preguntas: las tres primeras con alternativas únicas “Sí” o “No”, y las siguientes utilizando 
la escala de Likert:

1. ¿Consideras que lo aprendido en el Proyecto Amauta potenciará tu desempeño como docente?

2. ¿Consideras que la aplicación de lo aprendido tiene un potencial importante para mejorar el proceso 
de aprendizaje en clase?

3. ¿Consideras que el programa formativo ha potenciado tu vocación y elevado tu consciencia sobre el 
impacto de tu rol en la sociedad? 

4. ¿En qué medida considera que lo aprendido en el Proyecto Amauta, potenciará tu desempeño como 
docente?

5. ¿En qué medida consideras que la aplicación de lo aprendido tiene un potencial importante para 
mejorar el proceso de aprendizaje en clase?
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6. ¿En qué medida sientes que ha potenciado tu vocación y elevado tu consciencia sobre el impacto de 
tu rol en la sociedad?

El 100% de los profesores encuestados, contestó positivamente a las tres primeras preguntas, dejando 
claro que desde la mirada del docente la formación recibida a través del Proyecto Amauta, potenciará su 
desempeño y contribuirá a la mejora del aprendizaje en clase. Los resultados ponen de manifiesto la alta 
valoración de la formación recibida por parte de los docentes, reconociendo que potenciará su desempeño 
(Media 3.89) y mejorará el proceso de aprendizaje en clase (Media 3.87). Del mismo modo, se valida que el 
programa contribuyó a una reconexión del docente con su vocación (Media 3.85). Como complemento a 
los resultados, hemos realizado diferentes análisis con el fin de esclarecer de forma significativa, las posibles 
relaciones existentes entre variables socioeducativas (como lo son: la edad, el género, el nivel educativo 
de enseñanza y las materias impartidas), y las valoraciones que hacen los profesores sobre el impacto de 
la formación recibida en su desempeño como docentes, y en el potenciamiento de su vocación y toma de 
conciencia de su rol en la sociedad. 

Para analizar lo expuesto en el párrafo anterior, se llevaron a cabo pruebas F de análisis de varianza de 
un factor. Veamos a continuación algunos resultados: Se pone en manifiesto que no existen diferencias 
estadísticamente significativas, en la percepción del impacto de la formación recibida en su desempeño 
docente, en función a las variables socioeducativas. Esto nos dice que la formación recibida fue altamente 
valorada por los docentes al margen de la edad, nivel de enseñanza, materia impartida o género; sin embargo, 
se ha podido constatar valoraciones mayores para niveles de enseñanza primaria (media 3,89), universitaria 
(media 3,91)  y superior (media 3,9), respecto al nivel de enseñanza inicial (3,75).

Asimismo se comprobó que tampoco existen diferencias estadísticamente significativas, en la percepción 
del impacto de la formación recibida, en el potenciamiento de su vocación, y en la elevación de la consciencia 
sobre el impacto de su rol docente en la sociedad, en función a las variables socioeducativas. Sin embargo, 
se aprecia una tendencia a aumentar la valoración conforme aumenta la edad del profesor, la cual parte con 
una media de 3.74 en los docentes de entre 26 a 35 años, y llega a una media de 3.89 en los docentes mayores 
de 56 años.

Sobre la metodología:

     La finalidad es tener información sobre los elementos de la metodología más valorados por los profesores, 
y analizando la significancia estadística, vemos que efectivamente, los resultados obtenidos mediante el 
análisis de varianzas, indican que la diferencia entre las medias es significativa (p = 0.00). Teniendo en 
cuenta esto, observamos que las clases en vivo (media 3,65) y el aula virtual (media 3,51), son los elementos 
más valorados por los alumnos y, en contraparte, el elemento menos valorado es la calificación de pares 
(media 3,14). Sin embargo, cabe precisar que los 5 elementos de la metodología tienen una calificación 
media mayor a 3, por lo que todos los elementos son valorados por los docentes.
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Sobre los ejes formativos:

Para el análisis del cumplimiento de los objetivos vinculados a los ejes formativos, se tomaron en cuenta, 
por un lado, los objetivos de aprendizaje y, por otro, la percepción del docente sobre su capacidad de aplicar 
el aprendizaje adquirido. La significancia (p = 0.36) nos dice que no hay una percepción de haber ganado 
más o menos conocimiento en algunos de los ejes de aprendizajes, y que, por el contrario, el aprendizaje 
de los tres ejes formativos tiene una alta valoración por parte del profesorado; sin embargo, más allá del 
aprendizaje, es importante la capacidad de poner en práctica lo aprendido.

En general, los resultados nos dicen que las medias de puntuación obtenidas son altas, todas pasan el 3.55 
en una escala del 1 al 4; sin embargo, los resultados de la prueba F de análisis de varianza de un factor, nos 
dice que hay una diferencia significativa entre las distintas capacidades consultadas (f = 2.86; p =0.036). Las 
de mayor media son indagar mejor en las necesidades del alumno, y llevarlos a la acción agregando valor en 
ellos (media 3.71), correspondiente al eje de coaching educativo, e incluir en la clase elementos que la hagan 
más entretenida y estimuladora del aprendizaje (media 3.69), que corresponde al eje de neuropedagogía. Sin 
dejar de tener una percepción de capacidad alta, orientar mejor a los estudiantes respecto al descubrimiento 
vocacional (media 3.56), es la capacidad con menor media. Al analizar el detalle de las capacidades propias 
del coaching educativo enfocadas al desarrollo del estudiante, no se encontraron diferencias significativas en 
la percepción del docente respecto a las capacidades desarrolladas (p = 0.92).

Sobre los ejes formativos:

Dentro de este apartado tratamos de conocer con más detalle, la opinión de los profesores sobre el 
efecto de la formación recibida, en el potenciamiento de los componentes principales de tres factores 
relacionados con la calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes: la motivación (interés personal 
por la materia, seguridad y confianza en sí mismo, valor de la tarea, actividad), las habilidades sociales 
(cooperación y trabajo colaborativo, comunicación interpersonal y empatía; resolución de conflictos, 
asunción de responsabilidades y compromiso), y las habilidades cognitivas (adquisición de información 
relevante, análisis y síntesis; evaluación y gestión de información, resolución de problemas y toma de 
decisiones; generación y creación de nuevas ideas o contenidos). Veamos a continuación los resultados más 
relevantes en cada uno de estos aspectos.

En general, según la opinión de los profesores, la formación recibida tiene unos beneficios relativamente 
importantes en su capacidad de motivar a los estudiantes. En particular, parece aumentar la participación 
en clase (Media=3,80), y favorecer el nivel de seguridad y confianza que adquiere el estudiante en sí mismo 
durante la actividad educativa (Media=3,77). Con puntuaciones relativamente inferiores dentro de esta 
misma dimensión de análisis, los profesores manifiestan un menor grado de influencia sobre aspectos 
motivacionales, como son: el valor que da el estudiante a generar interés personal por la materia estudiada 
(media 3.72).

En lo referente a las habilidades sociales, los resultados obtenidos muestran una influencia relativamente 
importante de la formación recibida en su capacidad de desarrollar determinadas habilidades sociales, 
que se consideran importantes en el proceso educativo de los estudiantes. Todo ello desde la perspectiva 
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del profesorado investigado. En esta línea de pensamiento docente, una mención especial merecen los 
efectos positivos de la formación sobre habilidades propias de la competencia de trabajo en equipo, como 
son: la cooperación y el trabajo colaborativo del estudiante como miembro de un grupo (Media=3.69), la 
comunicación interpersonal y el uso de la empatía con otros (Media=3,71).

Por lo que se refiere a las habilidades cognitivas, los profesores perciben cómo el uso de las mismas influye 
en la habilidad de resolución de problemas y toma de decisiones (Media=3,70), y en facilitar en el estudiante 
la adquisición de conocimientos propios de la clase (Media=3,64). Sin embargo, y según la percepción 
de los profesores, la formación recibida impacta en menor media en su capacidad para desarrollar en el 
estudiante la competencia de evaluar y gestionar información derivada de fuentes diversas (Media=3,56), 
y en su capacidad para desarrollar en el estudiante la competencia de análisis y síntesis de la información 
(Media=3.58).

Discusión

El presente estudio examinó las percepciones del profesorado respecto a los efectos que tiene la formación 
recibida en coaching educativo, neuropedagogía y gestión del talento en la seguridad respecto a la elección 
vocacional y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En la muestra, fueron los profesores de nivel 
secundario y superior, quienes más valoran lo enseñado. Lo mencionado tiene sentido en tanto se conoce 
que los estudiantes de último año que reciben procesos de coaching educativo se desempeñan mejor sus 
objetivos y planes trazados, que aquellos estudiantes que no recibieron coaching (Kenny y Faunce, 2004). 
Además, da cuenta de que pueden existir variables individuales en el estudiante (motivación o el disfrute) 
e interpersonales (relación estudiante-maestro), que además de reflejar la calidad de coaching recibido, 
resulte en un alumno motivado por sus metas y con buenos resultados de las mismas. 

En esa línea, los profesores consideran que lo aprendido en el proyecto Amauta les permite potenciar la 
motivación de los estudiantes por las tareas, así como en sus resultados. Se conoce que la motivación es uno de 
los mejores predictores, del logro académico (Schmidt, Messoulam y Molina, 2008; Gardnier, 1994), además, 
es un componente importante de la inteligencia emocional para el aprendizaje (Alavinia, Bonyadi y Razavi, 
2012) y promueve el autoestima y el autoconcepto positivo (Goleman, 2012). Adicionalmente, es uno de los 
componentes relevantes para la facilidad en la toma de decisión de la carrera (Lozano, 2007). Paralelamente, 
un profesor que se siente más capaz de indagar en las necesidades de sus alumnos, orientarlos, llevarlos a 
la acción y de crear espacios para el establecimiento de metas, beneficia a los estudiantes en su proceso de 
descubrimiento vocacional. Como menciona Montero (2011), un buen proceso de descubrimiento vocacional 
permite al alumno formarse una idea de quién es, qué quiere, cuáles son sus habilidades, gustos e intereses 
profesionales; además de potenciar su toma de decisiones, en tanto elegir una carrera es tomar una decisión.

De manera específica, las habilidades analíticas y orientadoras del profesorado para acompañar el 
descubrimiento vocacional de sus estudiantes, son favorables en tanto potencia en los jóvenes su capacidad 
cognitiva de toma de decisiones, fortaleciendo al mismo tiempo la seguridad en la elección de su profesión 
(Calderon 2016).  A la fecha se conoce que, este acompañamiento desarrolla inteligencia emocional en los 
estudiantes, en tanto aprenden a regular su estrés en lugar de evitar el reto, o tomar la decisión de forma 
apresurada (Di Fabio y E.Kenny, 2012).
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Además, se conoce que parte importante de la toma de decisión vocacional, es el factor afectivo intrínseco, 
como la satisfacción personal con la elección, más allá de factores extrínsecos como las influencias de su 
entorno (Ramos y Goicoechea, 2018). Si bien el proceso de toma de decisiones que considera factores 
intrínsecos está asociado al buen rendimiento académico (Pablo, Nuñez y González, 2015), actualmente 
se conoce que la decisión vocacional responsable involucra una evaluación de los gustos y habilidades, 
así como las posibles alternativas de manera reflexiva e individual (Gonzales, 2009), habilidades que los 
profesores del programa Amauta se sienten capaces de desarrollar en sus alumnos.

Sin embargo, estudios que analizan a profundidad solo el proceso de toma decisiones, se centran 
sobre todo en el entorno organizacional. Se ha sugerido que el coaching en este entorno lleva a resultados 
positivos como mayor autoeficacia, logro de metas, resiliencia y bienestar; y se beneficia de procesos de 
análisis de decisiones ayudando a las organizaciones a lograr un mayor rendimiento financiero y creando 
nuevas oportunidades (Grover y Furnham, 2016). En ese sentido, teniendo en cuenta el respaldo favorable 
brindado por la literatura a la fecha, será beneficiosa mayor investigación sobre los impactos del coaching 
educativo, en el proceso de toma de decisiones para la seguridad en la elección vocacional de los estudiantes, 
así como para otras variables asociadas hasta el momento, como la motivación, la inteligencia emocional o 
el rendimiento académico.

Adicionalmente, se conoce que el acompañamiento para un buen proceso de toma de decisiones del 
estudiante, favorece su propio autoconocimiento (Jiménez, 2019). Esta variable es favorable tanto potencia 
la independencia como la reflexión sobre los procesos psicológicos, experiencias internas y relaciones 
interpersonales (Sutton, 2016). Además, está asociado a beneficios en el bienestar psicológico subjetivo 
(Sutton, 2016) e incrementa la esperanza y la autoestima en universitarios (De Visco y De Barbenza, 2008).

Finalmente, es relevante que los profesores se sientan capaces de desarrollar habilidades sociales en sus 
estudiantes, tales como la cooperación, comunicación o trabajo en equipo, en tanto estas comprenden la 
inteligencia interpersonal: “la capacidad de comprender a los demás, que, paralelamente, permite configurar 
la imagen de quien es uno a diferencia del resto   permitiendo un modo de actuar más eficaz” (Goleman, 
2012). Se conoce que participar de relaciones interpersonales (amistades) compuestas de factores afectivos 
(pasarla bien) y comunicativos significativos (feedback), impactan de manera potencial en el proceso de 
toma de decisión vocacional (Jiménez, 2019). En ese sentido, que los profesores sean capaces de lograr un 
clima adecuado en su clase, facilitando la formación de experiencias positivas entre sus alumnos, facilita 
que el proceso de elección vocacional forme parte de una experiencia interpersonal positiva, en donde los 
jóvenes se den cuenta que entre ellos comparten la misma problemática, de que no están solos y que pueden 
reflejar en el otro sus dudas o inseguridades.

Conclusiones

Tras realizar el análisis de los resultados y atendiendo a los objetivos del estudio, podemos concluir que:

1. Las administraciones educativas deben ser conscientes de la necesidad y demanda que tiene una 
formación en coaching educativo, neuropedagogía y gestión del talento por los docentes del Perú. 
En este sentido los docentes no solo valoran el aprendizaje, sino que consideran que la formación los 
hace sentir capaces de poner en práctica lo aprendido.
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2.  Como beneficio indirecto se demuestra que la formación recibida reconecta a los maestros con su 
vocación y rol en la sociedad, lo que trae como consecuencia una mayor motivación y entusiasmo 
para poner en práctica lo aprendido, y potenciar de esta manera su ejercicio como docentes y coaches.

3.  El análisis del impacto de variables socioeducativas nos dice que la formación recibida, fue altamente 
valorada por los docentes al margen de la edad, nivel de enseñanza, materia impartida o género; sin 
embargo, hay una mayor valoración para el nivel de enseñanza universitaria y superior. 

4. En cuanto a los elementos de la metodología se puede concluir que todos son valorados por los 
profesores; sin embargo, la significancia estadística nos dice que los ejes menos valorados son la 
calificación de pares y los exámenes teóricos. Esto tiene sentido dado que los otros tres elementos de 
la metodología (clases en vivo, aula virtual, actividades reflexivas), tienen como objetivo directo el 
aprendizaje, a diferencia de los exámenes teóricos y corrección de pares que buscan, por otro lado, 
validar el aprendizaje.

5. Respecto a los ejes formativos se concluye que tanto la neuropedagogía, la gestión del talento y el 
coaching educativo, son percibidos como de alto valor por los docentes como herramientas para: 

a. Orientar mejor a los estudiantes respecto al descubrimiento vocacional.

b. Incluir en la clase elementos que la hagan más entretenida y estimuladora del aprendizaje.

c. Indagar mejor en las necesidades del alumno y llevarlos a la acción agregando valor en ellos.

d. Propiciar espacios para el establecimiento de metas individuales en cada alumno, así como para 
hacer el seguimiento y ajustes según las fases de aplicación de coaching educativo.

6. De acuerdo con la opinión del profesorado investigado, la formación recibida tiene beneficios 
importantes en el aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos, cabe destacar los siguientes:

g. Respecto a la motivación, los estudiantes parecen aumentar su interés personal por la tarea, así 
como su propia actividad durante el estudio. 

h. Respecto a las habilidades sociales, mejora la cooperación y el trabajo colaborativo del estudiante 
como miembro de un grupo, la comunicación interpersonal y el uso de la empatía con otros; 
así como la responsabilidad y el compromiso personal hacia la tareas y funciones que tienen 
encomendadas de forma conjunta.

i. Respecto a las habilidades cognitivas, los estudiantes incrementan su creatividad en la generación 
de nuevas ideas o contenidos, mejoran los procesos de adquisición de información y desarrollan 
de manera importante las capacidades de análisis, síntesis y evaluación de información.
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¿Qué Valores y Aptitudes Deberían Tener  
los Directivos Públicos?

(What Values   and Skills Should Public Managers Have?)

Geraldine Aguilar Paredes - Universidad San Ignacio de Loyola 

Resumen: El presente ensayo tiene como propósito concienciar a la sociedad sobre los valores que deben tener los directivos o las personas que se encuentran en 
funciones públicas en pro de una gerencia más productiva, eficiente y sobre todo dirigida a la solución de problemáticas de índole social, económica y cultural; dando 
cumplimiento a los establecido por el estado en relación al bienestar de la sociedad.

Palabras clave: Responsabilidad social, aptitudes, gerencia, directivos públicos. 

Abstract: The purpose of this essay is to raise awareness in society about the values   that managers or people who are in public functions should have in favor of a more 
productive, efficient management and above all aimed at solving problems of a social nature , economic and cultural; complying with those established by the state in 
relation to the welfare of society.

Keywords: Social responsibility, skills, management, public managers.

Aspectos Fundamentales a Considerar 

Dirigir una empresa no sólo requiere personas capacitadas, con experiencia y conocimientos específicos 
en la materia, los gerentes y/o directivos, lideran cada área de la empresa, en consecuencia, deben poseer 
competencias y habilidades que le permitan alcanzar el máximo rendimiento de su equipo de trabajo, para 
ello debemos tener en claro la siguiente pregunta ¿qué es un gerente?, un gerente es la persona encargada 
de guiar a un equipo de trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Su labor es de vital 
importancia, pues de la calidad de su gestión depende que exista cohesión entre los colaboradores y que la 
organización pueda alcanzar su máximo nivel de productividad.  

¿Pero qué sucede cuando las personas a cargo de la dirección de empresas u entidades no están capacitadas 
para realizar una buena gestión?, pues bien la presente pretende definir las características, aptitudes, destrezas 
y cualidad que debe tener un directivo público, así también cuestionarse por qué las entidades públicas 
carecen de este tipo de personal y la problemática que surge entorno a sus contrataciones y  la corrupción 
que existe en dicho sector, debido a la falta de valores y virtudes que rigen al ser humano.

¿Porque los Valores y virtudes son importantes para el ejercicio laboral? Según el Diccionario Soviético 
de Filosofía (2017) los valores pueden definirse como propiedades de los objetos materiales y de los 
fenómenos de la conciencia social, caracterizan el significado de uno y otro para el hombre. En el proceso 
de producción de los bienes materiales, surgen necesidades, tanto materiales como espirituales, entre ellas, 
unas son más significativas que otras, llegando a convertirse en aspiraciones e ideales, estos últimos son 
los valores. Los cuales son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, los 
cuales se forman partir del diálogo, la reflexión, el debate y la emoción; al defender nuestras convicciones, 
logramos compenetrar e interiorizar nuestras actitudes convirtiéndose en la guía de nuestras conductas, 
otorgándonos satisfacción y plenitud.
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Por otro lado, coexisten los valores profesionales los cuales aplican los fundamentos del conocimiento, 
sumando a ello, los principios y la experiencia que poseen individualmente, a través de las cuales se pueden 
tomar decisiones y posturas ante diferentes situaciones laborales, pudiendo actuar de manera positiva o 
negativa; si fuera esta última, tendría repercusiones personales, así como para la organización. Es por esta 
razón, que los valores no pueden transmitirse, ni pueden imponerse, los valores se tienen que asumir por los 
trabajadores en un proceso libre, participativo y consciente.

Antes de conocer las aptitudes de un directivo público, la pregunta sería ¿Quiénes son los Directivos 
Públicos?; podríamos decir que un gerente público o directivo público es aquel, que, siendo sujeto al mandato 
político, puede realizar gestiones gobernado por criterios de racionalidad económica, siendo responsable 
por los resultados obtenidos. Por otro lado podemos decir que un directivo público  debe promover la 
conducción de la institución en la que se encuentra laborando hacia alcanzar objetivos como eficiencia, 
participación y transparencia y ello se hace posible a partir del desarrollo de ciertas habilidades que le 
permitan desempeñarse de manera eficaz a través de 3 factores: a) la gestión interna, que se enfrenta a un 
importante desafío ante el contexto de cambio necesario para el desarrollo de la organización; b) la capacidad 
de identificar, conocer y hacerse cargo de las necesidades e intereses de los ciudadanos; y c) la facultad de 
conocer, comprender y asumir su rol en el contexto definido por sus autoridades. (Lavanderos, 2006).

Un directivo público antes que nada debe ser una buena persona, es decir, un ser humano consciente de 
sus acciones y decisiones, debe ser capaz de tener empatía, de esta forma será capaz de transmitir sus ideas, y 
motivar a los miembros del equipo a lograr un trabajo en conjunto.  Por otro lado, un directivo debe confiar, 
saber delegar y además dar las herramientas necesarias al equipo para crecer, pero lo más importante un 
buen líder debe ser un ejemplo a seguir y tratar con respeto e igualdad a los demás. 

Por otro lado, un directivo público además de tener don de gente, debe también tener capacidades 
intelectuales acorde a su área de desempeño, conocimientos y metas establecidas para él y para su equipo de 
trabajo, ello permitirá lograr un buen liderazgo y resultados orientados al éxito para la entidad. No menos 
importante, es realizar un análisis de FODA constante en el área de desempeño de forma de conocer, evaluar 
y monitorear las aptitudes del personal. 

Desde otra perspectiva, existen en gran medida los directivos públicos ineptos, los incapaces de tomar 
buenas decisiones, muchos de ellos forman parte del gobierno, no avalando su lugar en el cargo asignado, ni 
conservando las capacidades óptimas para el ejercicio de sus funciones, ni experiencia y muchas veces, ni la 
más mínima instrucción, entonces, ¿porque muchos de ellos en diferentes entidades siguen permaneciendo 
en sus cargos? ¿implica responsabilidad? ¿Es corrupción por parte del empleador y del sistema público? La 
corrupción es el mal uso del poder político burocrático por parte grupos de funcionarios coludidos con 
intereses mezquinos para obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social 
mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de las políticas e instituciones 
(Quiroz, 2013). 

Del mismo modo, la falta de conciencia política, conllevan a muchas entidades, directivos y personal 
subordinado a realizar actos clandestinos, uno de los tipos más comunes de corrupción son los sobornos, 
los cuales inician con una solicitud de dinero a cambio de la obtención de un servicio, permiso, etc., otro 
caso muy común según la contraloría general de la república es cuando se establece un acto de nepotismo 
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cuando los funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o personal de confianza de las entidades y 
reparticiones públicas conformantes del Sector Público Nacional, así como de las empresas del Estado, 
ejercen su facultad de nombramiento y contratación de personal, o ejerzan injerencia directa o indirecta en 
dicho nombramiento. 

Este tipo de prácticas se ha vuelto demasiado común. Hoy en día no nos sorprende ver personas con 
parentesco trabajando en la misma entidad, o aceptando sobornos en pro de otros beneficios, es por ello 
que el sector público es catalogado como lo peor de la sociedad, tan es así que, en contextos actuales de 
pandemia, vemos actitudes despreciables que han atentado contra la salud e integridad social.

Al mismo tiempo, se debe recordar que todos tenemos dentro de nuestra cualidad un valor muy importante, 
la ética, el cual define el comportamiento de las personas y genera el bienestar colectivo, ello se demuestra a 
través del compromiso laboral, el cumplimiento de las asignaciones laborales, la responsabilidad, el respeto 
y la capacidad de solventar diversas dificultades. La ética de un profesional debe prevalecer ante cualquier 
situación. Por ello, la ética profesional y la moral de cada individuo pueden repercutir de manera positiva o 
negativa en el entorno laboral.

Quienes trabajan desde la primicia de los valores profesionales saben reconocer y agradecer el trabajo 
en equipo, las competencias de sus compañeros, respetan las decisiones del cliente, sugieren alternativas, 
generan un espacio confortable de trabajo y, parten de la vocación profesional y no del interés económico. 
(Significado de Valores Profesionales, s.f.). La corrupción tiene un impacto devastador en el desarrollo 
político, social y económico de los países. Afecta la democracia y acentúa las desigualdades, los estados 
pierden recursos que deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida y garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más necesitados.

Siete son los pilares de la ley del servicio civil, ¿Qué sucede?, aquella que después de siete años de 
promulgada, no ha generado grandes cambios que impacten en la modernización de la administración 
pública, ni mucho menos en evaluaciones y/o capacitaciones basada en la meritocracia, ¿porque existe aún 
la contratación por terceros? Existen diversos efectos negativos producto del uso indiscriminado de los 
contratos de locación de servicios en el sector público. Uno de estos efectos es la desnaturalización del 
mismo.

El código civil menciona que el locador se obliga frente al comitente -sin estar subordinado- a prestarle 
un servicio específico por un tiempo determinado a cambio de una retribución económica. Pero ¿qué 
sucede en las entidades públicas?, este servicio se ha desnaturalizado a gran magnitud, de tal forma que la 
mayoría del personal se encuentra subordinado pero q a la vez contratado bajo locación de servicio, de esta 
forma se evaden gratificaciones, vacaciones, compensaciones por tiempo de servicios, licencia prenatal, 
postnatal y seguros de salud, es conveniente para el estado, pero desfavorable para el trabajador y esta es una 
de las razones principales por las que muchos prefieren laborar bajo el maltrato y el hostigamiento laboral 
de malos directivos públicos a fin de conservar sus puestos de trabajo debido a la inseguridad que dicho 
contrato les ejerce.

Se sabe que el activo más importante que tienen las empresas son las personas. El rol que ejercen las 
personas en la organización se ha transformado a lo largo del siglo XX. Al inicio de siglo las personas eran 
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consideradas únicamente mano de obra, posteriormente apareció en el mundo laboral un nuevo concepto 
“Recursos humanos” con el que se consideraba al individuo como un recurso más que debía ser gestionado 
en la empresa.

Actualmente este concepto ha evolucionado y con RRHH se habla de personas, motivación, talento, 
conocimiento, creatividad. Las personas aportan ventajas competitivas a la empresa, además si son 
adecuadamente tratadas, motivadas y capacitadas logran un mayor compromiso en el trabajo, se vuelven 
eficaces y eficientes, mantienen alta satisfacción, ayudan a la mejora continua, se vuelven líderes y son capaces 
de aportar y ser más productivos para la organización. (La importancia de las personas en las empresas, 
2013).

La dirección de recursos humanos es una de las áreas a la que menos importancia se le toma en la mayoría 
de las organizaciones sobre todo en el sector público, donde no se lleva a cabo este tipo de prácticas y las 
personas únicamente son consideradas un activo más, sin darle la importancia que ameritan. Es por ello 
que, si las gestiones en turno pretenden alcanzar mayores niveles de productividad y conseguir o mantener 
el prestigio de sus partidos políticos ante la sociedad, deben preocuparse primero en el factor humano y 
deben empezar a considerar un cambio en la forma de dirección de personal.

 De la misma forma, la Universidad ESSAN, menciona que un correcto manejo de ellos proviene del 
liderazgo y la organización en el trabajo. Se debe observar las habilidades y debilidades de los colaboradores 
para luego aplicar las soluciones, mejoras o cambios que se requieran. También es necesario gestionar 
factores como la ubicación del equipo, el ambiente laboral, la comunicación, las políticas y la cultura de la 
empresa, entre otros. La buena gestión de los recursos humanos, inicia con la contratación del personal, para 
ello se debe considerar las necesidades, los roles, las responsabilidades y las tareas más apropiadas para cada 
miembro del equipo. Éste debe estar sometido a una constante actualización y capacitación para potenciar 
sus habilidades y competencias.

¿Qué deberían hacer las entidades públicas al respecto? ¿Qué deben hacer los trabajadores y directivos 
públicos?, respondiendo a la primera pregunta, pues bien, las entidades públicas deberían potenciar y reforzar 
el área de recursos humanos de la entidad, los gobiernos aportarían mucho mostrando interés, alentando 
y exigiendo al pronto tránsito a la ley de servicio civil, de esta forma dejaría de existir la contratación por 
locación de servicios y existiría una justa contratación basada en la meritocracia y en la primacía de los 
valores. Por otro lado, los trabajadores y directivos públicos deben ser conscientes de sus actitudes para con 
el trato hacia los demás, permanecer firmes a sus convicciones, valores y virtudes. 

La gestión en el mundo está cambiando de manera constante. Los directivos se han dado cuenta que una 
figura de confianza y desarrollo, crea ambientes más productivos y personas mucho más capaces, todo lo 
contrario, a aquellos directivos que fungen como jefes, dando órdenes y cumpliendo objetivos sin importarles 
los métodos y las consecuencias de sus acciones. Hoy, estas prácticas son contraproducentes y los buenos 
directivos se están preocupando por desarrollar habilidades que les permitan tener un liderazgo firme, pero 
a su vez características que les permitan crear confianza, comunicación y empatía con sus colaboradores. 
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Resumen: En la actualidad las Instituciones de Educación Superior (IES’s) peruanas atraviesan un proceso de adecuación a las nuevas exigencias que el estado dispone 
a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad (SINEACE). Todo esto acorde a las tendencias internacionales que buscan reenfocar a la gestión de la universidad como un sistema que necesita integrar a la 
calidad dentro de todos sus procesos con el fin de hacer frente a los nuevos retos que les demanda el mundo globalizado y altamente competitivo. Por ello, el propósito del 
presente artículo es plasmar el desarrollo de la responsabilidad social con la planificación estratégica de una universidad pública, considerando que la responsabilidad 
social tiene un enfoque transversal y holístico a las funciones básicas de la universidad (formación académica, investigación, extensión y gestión institucional) nos 
exige desarrollar eficientemente su planeación estratégica. En este sentido, se consideró las 4 etapas del ciclo de mejora continua: planificación, hacer, verificar y actuar 
para la implementación de la responsabilidad social universitaria; exponiéndose en este artículo las recomendaciones a partir de la experiencia desde la etapa de 
planificación.

Palabras Claves: Planeación estratégica, implementación, responsabilidad social universitaria.

Abstract: Currently, Peruvian Higher Education Institutions (IES’s) are going through a process of adaptation to the new requirements that the state has through 
the National Superintendence of Higher University Education (SUNEDU) and the National System of Evaluation, Accreditation and Certification of the Quality 
(SINEACE). All this in accordance with international trends that seek to refocus university management as a system that needs to integrate quality into all its processes 
in order to face the new challenges demanded by the globalized and highly competitive world. Therefore, the purpose of this article is to capture the development of social 
responsibility with the strategic planning of a public university, considering that social responsibility has a transversal and holistic approach to the basic functions of 
the university (academic training, research, extension and institutional management) requires us to efficiently develop its strategic planning. In this sense, the 4 stages 
of the continuous improvement cycle were considered: planning, doing, verifying and acting for the implementation of university social responsibility; being exposed in 
this article the recommendations from the experience from the planning stage.

Keywords: Strategic planning, implementation, university social responsibility.

Introducción

El presente artículo propone una serie de lineamientos y recomendaciones en base a una experiencia de 
implementación del enfoque de la Responsabilidad Social en una Universidad Pública desde la perspectiva 
del planeamiento estratégico. La Responsabilidad Social representa un nuevo entendimiento y ejercicio de 
las funciones universitarias al amparo de una visión integradora hacia el desarrollo sostenible. Esta visión, 
además, es transformadora e invita a replantear los cimientos de la academia frente a los contextos actuales 
y venideros.

La Ley Universitaria Nº 30220 en su capítulo XIII, artículo 124 define a la Responsabilidad Social como 
“la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus 

1 Correo electrónico: marialaura.flores@unmsm.edu.pe
2 Correo electrónico: giusseppe.sarmiento@unmsm.edu.pe
3 Correo electrónico: msdeperalta@hotmail.com
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funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional 
en sus diferentes niveles y dimensiones…” (Ley Nº 30220, Art. Nº124, 2014). Esta definición manifiesta el 
enfoque transversal que debe tener la Responsabilidad Social desde el enfoque de la gestión universitaria. 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fortalece este planteamiento en el artículo 198° de su 
estatuto donde la Responsabilidad Social es entendida como fundamento de la vida universitaria, expresa 
su compromiso con la transformación de la realidad para lograr el bienestar y desarrollo social en todos sus 
niveles y dimensiones (Estatuto de la UNMSM, 2016).  

Estas dos bases legales en conjunto con la política de calidad universitaria promovida desde el gobierno 
central justificaron la necesidad de insertar la Responsabilidad Social dentro de las universidades peruanas, 
todo ello a través de una serie de dispositivos normativos y herramientas de gestión con el fin de garantizar 
su operativización y sostenibilidad.

Desarrollo

De acuerdo con Serna (2008), la planeación estratégica nos permite tomar decisiones frente a escenarios 
futuros sobre el direccionamiento estratégico de la organización. Además, se obtiene información interna y 
externa de la  institución con el fin de procesar, analizar y evaluar la situación presente de la organización.

Así también, desde el punto de vista de Sarabia (2004),la planeación estratégica es un componente  
importante en la función de la dirección de la organización, ya que se establece el camino de la institución, 
la cual se dirige hacia el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. La planeación estratégica te permite 
proyectar eventos futuros, en escenarios esperados, esto incluye la manera de transformar y preparar estos 
escenarios para alcanzar el mayor número de beneficios. Un componente importante de la planeación 
estratégica es el direccionamiento estratégico, que se orienta a través de los elementos que la conforman 
como la visión, misión, objetivos, estrategias para alcanzar metas con el enfoque que la institución decida 
dirigirse.

Según Cano-Lara (2017) la responsabilidad social universitaria es un enfoque estratégico, holístico, 
transversal e integrador de todas las funciones (formación académica, investigación, extensión social y 
gestión institucional) y procesos de la universidad, dirigidos a la búsqueda de soluciones que atiendan las 
necesidades de la sociedad responsable y oportunamente. Asimismo, Mendoza Fernandez-Fernandez, Salas 
Lozano y Lopez Juvinao (2015) mencionan que la responsabilidad social se debe visualizar estratégicamente 
desde su forma de ser y relacionarse con sus grupos de interés, es decir comprometerse desde su misión, la 
cual debe considerarse de forma implícita y explícita tanto en su retórica como en sus acciones.

En ese sentido, para la implementación de la responsabilidad social en una Universidad Pública en la 
planeación estratégica se han realizado los siguientes pasos considerando el ciclo PHVA.



1281

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Figura 1: Ciclo PHVA

Fuente (s): Elaboración propia.

Planear(P):  Consiste en trazar el camino para alcanzar las metas propuestas, integrando la misión y 
visión considerando la responsabilidad social dentro de la misión y valores de la universidad  respecto a los 
grupos de interés. Asimismo, establecer las políticas y el modelo de Responsabilidad Social Universitario 
(RSU) donde se tiene en cuenta el enfoque estratégico y transversal de la RSU.

Figura 2: La RSU y las funciones de la Universidad

Fuente (s): Elaboración propia.

Asimismo, se realiza un diagnóstico situacional de la RSU para que nos de una foto general de cómo 
la universidad se encuentra en la actualidad, con el fin de establecer los objetivos y acciones estratégicas 
mediante los ejes operativos establecidos por la dirección. Estos ejes son plasmados en el plan estratégico 
definiendo las metas. Así también, se plantea el plan de acción de la dirección incluyendo el presupuesto 
para el cumplimiento del plan establecido. Para ello, la dirección enlaza con las áreas representantes de la 
responsabilidad social de cada facultad, con  el fin de socializar y alinear los ejes en las facultades y dirigir 
hacia una misma visión. 
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Figura 3: Ejes operativos de la UNMSM.

Fuente (s): Elaboración propia.

Hacer(H): Es la forma de cómo se van a efectuar las tareas planeadas. La ejecución del plan consiste en 
un cronograma de actividades, la ejecución del presupuesto planteado y el responsable del cumplimiento de 
ella. Para ello es necesario que haya procedimientos claros con el propósito de verificar el cumplimiento, es 
decir evidenciar lo planeado frente al cumplimiento.

Verificar(V): En esta etapa se compara las tareas ejecutadas con la meta planificada. Este componente a 
su vez se fortalece con el seguimiento y medición por el área encargada de la responsabilidad social en la 
Universidad mediante informes mensuales o trimestrales. Asimismo, es importante la elaboración de una 
documentación y/o informe requerido que permita evidenciar las acciones realizadas, así también definir 
los procedimientos necesarios con el fin del cumplimiento de las metas planteadas.

Actuar(A): En esta etapa se detectan los desvíos y se procede a implementar las mejoras con el fin que no 
se vuelvan a presentar los mismos problemas. Este componente a su vez, permite conocer las acciones que se 
requiere para la nueva formulación del nuevo plan de acción, el cual parte de los resultados del seguimiento 
y evaluación de la etapa antes mencionada, por ello es importante revisar y realizar ajustes al plan de acción 
propuesto, siendo estas decisiones tomadas por la dirección. 

Conclusiones

Es necesario construir un planeamiento estratégico que fomente el desarrollo sostenible a través de estrategias 
consideradas en cada función básica de la universidad en sus respectivos planes y presupuestos.

Es fundamental en la planeación estratégica de la responsabilidad social universitaria el liderazgo 
institucional como un componente esencial para la orientación del proceso de planificación, ejecución y 
seguimiento. Ello nos permitirá articular con los distintos estamentos llevando que la responsabilidad se 
inserte de manera integral en todas las funciones de la Universidad. 

Es importante el papel que juega cada nivel de la institución desde la alta dirección, pasando por los 
decanos, directores, comités, docentes, estudiantes y administrativos, todos de manera individual o conjunta 
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deben asumir el compromiso y responsabilidad en la medida de sus funciones, tanto en la formulación e 
implementación de la responsabilidad social relacionado a lo que conlleva el  plan estratégico.

La articulación con enfoque holístico, transversal e integrador de las funciones básicas de la universidad 
aportará a una gestión responsable, fortalecerá al mejoramiento de las relaciones de la universidad con sus 
grupos de interés y a la solución de los problemas de  la sociedad.

La ejecución del plan consiste en desarrollar estrategias y hacer operativos los planes de acción, para ello 
se requiere de un acompañamiento, contar con recursos necesarios y alianzas estratégicas con entidades 
públicas y privadas.

Teniendo en cuenta a Aloi (2005), se sugiere comunicar con frecuencia las actividades y proyectos 
programados en el plan a través de múltiples canales, esto nos permite mejores resultados en la evaluación 
de los datos y transparencia en los resultados de la planeación estratégica.
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Recuperación de Espacios Comunitarios 
como Estrategia Social para la Conservación 

de Lomas El Mirador
(Recovery of Community Spaces as a Social Strategy for the Conservation  

of Lomas El Mirador)

Cinthya Elizabeth Ortiz Gallegos1 - Universidad Mayor de San Marcos
Óscar Junior Rojas Sánchez - Universidad Mayor de San Marcos

Resumen: La presente investigación analizará las fases de diagnóstico y diseño del Centro Ecológico Cultural de Nuevo Perú (CECU), desarrolladas a inicios del año 
2020. El CECU es uno de los proyectos de recuperación urbano-ambiental dirigidos por la asociación sin fines de lucro “Haz tu Mundo Verde”, este proyecto tiene como 
objetivo brindar un espacio de integración, memoria barrial y sensibilización ambiental, principalmente en torno a la conservación de los ecosistemas vivos de “Lomas 
El Mirador”, ubicadas en San Juan de Lurigancho, Lima.

Consideramos importante discutir cómo la recuperación, instalación y el fortalecimiento de espacios comunales pueden formar parte de estrategias ecológicas. Este 
proyecto nos brinda un acercamiento a la construcción de una ciudad que responda a las necesidades de sus habitantes, y al logro de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible 11 y 13, referidos a la sostenibilidad y la acción climática, de modo que sea posibilite alcanzar la sustentabilidad urbana y el equilibrio con el territorio 
natural.

Para el presente trabajo planteamos una metodología descriptiva-analítica, que recogerá información primaria recabada durante la elaboración de talleres participativos 
en las fases de diagnóstico y diseño del proyecto.

Palabras Claves: Sostenibilidad ambiental - Espacio comunal - Lomas el Mirador - Sustentabilidad urbana.

Abstract: This research will analyze the diagnostic and design phases of the “Centro Ecológico Cultural de Nuevo Perú (CECU)”, developed at the beginning of 2020. 
The CECU is one of the urban-environmental recovery projects directed by the non-profit association “Haz Tu Mundo Verde”, this project aims to provide a space for 
integration, neighborhood memory and environmental awareness, mainly around the conservation of the living ecosystems of “ Lomas El Mirador ”, located in San 
Juan de Lurigancho, Lima. We consider it important to discuss how the recovery, installation and strengthening of communal spaces can be part of ecological strategies. 
This project provides us with an approach to the construction of a city that responds to the needs of its inhabitants, and to the achievement of Sustainable Development 
Goals 11 and 13, referring to sustainability and climate action, so that it is possible to achieve urban sustainability and balance with the natural territory. For the 
present work we propose a descriptive-analytical methodology, which will collect primary information collected during the elaboration of participatory workshops in 
the diagnosis and design phases of the project.

Environmental Sustainability - Community space - Lomas el Mirador - Urban sustainability.

Introducción

El espacio público como escenario de actos comunitarios, es escaso en la ciudad de Lima y más aún en 
distritos periféricos. San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de la capital, pone en evidencia la 
ausencia de espacios públicos aptos para el uso público y logro de bienestar, pues muchos espacios ya han 
sido privatizados, se encuentran en abandono o no han sido incluidos en el desarrollo urbano del distrito. 
Ante estas condiciones, resalta la importancia y potencial de los espacios comunales que en su momento 
acogieron múltiples acciones organizativas que permitieron cubrir necesidades.

Estos locales comunales, representan en la actualidad una alternativa para la mejora de comunidades 
urbanas. Este es el caso del Ex PRONOEI San Camilo que durante algunos años, se empleó para el dictado 

1 Correo electrónico: cinthya.ortiz@unmsm.edu.pe
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de cursos de fortalecimiento escolar a niños y niñas del Pueblo Joven Nuevo Perú, así como servicios de 
alimentación. Y que con el pasar de los años, tuvo un cese de funcionamiento, pasando a ser un local en 
estado de abandono. 

Este artículo describirá la metodología aplicada en la planificación del proyecto “Centro ecológico 
cultural – CECU” desarrollado en el Ex PRONOEI San Camilo, como parte de la recuperación urbana de 
espacios comunales. En primer lugar se desarrolla el acercamiento teórico y la revisión a investigaciones 
similares, en segundo lugar se presenta la metodología aplicada, se detallan los insumos empleados para el 
recojo de información. Y finalmente se presenta el análisis de los talleres desarrollados. 

Antecedentes

Takano y Tokeshi (2007) en su libro “Espacio público en la ciudad popular: reflexiones y experiencias desde 
el sur”, da a conocer las intervenciones en la Alameda de La Juventud y la Alameda de Los Jardines en Villa 
Salvador, que buscaron empoderar a la población y encaminar hacia una verdadera ciudadanía a través de la 
recuperación de los espacios, puesto que era extensa la escasez de espacios verdes y los problemas de orden 
comercial y residencial. 

Entre los procesos metodológicos empleados para la comprensión de las dinámicas que se presentaron 
en los lugares de intervención se desarrolló un diagnóstico territorial a diferente escala (barrial, zonal y 
distrital) con enfoque social, arquitectónico, económico y ambiental, para así conocer el contexto, identificar 
los problemas y plantear objetivos acordes a la viabilidad y Replicabilidad en espacios similares.

Velarde (2017) en su artículo, analiza la producción de espacios comunitarios en las laderas de Mariscal 
Cáceres ubicado en San Juan de Lurigancho. Aquí vuelve a resaltar la ausencia de espacios aptos para el 
encuentro común, ante la cual se generaron espacios semi comunales aprovechando las fallas de la planificación 
urbana. La metodología para la investigación fue de revisión documentaria (planos e historia del lugar), 
reconocimiento espacial e identificación de los vecinos y vecinas líderes del lugar. El autor concluyó que, 
escaleras y desniveles de techos en las laderas, cumplen la función de espacios semi comunales, los mismos 
que buscan ser conservados por la organización vecinal, en ausencia de intervención gubernamental. 

Maza (2018) indica que la ejecución de proyectos de recuperación urbana, suele tener objetivos como: 
incremento de interacción entre los miembros del barrio, acceso a capacitación de actores sociales, apertura 
de espacios educativos, desarrollo de identidad comunal y reuniones de concertación.

Además resalta la existencia de una relación directa entre la implementación de locales comunales y el 
incremento de cohesión social. Estos resultados fueron construidos a través de las encuestas aplicadas a los 
y las habitantes del A.H. Víctor Raúl en Ventanilla. Los cuales mostraron una percepción favorable a estos 
espacios comunales, por ser una alternativa que permitía un desarrollo diversificado y la posibilidad de 
resocializar a la comunidad. (Maza, 2018)

Velazco (2019) al diseñar el espacio comunal del Pueblo joven Miramar, Chimbote. Precisa, que las 
relaciones sociales en torno a los locales comunales, no facilitarán la inclusión, la igualdad, ni el desarrollo 
comunal, mientras estos no cuenten con las condiciones necesarias, pues la sola congregación de actores no 
genera directamente mejoras en su bienestar social. Con ello nos indica que el diseño arquitectónico de los 
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locales comunales deberá adecuarse al contexto e implementar equipamiento y mobiliario que respondan 
a necesidades particulares. Así mismo, se tomará en cuenta la accesibilidad geográfica y su ubicación 
estratégica, no solo frente a las centralidades de las ciudades, sino dentro de las mismas estructuras vecinales.

Marco Teórico

De acuerdo al Ministerio del Ambiente del Perú (2009) la conservación ambiental consiste en propiciar el 
uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo genera, de esa forma 
contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural del ser humano y de la comunidad. Es posible 
resumir la idea de conservación ambiental en la búsqueda de la armonía del ser humano y su entorno. 

Esta conservación ambiental requiere de mayores esfuerzos en áreas urbanas, las cuales se caracterizan 
por un alto flujo poblacional y la creciente contaminación provocada por acciones antrópicas. 

Según Zarta (2018) la sostenibilidad ambiental será posible cuando la explotación de los recursos naturales 
no supere los límites de regeneración, cuando se considere las consecuencias de la acción antrópica en los 
recursos y se mitiguen los efectos. 

Lezama y Domínguez (2006), plantean la sustentabilidad urbana, como un proceso de cambios 
estructurales en instituciones, valores y pautas de conducta social, con el fin de preservar las características 
culturales y ambientales que permitan el desarrollo del ser humano, sin comprometer el medio ambiente de 
las generaciones futuras. De modo que con cambios integrales se genere un acceso más equitativo, igualitario, 
democrático y justo a las riquezas naturales o socialmente generadas.

Al tomar los conceptos de sostenibilidad ambiental y sustentabilidad urbana, nos es posible intervenir la 
ciudad, bajo un enfoque integral que contemple la participación activa de las comunidades urbanas para la 
conservación de los recursos y ecosistemas que interactúan en nuestra cotidianidad citadina.

Metodología

La presente investigación es de carácter descriptivo, ya que presenta las estrategias aplicadas en el diagnóstico 
social y diseño del “Centro ecológico cultural – CECU”. 

Para el recojo de información se aplicaron las siguientes técnicas a través de talleres participativos:

Taller de escenarios: 

Fue dirigido hacia la población adulta de la comunidad de Nuevo Perú, contó de tres momentos: 
Primero, el escenario probable, el cual consiste en plasmar en palabras las características del lugar. Segundo, 
el escenario deseable que expresa los sueños para su comunidad ideal. Por último, el escenario posible, que 
resulta del contraste entre el primer y segundo escenario, para dar lugar a la misión y visión del CECU.

Taller de dibujo: 

Con diez niños y niñas en el rango de 3 a 12 años de edad. Al igual que el taller de escenarios se trabajó 
en tres tiempos: primero representar mediante un dibujo cómo perciben su comunidad, en segundo lugar 
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dibujar como quisieran que fuese su comunidad. Finalmente como creen que podría ser su comunidad con 
su participación y la de sus padres.

Taller de Mapa Hablado: 

Fue dirigido a la población adulta de Nuevo Perú, consistiendo en graficar y resaltar colectivamente los 
espacios más importantes del barrio, así como describir los flujos de tránsito, con el objetivo de reconocer 
las dinámicas de hábitat urbano de la comunidad. 

Entrevistas: 

Fueron aplicadas a adultos mayores para recoger información referida a la fundación del pueblo joven y 
a los hitos participativos de mayor impacto dentro de la comunidad.

Figura 1: Taller de Mapa Hablado.

Fuente(s): Equipo de Comunicación – Haz Tu Mundo Verde.

Figura 2: Taller de Dibujo con niños y niñas.

Fuente(s): Equipo de Comunicación – Haz Tu Mundo Verde.
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Resultados

De los talleres realizados se obtuvieron los siguientes resultados:

• El taller de escenarios, reconoció la necesidad de espacios dirigidos a la socialización de adultos 
mayores y niños(as), ya que estos tienden a ser relegados de la vida pública. Así mismo, fue expuesta la 
necesidad de realizar capacitaciones referidas a la pintura, dibujo, emprendimiento y la sensibilización 
ecológica que permita alcanzar el bienestar social.

• El mapa hablado graficado colectivamente, dio luces sobre los espacios más relevantes del barrio, 
siendo estos, un Colegio, un comedor popular, una losa deportiva y el Local comunal del P.J. Nuevo 
Perú. Así mismo, los flujos descritos, evidenciaron que la mayor congregación de vecinos, no se 
encuentra cerca a la ubicación del CECU, por tanto, el diseño y las actividades a desarrollar, deberán 
articularse a los espacios más representativos de la comunidad. Otro resultado importante fue la 
identificación de áreas de alto riesgo, referido a la percepción de inseguridad y al contrabando de 
estupefacientes en la zona. 

• Los niños y niñas a través de sus dibujos, mostraron la necesidad de contar con un espacio de 
recreación seguro, higiénico e inclusivo. Del mismo se resaltó la necesidad de mayores espacios 
verdes y saludables.

• El diagnóstico social identificó las problemáticas más urgentes que aquejan a la comunidad de Nuevo 
Perú, estas son: Inseguridad Ciudadana, baja empleabilidad de jóvenes, deserción escolar, ausencia 
de espacio público inclusivo, altos índices de contaminación ambiental y brechas en la participación 
juvenil.

En base a la información obtenida en los talleres y las historias de vida a cargo del grupo de antropología, 
fue posible diseñar y validar los tres espacios propuestos para el Centro Ecológico Cultural (CECU), siendo 
los siguientes: 

• Aula multifuncional: es un espacio para los talleres dirigidos a vecinos y vecinas de todas las edades. 
Además, incrementará la cohesión social, aprovechándose el equipamiento implementado: pizarra 
acrílica, estantes, mesas plegables, proyector, sillas y servicios higiénicos.

• Aula de memoria: el aula es un mini museo que muestra la historia de la comunidad de Nuevo 
Perú y su relación con Lomas El Mirador, para lo cual se presenta una línea temporal con gráficos, 
fotografías de los y las impulsoras de la comunidad y finalmente un mapa interactivo. Cabe resaltar 
que de acuerdo al calendario festivo este museo irá desarrollando temáticas de importancia para 
reforzar la identidad barrial.

• Patio verde: este espacio cuenta con los insumos necesarios para el desarrollo de pequeños huertos y 
espacios de interacción comunitaria, que fortalecerá la conciencia ambiental referida a la conservación 
de las lomas.
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Reflexiones Finales:

El Centro Ecológico Cultural al ser un espacio diseñado desde la participación de los y las vecinas de Nuevo 
Perú, se perfila como un espacio social que responderá a las necesidades de la comunidad, fortaleciéndola, 
empoderándola y buscando el equilibrio con su entorno. Razón por la cual funciona como estrategia viable 
para el propósito de la organización Haz Tu Mundo Verde que busca empoderar y educar a la comunidad 
aledaña a Lomas El mirador bajo la premisa de armonía entre comunidad y ecosistema.

El CECU es un proyecto de diseño conjunto, deja lecciones ante las intervenciones sociales, puesto que 
trabaja desde la comunidad, considerándola un actor vivo, y no solo un usuario de servicios. Del mismo 
modo, este proyecto busca superar la visión limitada de “construcción de capacidades”, puesto que apuesta 
por educación colectiva y un empoderamiento, bajo una mirada ecológica.

Otro de los problemas abordados por el proyecto es la relación entre las ciudades y los ecosistemas frágiles. 
Pues a pesar de que ambos son parte de un mismo organismo íntegro, suelen percibirse como dicotómicos. 
El CECU plantea la habilitación de tres espacios (Aula multiusos, Mini museo comunal y Patio Verde), para 
un trabajo integral que articule distintas dimensiones sociales importantes para la vida de los y las vecinas, 
logrando así desarrollar una conciencia ambiental sobre la conservación de las lomas, sumándolas como 
parte de la vida ciudadana. 
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Red de Aprendizaje Virtual:  
Una alternativa para el Intercambio  

de Estrategias en la Enseñanza  
de las Ciencias

(Virtual Learning Network: An Alternative to the Exchange of Strategies  
in the Teaching of Sciencies)

Márquez Yenifer1 - Universidad de Los Andes - Venezuela
Jeisson Nava2 - Universidad Simón Rodríguez - Venezuela 
Félix Fernández3 - Universidad de Los Andes - Venezuela 

Resumen: La presente investigación tuvo como finalidad develar las concepciones sobre el uso de una red de aprendizaje virtual como alternativa para el intercambio 
y producción de estrategias en la enseñanza de las ciencias. El estudio adoptó un enfoque cualitativo, bajo una metodología de investigación acción participativa, 
cuyos informantes claves fueron conformados por dos (02) docentes activos especialistas del área de ciencias de 7 instituciones educativas de los Municipios del Es-
tado Trujillo: Candelaria, Sucre, Boconó, Pampán, Valera, Motatán y Trujillo pertenecientes al territorio venezolano. Para la recolección de la información se aplicó 
una entrevista apoyada en la filmación y notas de campo con el propósito de recoger las opiniones, críticas reflexivas y estrategias planteadas por cada uno en virtud 
del creciente dinamismo de las redes de aprendizaje virtual. Los resultados obtenidos arrojaron la necesidad de implementar una red de aprendizaje virtual para el 
intercambio de estrategias innovadoras que pueden desarrollarse en las clases de ciencias. A través de ella se fomenta la participación de los docentes estimulándolos 
a la creación de recursos para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que mediante esta interacción se reflexiona y mejora sus destrezas con el uso de las 
(TIC), y por consiguiente su práctica educativa es enfocada en ambientes dinámicos e interactivos en el que se incentiva la construcción de un conocimiento autónomo 
e independiente. Además se optimiza la inversión de tiempo en la creación de estrategias como punto de partida para emprender una acción colectiva de cambio e 
innovación ya que la enseñanza va desde una red virtual adecuándose a las necesidades actuales de la educación. 

Palabras claves: aprendizaje virtual, estrategias, enseñanza, ciencias.

Abstract: The present research aimed to unveil the conceptions about the use of a virtual learning network as an alternative for the exchange and production of strategies 
in science teaching. The study opted for a qualitative approach, under a participatory action research methodology, whose key informants were made up of two (02) 
active teachers who are specialists in the science area of   7 educational institutions of the Trujillo State Municipalities: Candelaria, Sucre, Boconó, Pampán , Valera, 
Motatán and Trujillo belonging to Venezuelan territory. To collect the information, an interview supported by filming and field notes was applied in order to collect 
opinions, reflective criticisms and strategies proposed by each one by virtue of the growing dynamism of virtual learning networks. The results obtained showed the need 
to implement a virtual learning network for the exchange of innovative strategies that can be developed in science classes. Through it, the participation of teachers is 
encouraged by stimulating them to create resources to facilitate the teaching and learning process, since through this interaction their skills are reflected and improved 
with the use of (ICT), and consequently their Educational practice is focused on dynamic and interactive environments in which the construction of autonomous and 
independent knowledge is encouraged. In addition, the investment of time in the creation of strategies is optimized as a starting point to undertake a collective action 
of change and innovation since teaching goes from a virtual network adapting to the current needs of education.

Keywords: virtual learning, strategies, teaching, science.

Introducción

Los nuevos avances, tanto científicos como tecnológicos, se encuentran inmersos en todos los ámbitos 
del ser humano, se dan transformaciones en los paradigmas y sistemas de producción relacionada con la 
ciencia, tecnología y sociedad, haciéndose evidente su influencia en los cambios que deben generarse en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles educativos, especialmente el de la Educación 

1 Correo electrónico: yenifer.m@ula.ve
2 Correo electrónico: yeisson2000navab@gmail.com
3 Correo electrónico: felix.rafernandez1993@gmail.com
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Universitaria, todo esto debido al valor cultural que tiene el estudio de las ciencias en función de comprender 
el mundo contemporáneo y su desarrollo tecnológico en el que se está inmerso hoy día. Cada día percibimos 
como la sociedad se sumerge en un constante cambio, mostrando nuevas necesidades y demandando mayor 
exigencia para la satisfacción de sus necesidades, principalmente la denominada Sociedad de la Información 
que sin darnos cuenta y sin tener un conocimiento amplio de toda la tecnología que nos rodea nos da a la tarea 
a que nos actualicemos constantemente. Es necesario el uso de diversas herramientas tecnológicas que nos 
permitan estar en un constante dinamismo, en una actividad social y producción de conocimiento. Para ello, se 
requiere de destrezas y habilidades sobre el funcionamiento de las nuevas tecnologías para ser empleadas desde 
el punto de vista de la academia y más que en los actuales momentos estamos enfrentando una problemática 
social como es el caso de la pandemia a nivel mundial donde el sistema educativo busca nuevos horizontes 
para dar continuidad con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes mediado por la tecnología. 

Por tal motivo, las redes de aprendizaje forman parte de las herramientas de trabajo colaborativo y 
plataformas tecnológicas que permiten la formación integral del estudiante, es innovadora que permite un 
intercambio de información y conocimiento colectivo, propiciando nuevos estilos, formas y métodos para 
la educación actual y del futuro. Esta perspectiva se ha venido implementando en los diferentes niveles 
de la educación para llevar a cabo acciones tales como el complemento a los cursos presenciales como 
entorno principal para la enseñanza, así como también como un foro de comunicación para intercambios 
de información y conocimientos en red. Cabe destacar que desde las primeras aplicaciones educativas de las 
redes informáticas ha tenido gran impacto positivo para la sociedad y ha ido evolucionando vertiginosamente 
mediante la creación de diversas redes sociales desde el uso del correo electrónico para el intercambio 
de información académica, grupos donde se realizan socializaciones de temas que son de interés para la 
humanidad, entre otras, lo cual busca el acercamiento de las personas con un propósito educativo y es 
preparar al ciudadano desde todos sus ámbitos, puesto que se observa un crecimiento exponencial que ha 
superado las expectativas hacia las nuevas tendencias de la educación del siglo XXI como uno de los retos 
que debemos encaminarnos para la excelencia educativa. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha permitido el desarrollo de comunidades 
virtuales con nuevas estrategias de comunicación y de aprendizaje donde la aparición de redes virtuales ha 
permitido la interacción digital en la sociedad. Por tal motivo, este tipo de redes en el campo educativo:

…refuerzan y transforman las prácticas del aprendizaje, y además proveen nuevas oportunidades y 
resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los aprendices reaccionan de forma entusiasta y 
tienden a mejorar las vías tradicionales de enseñanza y aprendizaje abriendo nuevos caminos para la 
comunicación, la colaboración y la producción de conocimientos. (Sánchez, 2001, p. 63)

La inclusión de estas herramientas tecnológicas en este campo del saber han dado paso a lo que se conoce 
hoy día como espacios virtuales, mediante el cual se le brinda la posibilidad de interactuar para poseer 
mayor comprensión de temas que son abordados en los ambientes de aprendizaje; cuyo propósito es que el 
estudiante incursione en el mundo de la investigación en miras de responder inquietudes de lo que observa 
de su realidad, es decir, un individuo con competencias significativas cambiando su forma de ver el mundo 
siendo un estudiante activo y constructor de conocimiento. La Red de Aprendizaje Virtual proporciona 
aspectos indispensables en los aspectos académicos ya que facilita el acceso a materiales y servicios tales como: 
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bibliotecas, repositorios, directorios, existen nuevas ideas, aportes, favorece la comunicación intercultural y 
la perspectiva global, su aprendizaje va de acuerdo a las realidades mediante el uso de un tiempo y lugar, en 
la búsqueda de mejorar la capacidad investigativa y analítica, donde el acceso es más fácil y el aprendizaje se 
puede construir de forma colectiva de acuerdo a la postura personal de cada ciudadano. Para el logro de una 
óptima enseñanza, el docente debe poseer competencias en el ámbito de la tecnología, mediante el uso de los 
distintos medios de multimedia con que se cuenta para enfrentar las exigencias de este mundo globalizado, 
donde se evidencia que los estudiantes cada día plantean situaciones complejas, por lo cual se constituye un 
reto fundamental para la educación.

Además permite una mayor autonomía, así como lo afirma Durán, R (2015) una independencia donde 
el estudiante marca su ritmo de trabajo, es práctico ofreciendo así diferentes alternativas o soluciones a una 
serie de situaciones que las instituciones educativas no pueden atender, lo cual representa una opción de 
calidad frente a la Educación Presencial. Lo descrito permite que los estudiantes tengan una mejor visión de la 
educación, su formación va depender del compromiso que adquiera en la construcción de su conocimiento, 
de ver la realidad; además la interacción que se tenga en las redes virtuales facilitará la comprensión de 
temas que son de interés para aquellos que participan en este proceso. El propósito de este estudio permitió 
develar las concepciones sobre el uso de una red de aprendizaje virtual como alternativa para el intercambio 
y producción de estrategias en la enseñanza de las ciencias, de manera que se implemente en los actuales 
tiempos como una metodología significativa donde permita no sólo al docente, sino al estudiante tener 
acceso a cualquier recurso educativo acercándose a una infinidad de temas del aprendizaje formal en el 
campo de esta área del conocimiento.

Metodología 

El método aplicado en este estudio corresponde a la investigación acción, ya que supone una indagación 
comprometida con el cambio y la transformación de la realidad social. De allí la necesidad de que los docentes 
del área de las ciencias participen en una red virtual de aprendizaje que les permita compartir experiencias 
y conocimientos en los ambientes de aprendizaje, ya que es una estrategia de interacciones donde se suman 
esfuerzos y habilidades para llegar a un propósito en común como equipo, pues se tiene una responsabilidad 
de trabajo donde la interacción y la comunicación ayuda mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
todos aquellos que hacen vida activa en el proceso educativo. Es importante señalar que este estudio sostuvo 
un marco de acción de equipo, en el que se generó conciencia, conocimiento y compromiso de los actores 
sociales que participaron en la investigación. 

Esta investigación se inició desde los problemas cotidianos con la finalidad de teorizar sobre la práctica, 
permitiendo el diálogo fluido entre ambas perspectivas con las implicaciones sociales. Para llevar a cabo este 
estudio se realizó el siguiente recorrido metodológico: 

I Recorrido. Acercamiento de la Realidad. En ella se realizó un registro de las manifestaciones de todas las 
necesidades o problemas existentes, recopilada  aplicada a los docentes participantes quienes son los actores 
sociales de este estudio, empleándose inicialmente una entrevista con el propósito de que los participantes 
expresen su opinión crítica y reflexiva sobre el uso de las redes de aprendizaje. 
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II Recorrido. Planificación de la Transformación. Se presentan los planes de acción que permitieron 
orientar las ideas de cambio y transformaciones que se construyeron en colectivo. En esta fase se describen 
las actividades ejecutadas en forma cronológica por todos los involucrados en el proceso transformador. Así 
mismo, se exponen las acciones que permitieron controlar y realimentar el sistema de la red de aprendizaje 
virtual. 

III Recorrido. Ejecución de los Cambios Propuestos. Antes de realizar la interacción a través de la red se 
aplicó un cuestionario, dirigido a los participantes de la red de aprendizaje virtual estructurado con preguntas 
abiertas referidas a: tratamiento de información, compatibilidad del sistema con el contexto y lenguaje del 
usuario, reconocimiento y orientaciones en el sistema, consistencia y patrones, aspectos visuales, estética, 
facilidad de lectura y diseño, actividades a realizar con la red e interacción social, donde posteriormente, se 
mostró el proceso de diseño de la Red de Aprendizaje Virtual, la cual se encuentra en el portal: http://www.
grincef.nurr.ula.ve/RedDOC/ULA.htm. De igual manera se registraron las posturas de los actores sociales 
para evaluar el impacto que tiene esta herramienta en el campo educativo, si verdaderamente facilita el 
aprendizaje creando un marco de intercambio de experiencias y vivencias construidas de forma colectiva. 
A continuación se presenta RedDoc (Red de Docentes) con su respectiva misión y visión que fue empleada 
en la investigación:

RedDoc (Red de Docentes)

Misión: Brindar servicios de información y aprendizaje que permitan reunir, intercambiar, mejorar, 
estimular el uso y manejo del conocimiento en Venezuela en las Ciencias.

Visión: Difundir y desarrollar proyectos educativos y sociales basados en RedDOC los cuales contribuirán 
a mejorar el aprendizaje, la enseñanza, la formación y el bienestar del docente.

Figura 1: Elementos Iconográficos de la Red de Aprendizaje.

Fuente: Márquez, Nava y Fernández (2020).

Cabe destacar, que las notas de campo fueron empleadas tanto en las asambleas como en los seminarios y 
talleres para poder presentar un registro cualitativo de todas las actividades que se fueron estableciendo en el 
proceso de ejecución de la investigación, en el que se destaca el registro de diversas actividades relacionadas 
con el contexto del el área social, pedagógica y de formación andragógica, que sirvieron de base para el estudio.
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IV Recorrido. Evaluación de los Cambios Emprendidos. En esta fase se muestra el proceso de evaluación 
de la Red de Aprendizaje, la cual se realizó a través de la aplicación de una entrevista por categorías a los 
participantes.

Informantes Clave

El sistema colectivo que se seleccionó fueron dos docentes especialistas del área de las ciencias de los 
Municipios Candelaria, Sucre, Boconó, Pampán, Valera, Motatán y Trujillo pertenecientes al Estado Trujillo, 
Venezuela.

Resultados

Los resultados obtenidos en cada recorrido aplicado de esta investigación permitieron que en cada fase 
los participantes mostraron gran disposición durante todo este proceso, lo cual proporcionaron aportes 
significativos ante el uso de esta herramienta virtual en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 
Se pudo evidenciar que en la primera fase se identificó el tema o problema mediante una participación 
activa de los actores mediados por  interrogantes que se les proporcionó durante la discusión, donde en 
consenso decidieron presentar de forma escrita lo solicitado. Se logró la atención de todos los participantes, 
permitiendo como punto de arranque una reflexión individual sobre la problemática. Los sujetos en estudio 
se acomodaron de forma circular y se turnaron para leer una idea de su lista para dar atención a cada 
planteamiento. A medida que se realizaba la lectura de las ideas, éstas se presentan visualmente y todos 
las veían, ninguna idea se consideró como absurda o imposible, aun cuando algunas fueron causa de otras 
como la crítica y anticipación de juicios lo que ocasiona a limitar la creatividad. 

Luego se dio una discusión para elegir las causas más importantes, por lo que se recurrió al consenso, estas 
se hicieron ponderando tres causas que cada participante que creyó conveniente pues la sesión se encaminó 
a resolver el problema en la búsqueda de soluciones que tendría que analizar y presentarlas en las futuras 
reuniones o sesiones que se realizarán y así llegar a acciones concretas que se debían realizar, para dar una 
alternativa eficiente que ayudaría a mejorar el proceso educativo. Cabe destacar que todo el proceso, se dio 
bajo un clima de participación y motivación, generado por la lluvia de ideas como una técnica fundamental 
en esta investigación e igualmente se utilizó para realizar la estratificación y jerarquización de los problemas 
en la cual los participantes ejercieron la votación, seleccionando la problemática de más incidencia, como 
fue: la creación de un espacio colaborativo para intercambiar estrategias, ideas que permitan mejorar sus 
prácticas docentes dentro de los ambientes de aprendizaje.

En relación al recorrido de planificación para la transformación, en conjunto se realizó  una revisión y 
estudio de una serie de datos y bibliografías concernientes a las diversas teorías inherentes a la investigación, 
así como para la realización de los talleres para la creación de la red de aprendizaje, técnica que amplió la 
visión productiva y participativa manejada al inicio del estudio, lo que permitió no sólo el éxito de la red, sino 
una satisfacción personal por parte de los docentes participantes, en relación al manejo tecnológico que debe 
ser hoy día implementado no solo desde el ámbito de las ciencias sino de cualquier área de conocimiento, lo 
cual conlleva a compartir experiencias y establecer acciones dentro del desarrollo profesoral.
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En el recorrido de ejecución en los cambios propuestos, se presentan los resultados de las respuestas 
emitidas por los informantes como alternativa para el intercambio y producción de estrategias en la enseñanza 
de las ciencias. Los hallazgos más relevantes de RedDoc se realizaron en base a las siguientes preguntas:

1. ¿De qué forma la RedDOC le brinda al docente herramientas que le serán útiles para mejorar e 
innovar su labor educativa?

2. ¿Cómo cree usted que la red de aprendizaje virtual hace posible compartir información importante 
para la formación y el trabajo docente?

3. ¿En qué actividades estaría usted dispuesto a participar a través de RedDOC?

4. ¿Describa cómo fue su experiencia a la hora de navegar entre los diferentes enlaces que presenta 
RedDOC?

Cada una de las interrogantes que fueron proporcionadas a cada uno de los informantes que participaron 
en este estudio indicaron sus posturas en relación a cada uno de estos planteamientos correspondientes al 
recorrido de la evaluación en los cambios emprendidos en la red de aprendizaje virtual, el cual en colectivo 
se sistematizaron cada una de sus respuestas que fueron parte del propósito de esta investigación. A 
continuación se presenta en la tabla 1 la formulación colectiva relacionada al análisis del proceso evaluativo 
de la red de aprendizaje virtual:

Tabla 1

Análisis de la Información Recolectada en la Fase de Evaluación de la Red de Aprendizaje Virtual. 

PREGUNTAS AFINIDAD DE RESPUESTA EN COLECTIVO

1

La red de aprendizaje es un recurso que le proporciona al docente una gama de herramientas tales 
como hipervínculos a: blog, videos, lecturas, foros, información de eventos y simulaciones que 
le permiten aplicar, desarrollar, mejorar e innovar su práctica docente en los diferentes espacios 
académicos (CEBIT, Cibert, Infocentro, Aulas de clase) y de esta manera se fomenta una enseñanza 
cada vez más innovadora sobre todo en estos tiempos donde la tecnología ha tenido un papel 
fundamental para el desarrollo de la sociedad; y de esta manera los estudiantes obtienen un 
aprendizaje más activo, creativo y sobre todo propio de su realidad.

2

La red de aprendizaje sirve como complemento a los cursos presenciales, es un espacio donde los 
participantes pueden intercambiar sus inquietudes sobre los problemas del proceso de enseñanza 
de las ciencias, sobre todo en estos tiempos de la globalización donde el avance de la ciencia y 
la tecnología ha tenido un papel importante para la sociedad y por ende se considera necesario 
indagar sobre los distintos tópicos e investigaciones que se están presentando en nuestro entorno 
social. Asimismo se da a conocer nuevas estrategias que permitan mejorar las prácticas docentes 
en el aula conllevando a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de las ciencias.

3
En la ampliación y mejoramiento profesional en cuanto a: diseño de recursos didácticos, creación 
de blog, cursos, talleres; de manera semipresencial a través del servicio que presta la misma 
plataforma. 

4

La experiencia vivida en esta red virtual fue muy positiva y sobre todo productiva, ya que es un 
recurso que ofrece una excelente oportunidad para la organización, la investigación y el intercambio 
de información de cualquier índole estrictamente académica. Además ofrece información clara del 
sitio y contacto con cualquier miembro de la red donde fácilmente podemos intercambiar saberes, 
el manejo de estrategias que son empleadas en los ambientes de aprendizaje siendo accesible para 
llevar a cabo tareas que son de gran interés indagar y reflexionar.

Fuente: Márquez, Nava y Fernández (2020).
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Lo descrito permitió que el proceso evaluativo de la red de aprendizaje virtual se evidenciara la factibilidad 
que ella proporciona en la enseñanza de las ciencias desde distintas perspectivas que a continuación se 
plantean:

Tratamiento de información. En esta categoría se refiere a las operaciones que las personas ejecutan con 
la información. En ella se enfatiza que la información brindada en la red de aprendizaje, los informantes 
claves afirmaron que resulta muy interesante y actualizada ya que fomenta      el desarrollo y el apoyo en el 
ejercicio docente contribuyendo al fortalecimiento de una educación de calidad, generando la motivación 
necesaria para ensayar diversos enfoques para la enseñanza y la superación profesional en cada uno de ellos.

Compatibilidad del sistema con el contexto y lenguaje del usuario. En esta categoría se refiere al uso 
del lenguaje, su ajuste al perfil del usuario del sitio, al contexto de uso, considerando el buen empleo de las 
normas gramaticales del idioma. Este elemento es presentado con mucha originalidad, los vínculos reflejan 
lo referido a explorar y muestran correspondencia. Los participantes opinan que el lenguaje utilizado en la 
red de aprendizaje virtual es sencillo y fácil de manipular, cubre la amplia variedad de usuarios, es decir; no 
es muy técnico ni muy coloquial, agrupa y explica de manera amena los aspectos  significativos para que 
estudiantes, profesores y público general lo usen pertinentemente.

Reconocimiento y orientaciones en el sistema. Esta categoría evalúa el potencial que posee el usuario 
para navegar en el sitio de una manera eficaz. La experiencia vivida por los participantes de la red fue muy 
agradable, ya que es un recurso que ofrece una buena oportunidad para la organización, la investigación y el 
intercambio de información de cualquier índole estrictamente académico. Además ofrece información clara 
del sitio y contacto con cualquier miembro de la red.

Función a la consistencia y patrones. Para esta categoría se evalúa si el sistema guarda coherencia entre las 
páginas y la forma de presentación de la información. El formato utilizado para la presentación del mismo 
suministrada por la red de aprendizaje son utilizados de manera consistente y estandarizado los colores y 
los estilos de fuente resultan atractivos. Por tanto, si se evidencia una lógica coherencia y consistencia entre 
títulos de vínculos, las páginas vinculadas y el acceso al contenido.

En los aspectos visuales, estética, facilidad de lectura y diseño. En esta categoría evalúa la cantidad formal 
del sitio y la programación visual de la disposición de las informaciones. La red de aprendizaje resultó 
ser atractiva, formal y elegante para los miembros, adecuada para los fines que se plantearon a la hora de 
su diseño. Los elementos de información están dispuestos de forma organizada permitiéndole al usuario 
facilidad y fluidez a la hora de navegar en ella.

En relación a las actividades a realizar con la red. En esta categoría se evalúa las herramientas, instrumentos 
y estrategias a las cuales el usuario puede tener acceso. La red de aprendizaje es un recurso que le proporciona 
al docente un aprendizaje colaborativo y una gama de estrategias tales como blog, videos, lecturas y 
simulaciones que le permitirá mejorar e innovar su práctica docente en los ambientes de aprendizaje.

En la interacción social. En esta categoría se evalúa, los espacios de comunicación con los que cuenta 
el usuario en la red. En consecuencia se puede señalar que la red de aprendizaje es un espacio donde 
los participantes pueden intercambiar sus inquietudes sobre los problemas del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias, así dar a conocer nuevas estrategias que permitan mejorar las prácticas docentes 
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en el ambiente de clase. Además ofrece la oportunidad de participar en actividades de mejoramiento 
profesional como: diseño de recursos didácticos, creación de blog, enlaces de eventos y notificación de 
actualidad científica regional.

Conclusiones

Se pudo constatar que los elementos que se deben tomar en cuenta para conformar una red de aprendizaje 
son primordialmente la formación y actualización del docente, puesto que esto le permite desempeñarse 
con mayor eficiencia en su función académica así como el manejo y uso de tecnologías de avanzada con 
aplicabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este estudio se pudo constatar que existe la 
necesidad de una red de aprendizaje virtual para intercambiar estrategias en el área de las ciencias y ésta permite 
optimizar la inversión de tiempo para crear  herramientas y validarlas pedagógicamente, aprovechando así 
los recursos con los que cuenta el estudiante, docente y sociedades de docentes en red, lo cual contribuye 
de una manera efectiva al aprendizaje permitiéndole su formación como investigador generando así una 
evolución  pedagógica a la hora de socializar el conocimiento. Las estrategias que se desarrollaron en la 
investigación proporcionaron efectos positivos para la enseñanza como fueron los talleres de formación 
para la creación de portafolios digitales el diseño y creación de Edublogs, los cuales sirvieron para fomentar 
la participación de los docentes en la red de aprendizaje estimulándolos a la creación de recursos para 
facilitar el aprendizaje en el área de las ciencias.

Asimismo contribuyó al proceso de interacción con los otros docentes permitiéndoles reflexionar y 
mejorar sus destrezas con el uso de las (TIC), lo cual no solo mejora su práctica educativa sino su crecimiento 
personal y profesional. Se pudo comprobar que con el uso de los portafolios digitales y los Edublogs se 
facilitan nuevos roles del profesor como dinamizador de experiencias, como agente autónomo, participativo 
y generador de ideas, contenidos y aprendizajes, siendo una forma de seguir incursionando en el mundo de 
las ciencias.
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Red de Centros de Difusión de Tecnología: 
Cooperación entre la Empresa Privada  

y la Educación
(Network of Technology Dissemination Centers: Cooperation Between Private  

Companies and Education)

Carlos Córdova Ccollana,1 - Tecsup
Hernando Prada Rojas 2 - Tecsup 

Resumen: Todo país busca el desarrollo y buenos resultados para la educación, pero atender a los estudiantes de  las zonas muy alejadas puede ser complejo. En 
el Perú existen empresas que apoyan a los centros educativos mediante recursos materiales pero pocas veces se apuesta por la mejora en la calidad y la atención 
a las comunidades menos favorecidas. En este artículo se describe una iniciativa que transforma la vida de los miembros de las comunidades menos atendidas 
proporcionándoles acceso a una formación y capacitación en tecnología.

Palabras clave: tecnología, educación, proceso enseñanza-aprendizaje, capacitación virtual asíncrona.

Abstract: Every country seeks development and good results for education, but serving students from very remote areas can be complex. In Peru there are companies 
that support educational centers through material resources, but rarely they bet on improving quality and providing care to less favored communities. This article 
describes an initiative that transforms the lives of members of underserved communities by providing them with access to education and training in technology.

Keywords: technology, education, teaching-learning process, asynchronous virtual training, technology.

Introducción

Toda comunidad organizada busca el desarrollo y el progreso de sus integrantes. Por razones históricas y 
geográficas las comunidades se asientan en distintos parajes y regiones de un país, los que pueden tener 
bondades o dificultades para su desarrollo y progreso.

La Educación nacional busca el desarrollo integral de las personas en todas las zonas del país; pero existen 
comunidades muy alejadas que pueden tener un desarrollo distinto, determinado muchas veces por sus 
recursos naturales o también por causas histórico-sociales. Esta desigualdad produce diferencias notables 
en los resultados educativos. En diversas comunidades existen también empresas productivas que emplean 
y procesan los recursos naturales existentes en la localidad y para ello precisan de diversos recursos, entre 
ellos los recursos humanos. Cuando no existen estos recursos, las empresas optan por buscar y emplear 
recursos humanos de otras localidades.

Las empresas productivas existentes en una localidad, usualmente apoyan a la comunidad mediante 
diversos proyectos y entre ellas la ayuda a las escuelas existentes mediante recursos materiales o infraestructura 
o también proporcionando facilidades y ayuda para los escolares o el centro educativo. No es usual que se 
colabore directamente con la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

1 Correo electrónico: cordovakarlc@gmail.com
2 Correo electrónico: hprada@tecsup.edu.pe
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Gracias a la empresa Minera Hochschild y la voluntad de su fundador Luis Hochschild Plaut, en el año 2002 
se planificó y diseñó, juntamente con el Instituto de Educación Superior Tecnológica TECSUP, un proyecto 
educativo con la finalidad de contribuir con la educación de zonas alejadas de las capitales de departamento, 
dando vida a un proyecto de ayuda denominado: CENTROS DE DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA (CDT).  

La finalidad del proyecto educativo era contribuir con la mejora de la educación secundaria de centros 
poblados alejados, capacitando a los alumnos y profesores en competencias de informática educativa y 
comunicaciones mediante Internet. Se contaría con un aula moderna de informática, mobiliario adecuado, 
equipos de cómputo y acceso a Internet satelital. El centro sería dirigido por un Administrador-Docente 
especialista en informática, capacitado en Metodología y Didáctica, quien reportaría académicamente a 
TECSUP y sería el responsable de la enseñanza, así como del funcionamiento y mantenimiento adecuado 
de los equipos informáticos y sistemas de comunicación del centro. El CDT atendería a los escolares del 
segundo y tercer año de secundaria de los centros educativos de la localidad y también a sus docentes, para 
la adquisición de competencias en informática educativa y el uso de las comunicaciones mediante Internet. 
Uno de los centros estaría ubicado en la ciudad de Chalhuanca en el Departamento de Apurímac y su 
sostenimiento sería asumido por las empresas mineras pertenecientes al grupo Hochshild, ubicadas en el 
departamento. El otro centro se ubicaría en la ciudad de Pacasmayo en la Libertad, el cual sería apoyado 
económicamente por la compañía Cementos Norte Pacasmayo. Los primeros centros debían iniciar sus 
actividades a inicios del año escolar 2003, atendiendo a los escolares y profesores de los centros educativos 
secundarios estatales de las ciudades de Chalhuanca y Pacasmayo.    

Objetivos

Los objetivos del proyecto CENTROS DE DIFUSIÓN DE TECNOLOGÏA-CDT fueron los siguientes:

• Mejorar el nivel educativo de los escolares mediante la obtención de competencias en informática 
aplicada y el uso educativo de los recursos de comunicación mediante Internet para el desarrollo de sus 
tareas escolares. Paralelamente, se debían reforzar los valores positivos, así como el conocimiento de 
la historia y cultura de su región. Las competencias a obtener en el CDT, debían estar en concordancia 
con los programas oficiales del Ministerio de Educación.

• Ampliar las capacidades docentes de los profesores de los centros educativos involucrados, para el 
uso de programas informáticos usuales como el procesador de textos, la hoja de Cálculo Excel, así 
como obtener competencias para la búsqueda eficiente de informaciones mediante Internet para 
enriquecer la preparación de sus clases.

• Desarrollar proyectos cooperativos a distancia entre los alumnos y los docentes de los colegios donde 
se ubicaban los CDTs, para intercambiar informaciones, conocimientos y perspectivas acerca de su 
cultura, costumbres e historia de cada región, utilizando los recursos de comunicación mediante 
Internet. 

• Capacitar en informática a los estamentos importantes de la comunidad donde se ubicaba el CDT 
como el personal médico, la policía, la municipalidad y otras instituciones, para mejorar su nivel de 
gestión mediante el uso de las herramientas digitales.
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La ejecución de todas estas actividades contribuiría directamente al desarrollo de la población y los grupos 
organizados de las comunidades donde se ubicarían los CENTROS DE DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA-
CDT. 

Estrategia y Acciones Realizadas

Planteamiento y Estrategias Iniciales

A partir del aseguramiento del compromiso por la empresa que colaboraría en este novedoso 
emprendimiento social, asumiendo los costos de instalación y operación; se delinearon con precisión 
las características del funcionamiento y las particularidades educativas y técnicas para la integración y 
complementación del aprendizaje y la inserción de las competencias de informática en el programa curricular.

Definido el entorno educativo, se definieron los contenidos curriculares adaptados y se prepararon los 
programas respectivos, que comprenden aprendizajes, ejercitaciones y evaluaciones. Las notas obtenidas   se 
integrarían a las notas del colegio, para asegurar la responsabilidad de los alumnos. Los alumnos deberían 
iniciar el aprendizaje de la informática educativa, en el segundo y tercer año de secundaria.

Finalmente se definieron las funciones de docente-administrador del CDT, sus competencias, 
responsabilidades y obligaciones, para lograr los objetivos planificados. 

Acciones realizadas

Las principales actividades planificadas fueron las siguientes:

• Capacitación en Metodología y Didáctica a los administradores Docentes responsables del centro, 
quienes eran profesionales en informática y fueron seleccionados por sus competencias personales y   
capacidades favorables para la enseñanza.

• Evaluaciones In Situ por las autoridades de TECSUP en los lugares del proyecto, para establecer 
el contacto con las autoridades educativas, explicitar los fines del proyecto y obtener su opinión 
favorable.

• Realización de evaluaciones técnicas y logísticas para la adquisición de los equipos de informática y 
comunicaciones, del mobiliario escolar y la búsqueda del local adecuado para el CDT.

• Instalación de los equipos, realización de las pruebas y habilitación del aula para desarrollar las clases.

• Coordinaciones con los directivos de los colegios para establecer los horarios adecuados para los 
alumnos de segundo y tercer año de secundaria participantes.

• Preparación del material de aprendizaje a utilizar en las clases.

Inicio de actividades

Es necesario tener en cuenta que en aquellos años, el uso de los computadores en los centros educativos 
estatales era muy incipiente, sobre todo en las provincias alejadas. El inicio de las clases en el CDT fue 
un hito para una forma distinta de aprender y enseñar en la localidad. Se utilizará equipo informático 
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actualizado, similar a los utilizados en instituciones educativas de prestigio y en las empresas modernas. Las 
comunidades involucradas valoraron positivamente la acción educativa y expresaron su reconocimiento a la 
empresa privada que sostenía el proyecto. En el mes de mayo del año 2003 se iniciaron las clases en los CDT 
de Chalhuanca y Pacasmayo con la presencia de las autoridades educativas y representantes de las Empresas 
que sostenían a ambos Centros de Difusión de Centros de Difusión de Tecnología.

Crecimiento del proyecto CDT

Los resultados exitosos obtenidos en los CDT de Chalhuanca y Pacasmayo posibilitaron el involucramiento 
de otras empresas en otras regiones del país. El argumento sencillo pero contundente era que la colaboración 
con la educación en la comunidad, posibilitaba el agradecimiento, respeto y valoración positiva hacia 
la empresa que sostenía al proyecto. El proyecto creció en los años siguientes en otros departamentos, 
involucrando a maestros, escolares de secundaria y miembros de la comunidad de otras localidades y 
regiones como:  

• El Centro de Difusión de Tecnología – CDT de Caylloma en el departamento de Arequipa.  

• El Centro de Difusión de Tecnología – CDT de La granja, Paraguay y Tembladera, los cuales estaban 
ubicados en el departamento de Cajamarca.

• El Centro de Difusión de Tecnología de Laredo en La libertad

• El Centro de Difusión de Tecnología de Sechura en Piura.

Todos ellos siempre con el apoyo de las empresas privadas existentes en las zonas de influencia.

Actualmente los CDTs de Pacasmayo, Tembladera y Sechura siguen beneficiando a los escolares profesores 
y miembros de la comunidad con eficiencia, regularidad y seguridad, para cooperar con el aprendizaje de 
los estudiantes y docentes. También en las necesidades de la comunidad, continuando con los lineamientos 
originales que impulsaron a los CDT.

Figura 1: Número de beneficiados en los últimos 10 años.

Fuente(s): TECSUP, 2020.
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Impacto de la buena práctica

Transcurridos muchos años del inicio de las operaciones del innovador proyecto educativo CDT; es posible 
reafirmar su vigencia e inédita forma de contribuir con el aprendizaje de los escolares, pertenecientes a los 
centros educativos de comunidades situadas en lugares lejanos a las capitales de departamento.

El proceso de enseñanza aprendizaje de los CDT, contribuye en la mejora de la calidad de la educación 
básica e indirectamente, amplía las oportunidades de realización de los jóvenes de la localidad, buscando 
reforzar las actitudes positivas y los valores. También se ofrece la posibilidad de utilizar el aula del CDT para 
actividades educativas fuera del horario escolar, lo cual es muy valorado por la comunidad.

Es importante reiterar que no se trataba de obtener sólo capacidades en informática. Al incluirse en 
sus aprendizajes la práctica de valores positivos como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la 
puntualidad  y la  identidad con la comunidad y su  historia; se buscaba  la identificación  con su región y su 
país,  afianzando   la conciencia comunitaria, el cariño a su región  y la voluntad de engrandecer al  país por 
parte de los escolares,  profesores y todos los otros miembros de la población que asisten  en forma gratuita 
al CDT. Desde el 2003 hasta mediados del año 2020, los CDT de los diversos departamentos organizados 
por el Instituto Tecnológico TECSUP habían atendido a más de 16000 alumnos [1], docentes y miembros 
de la comunidad. El sostenimiento de las actividades por la empresa privada de la localidad; se revierte en 
una valoración positiva de la comunidad hacia las empresas que sostienen el proyecto educativo, a pesar de 
las dificultades nacionales.

Actualmente en el año 2020 la situación educativa de localidades alejadas del país se ha agudizado por la 
pandemia. Es importante mencionar que no se detuvieron las actividades en los CDT. Se continúa con las 
actividades de manera virtual asíncrona. El desarrollo del aprendizaje de competencias en informática y el 
uso de los recursos de comunicación mediante Internet, avizorado anteriormente en este proyecto, muestra 
que se trabajó premonitoriamente en la implementación de bases seguras que podrían ayudar a mitigar 
posibles situaciones de aislamiento de las poblaciones alejadas de las capitales de departamento.

 Figura 2: Programa para niños CDT Tembladera.   Figura 1: CDT Sechura.

  Fuente(s): TECSUP, 2019     Fuente(s): TECSUP, 2019
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Conclusiones

El proyecto de ayuda a la Educación denominado CENTRO DE DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA – CDT 
actualmente sigue contribuyendo con diversas comunidades en lugares donde por la distancia y acceso 
se presentan dificultades para la educación en informática. Las experiencias y prácticas logradas durante 
17 años, ofreciendo aprendizajes para el uso educativo de la informática y las comunicaciones mediante 
la Internet; similares a las que se ofrecen actualmente las instituciones educativas modernas del mundo; 
muestran ser una solución efectiva actualizada del compromiso social de la empresa con la educación. La 
ayuda de las empresas que desarrollan sus actividades en lugares alejados con la educación nacional será 
siempre una actividad loable y con resultados concretos para el desarrollo de las comunidades de zonas 
alejadas del país, involucrando directamente a la empresa privada en la mejora de la educación nacional.

Los Centros de Difusión de Tecnología CDT generan un impacto positivo en las comunidades de las zonas 
de influencia de las empresas aliadas con Tecsup. Mediante los CDTs, se han mejorado las competencias 
tecnológicas y el uso de los nuevos recursos, a beneficiarios de diferentes niveles educativos. También se han 
reforzado las habilidades blandas en los participantes y favorecer la empleabilidad, y desarrollo personal 
de los miembros de la comunidad. Los programas educativos a desarrollarse en los CDT se planifican de 
acuerdo a un cronograma coordinado y de acuerdo a las expectativas de la comunidad y siempre acorde con 
los objetivos del proyecto.

La coyuntura actual ha exigido que los CDTs se flexibilicen e implementen estrategias empleando la 
modalidad virtual y asíncrona, para llegar a un mayor número de beneficiarios. Actualmente es posible 
afirmar con seguridad   que los CDTs son un medio educativo eficiente para el desarrollo de las comunidades 
beneficiarias y para hacer realidad la voluntad del desarrollo corporativo socialmente responsable de las 
empresas. La actividad de promover el uso y adquisición de las competencias en Informática fue premonitoria 
en las épocas presentes. Se trataba de continuar un ideal que expresara el fundador del Instituto TECSUP: 
“Ser una obra de fe en los peruanos”
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Renovación Urbana del Pueblo Joven 
Zamora del Sector VIII de Chiclayo  

en el Año 2020
(Urban renovatión of Pueblo Joven Zamora in sector VIII of the city of Chiclayo on 2020:  

Urban Renovation of Pericentral Neighborhood)

Dioses Durán, Giancarlo1 - Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Vargas Chozo, Oscar Víctor Martín 2 - Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

Resumen: Los barrios pericentrales conocidos como ex barrios periféricos, debido a que se asentaban al borde del centro histórico; con el transcurrir del tiempo, 
debido a la expansión urbana, han obtenido un carácter central manteniendo una ubicación privilegiada con cercanía a equipamientos importantes. Actualmente 
evidencian los factores más comunes de degradación urbana como son: la desvinculación contextual, el deterioro de los barrios y la deficiente habitabilidad. ¿Cómo 
se podría solucionar la degradación urbana del Pueblo Joven Zamora, un barrio pericentral, del sector VIII de la ciudad de Chiclayo? El estudio se centra en 3 
dimensiones: condiciones de habitabilidad, estado de conservación y factores de desintegración, mediante una investigación de método mixto, alcance descriptivo-
propositivo y diseño no experimental. Del conocimiento de las condiciones de habitabilidad, se obtuvo que es un barrio monofuncional de baja densidad con una tasa 
de compacidad ocupada cercana al 93%, de la evaluación del estado de conservación de las edificaciones establece que un 67% de las viviendas se encuentran en mal 
estado; y de la identificación de los factores de desintegración con el entorno inmediato del barrio pericentral se reconoce que  es producto de la discontinuidad de la 
trama urbana a causa de barreras espaciales Concluyendo que mediante la aplicación de estrategias proyectuales urbano arquitectónicas, de renovación urbana, al 
barrio pericentral se construye un barrio arquitectónicamente recompuesto, densificado, funcionalmente diverso y articulado con la ciudad. La investigación plantea 
como solución una renovación urbana y demuestra la necesidad de intervenir en los barrios pericentrales de nuestra ciudad.

Palabras clave: renovación urbana, barrio pericentral, asentamiento humano, degradación urbana.

Abstract: The pericentral neighborhoods known as former peripheral neighborhoods, because they were based on the edge of the historic center; With the pass of time, 
due to urban expansion, they have obtained a central character while maintaining a privileged location close to important facilities/ equipment. Now a days they 
show the most common factors of urban degradation, such as: contextual disengagement, deterioration of neighborhoods and poor habitability. How could the urban 
degradation of Pueblo Joven Zamora, a pericentral neighborhood, in sector VIII of the city of Chiclayo be solved? The study focuses on 3 dimensions: habitability 
conditions, state of conservation and decay factors, through a mixed method investigation, descriptive-purposeful scope and non-experimental design. From the 
knowledge of the habitability conditions, it was obtained that it is a low-density monofunctional neighborhood with an occupied compactness rate close to 93%, the 
evaluation of the state of conservation of the buildings establishes that 67% of the homes are in disrepair; and from the identification of the disintegration factors with 
the immediate surroundings of the pericentral neighborhood, it is recognized that it is the product of the discontinuity of the urban fabric due to spatial barriers.
Concluding that through the application of urban architectural project strategies, urban renewal, the Pericental neighborhood is built an architecturally recomposed, 
densified, functionally diverse neighborhood and articulated with the city. The research proposes urban renewal as a solution and demonstrates the need to intervene 
in the central neighborhoods of our city.

Keywords: urban renewal, pericentral neighborhood, human settlement, urban degradation.

Introducción 

Cortés Peña, L. (2016) menciona que los barrios pericentrales son entendidos como ex barrios periféricos, 
debido a que se asentaban al borde del centro histórico, sin embargo, con el transcurrir del tiempo han 
obtenido un carácter central debido a la expansión urbana. En la actualidad, estos barrios vienen atravesando 
un proceso de degradación urbana, pese a mantener una ubicación privilegiada con cercanía al centro 
histórico y equipamientos importantes (p. 10-17). Según, Segado y Espinosa (2016) los factores más comunes 
de este fenómeno como son: la desvinculación contextual, el deterioro de los barrios, la gentrificación, la 

1 Correo electrónico: giancarlo051015@gmail.com 
2 Correo electrónico: oscarvictormartin@gmail.com 
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densificación deficiente y la deficiente habitabilidad. Esto sumado a la migración hacia las periferias urbanas, 
debido a la alta demanda de vivienda y los bajos costos de producción, han contribuido a que los barrios 
pericentrales, se vean asientos de problemas económicos, sociales y ambientales a causa de la degradación 
de las piezas arquitectónicas y al barrio en conjunto, condicionando la habitabilidad de sus estructuras y 
barrios (p. 103-129). Alba y Figueroa (2019) consideran que producto de la degradación urbana nace como 
solución la renovación urbana sostenible, quien hace énfasis en la recuperación de los espacios, el cambio de 
uso de suelo y la integración al entorno, pero sobre todo en la necesidad de densificar en áreas con ubicación 
privilegiada para así evitar la expansión descontrolada hacia las periferias de la ciudad, y con ello, todos los 
males que acarrea dicho fenómeno (p. 4-5).

La renovación urbana como solución ante la degradación, ha sido evidenciada en todo el mundo, un claro 
ejemplo de ello, a nivel nacional, es la propuesta realizada por Girón Zeta, M. A. (2016) en su investigación 
realizada en el barrio Medalla Milagrosa de la ciudad de Lima, quien nos menciona que atraviesa un proceso 
de degradación causado principalmente por las barreras espaciales. Algo interesante de su propuesta es 
que no solo involucra aspectos urbanos como la integración del barrio y diversificación de usos, sino a su 
vez incorporó un análisis y solución en las viviendas más degradadas, logrando una propuesta urbano- 
arquitectónica multidimensional que resuelva la problemática en estas dos escalas. 

La ciudad de Chiclayo también experimenta fenómenos de degradación urbana, es caso el Pueblo Joven 
Zamora, de ahora en adelante el PJ. Zamora, que pese a ubicarse en el pericentro histórico de la ciudad  
y próxima a una de las avenidas más importantes como lo es la av. Balta, se encuentra atravesando un 
proceso de degradación urbana causado principalmente por 3 aspectos, como son la desvinculación con el 
entorno, esto debido a la existencia de una barrera espacial generada por un grupo de edificios de mayor 
altura asentados en los bordes; la densificación deficiente producto de la compactación de los edificios y 
escasos lugares de estancia; y el deterioro de las edificaciones producto de obras sin supervisión técnica, 
escaso mantenimiento en las mismas e incluso la carente adaptación a nuevas funciones. ¿Cómo se podría 
solucionar la degradación urbana del Pueblo Joven Zamora, un barrio pericentral, del sector VIII de la ciudad 
de Chiclayo? es el punto de partida. Para ello se hace necesario plantear como objetivo general proponer una 
solución ante la degradación urbana del PJ. Zamora del sector XIII de la ciudad de Chiclayo, esto logrado 
mediante cuatro objetivos específicos: (i) reconocer de las condiciones de habitabilidad, (ii) evaluar del 
estado de deterioro de las edificaciones, (iii) identificar de los factores de desintegración con el entorno 
inmediato (iv) reconocer estrategias de renovación urbana aplicables PJ. Zamora. El estudio fue llevado a 
cabo mediante un método de investigación mixta de alcance descriptivo y de diseño no experimental en 
donde se cuantificaron las cualidades específicas encontradas en las viviendas, que aportaron tendencias 
porcentuales de las mismas y un panorama preciso del barrio.

La presente investigación busca generar conocimiento en cuanto a la manera de actuar en las áreas 
pericentrales de las metrópolis. Esto entendiendo que la investigación de estas áreas ha quedado en un segundo 
plano por sobre las investigaciones en centros históricos y periferias urbanas, pese a ser tan importante o 
más relevantes que las antes expuestas. Es necesario decir que la investigación se centró específicamente en 
el área pericentral correspondiente al PJ. Zamora del sector VIII de la ciudad de Chiclayo, entendiéndose 
como un área urbana con una ubicación privilegiada con alto valor urbano – arquitectónico ideal para su 
puesta en valor y recuperación, que permitan beneficios económicos, sociales y ambientales a la metrópoli.
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Metodología  

El método de estudio es mixto, porque en la investigación se cuantificó las cualidades específicas encontradas 
en las viviendas, que a su vez aportaron tendencias porcentuales de las mismas, de alcance explicativo por qué 
se evidenciaron los factores más comunes de degradación urbana como son: la desvinculación contextual, el 
deterioro de los barrios y la deficiente habitabilidad. Según el diseño de la investigación es no experimental, 
porque se observó el fenómeno de degradación urbana tal cual se viene desarrollando en el barrio Zamora.

Al inicio del estudio se planteó la pregunta, ¿Cómo se puede solucionar la degradación urbana en el 
pueblo joven Zamora del sector VIII de la ciudad de Chiclayo? Ante ello surge la necesidad de abordar 
cada mal causante de degradación en el lugar como es la desvinculación, el deterioro de las edificaciones 
y la deficiente densificación. Una vez entendidos estos problemas, se presenta como interrogante, ¿Qué 
estrategias de renovación urbana podrían ser aplicadas? Obteniendo una serie de propuestas urbanas y 
arquitectónicas.

En este contexto, la población de estudio fueron los residentes y viviendas del Pueblo joven Zamora. Las 
técnicas utilizadas estuvieron llevadas de la mano de la observación, revisión documental y la encuesta. Es 
así, que para la recopilación de datos de la primera etapa se utilizaron como instrumentos: mapeos de usos 
de suelo y compacidad; guías de observación para el emplazamiento, y cuestionarios para la pertenencia al 
predio y densificación. En la segunda etapa se usaron los instrumentos de mapeos, entrevistas y cartografías 
para los indicadores de integración entre flujos y continuidad de la trama respectivamente. La tercera etapa 
hizo uso exclusivo de la guía de observación de patologías arquitectónicas y estado de conservación. Y 
finalmente, en la cuarta etapa se usó como instrumento fichas de recopilación de información, las cuales 
ayudaron a reconocer estrategias aplicables al barrio. Es necesario decir que los instrumentos empleados en 
la recolección de datos fueron validados por expertos y especialistas en las áreas de estudio.

Resultados 

Del reconocimiento de las condiciones de habitabilidad en el PJ. Zamora encontramos que a nivel urbano el 
barrio presenta un carácter compacto, monofuncional y de baja densidad. El Pueblo joven Zamora presenta 
tan solo un 6% de áreas consideradas espacios de estancia y un 93% de área edificada, de los cuales el 94 % de 
los predios construidos es de uso residencial en donde residen entre 4 a 6 personas según el predio de cada 
manzana. A nivel arquitectónico encontramos que las viviendas evidencian un proceso de autoconstrucción 
y carente planificación demostrado en el trazo irregular en todas sus edificaciones y la inexistente estructura 
portante en el 27% de los predios. A su vez el 50% de los habitantes manifestaron que pretenden construir 
mayor cantidad de niveles en el futuro, algo viable debido a que el 88.6% de los residentes cuentan con los 
documentos legales del predio. El 100 % de las viviendas cuentan con los servicios básicos, sin embargo, 
presentan problemas con el precio o la cantidad suministrada, evidenciando la disconformidad con los 
mismos. Esto nos deja claras deficiencias en cuanto a la habitabilidad tanto a nivel arquitectónico como 
urbano. 
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Figura 1: Condiciones de habitabilidad.

Fuente(s): Los autores, 2020.

Se identifican como principales factores de desintegración: la continuidad de la trama urbana y la 
integración entre flujos de residentes y no residentes. En base a esto se reconoció que el barrio Zamora 
se encuentra desconectado de su entorno urbano inmediato. Esto debido a que producto de la existencia 
de barreras espaciales, espacios que impiden la continuidad de la trama urbana en este caso el complejo 
policial 7 de agosto y el lote del ex Premium de Chiclayo, el interior del barrio se aísla de su entorno, esto 
queda retratado en que son justamente estos puntos de discontinuidad los que se reducen a interacciones 
netamente barriales, un panorama muy distinto al de las calles que sí presentan continuidad en donde la 
presencia de flujos de residentes y no residentes fue claramente notoria. Es necesario decir que las barreras 
encontradas no sólo traen consigo un barrio aislado, sino también un barrio peligroso, puesto que los 
residentes retrataban cómo estos puntos ocultos se han vuelto lugares de delincuencia. 

Figura 2: Factores de desintegración.

Fuente(s): Los autores, 2020.

Se revelaron como principales factores incidentes en el estado de conservación de las viviendas las 
patologías materiales y espaciales. En base a esto se obtuvo que el 77.6% de las edificaciones presentan al 
menos un tipo de patología material, de las cuales el 24.74% presentan entre 7 y 12 patologías, que, si bien 
muchas de ellas son estéticas, evidencian deterioro y abandono de las viviendas observadas. En cuanto a 
las patologías espaciales se encontró que el 52.8% de las edificaciones no contaban con patios o ductos de 
ventilación e iluminación, esto pese a que el más del 60% de estas edificaciones son de entre 2 y 4 niveles. De 
la misma forma en cuanto a las viviendas que sí presentaban patios o ductos, el 30.25% no presentó el área 
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necesaria para ventilar e iluminar correctamente la edificación. Esto deja en evidencia como clara patología 
la ventilación e iluminación deficiente de las edificaciones.

Al relacionar las patologías materiales y espaciales, nos encontramos con que el 17% de las viviendas del 
barrio se encuentra en muy mal estado. Esto debido a que poseen un número significativo de patologías 
materiales e incluso presentan un sistema de ventilación e iluminación deficiente. Un caso aparte es el 
de las viviendas que se encuentran en un mal estado de conservación, correspondiente a un 66 % de las 
viviendas analizadas, cuya principal deficiencia radica en la ventilación e iluminación. Esto nos conlleva a 
determinar que existe un número significativo de viviendas que mediante intervenciones arquitectónicas 
pueden mejorar su estado.

Figura 3: Estado de las edificaciones. 

Fuente(s): Los autores, 2020.

A nivel urbano se plantearon estrategias para lograr un barrio integrado a su entorno, diverso en usos y 
recorrido. En este contexto, es que en primer lugar se acogió como estrategia la teoría de “ciudad como red”; 
basado en ello es que se buscó darle continuidad a la trama del Barrio Zamora mediante la intervención de 
las barreras urbanas, específicamente en lo correspondiente a la edificación de la ex Premium de Chiclayo, 
creando así un volumen pasante y poroso que permita darle continuidad a las tramas desvinculadas y 
generar mayor cantidad espacio público. En segundo lugar, se buscó generar flujos de residentes en las calles 
internas, para ello se plantea cambiar la dinámica de los recorridos del barrio mediante un cambio en la 
morfología del parque José Eufemio Lora y Lora, que obligue a recorrer las calles internas. 

En tercer lugar, se plantea como edificio ancla, bajo la tipología usos mixtos, a la ex Premium, esto debido 
a tener las dimensiones propicias para albergar este tipo de estructuras, y ser un edificio obsoleto y en 
desuso. Todo ello con el único fin de revitalizar el barrio mediante nuevas funciones. A nivel arquitectónico 
las intervenciones se llevan a cabo mediante tres premisas: la rehabilitación, la micro densificación y la 
reconstrucción. Teniendo 2 modelos de intervenciones. La primera de ellas rehabilitar y micro densificar los 
predios que presentan estructuras adecuadas pero que evidencian deficiencias en sistemas espaciales, esto 
con el fin de optimizar los sistemas básicos mediante el rediseño y se rentabilice mediante el crecimiento 
vertical. La segunda orientada a las edificaciones irrecuperables donde el grado de deterioro es sumamente 
significativo. Para estas viviendas se plantea la reconstrucción integral de las edificaciones mediante sistemas 
formales que involucren densificación de baja altura.
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Figura 4: Estrategias arquitectónicas y urbanas.

Fuente(s): Los autores, 2020.

Conclusiones  

En este trabajo se propuso una solución ante la degradación urbana del PJ. Zamora del sector XIII de la 
ciudad de Chiclayo. Lo más relevante del objetivo fue establecer propuestas de renovación urbana partiendo 
de la comprensión de cada una de las causas de degradación urbana inmersas en el PJ. Zamora como es la 
desvinculación contextual, el estado de conservación de las edificaciones y la deficiente habitabilidad. Esto 
debido a que nos permitía tener un panorama que precise qué tipo de estrategias de renovación urbana 
podían ser aplicadas en el barrio, las cuales claramente se enmarcan en premisas urbanas y arquitectónicas 
que ayuden a mejorar el estado y dinámicas que el barrio presenta. Es en este contexto que nacen estrategias 
como incorporar los flujos externos al barrio mediante la porosidad en las barreras espaciales y la 
implementación de mejoras en los sistemas espaciales de las viviendas, estrategias urbana y arquitectónica 
respectivamente.
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Responsabilidad Social Corporativa.  
De la Noción a la Gestión  

de Estrella Barrio Fraile (2019)
(Corporate Social Responsibility. From Notion to Management)

Carlos Robles1 - IDAT

Resumen: El presente libro, a lo largo de los cinco capítulos expone las razones del auge creciente de la responsabilidad social corporativa (RSC), a la vez que nos 
adentra hacia una definición y conceptualización de ésta, diferenciada de la responsabilidad social empresarial. Así también, establece con claridad la diferencia de 
esta materia con la acción social, la filantropía y el marketing social. Finalmente, en los últimos capítulos presenta una propuesta comprensiva del proceso y las fases 
de la gestión de la RSC con miras a desarrollar un modelo de gestión a ser aplicado por las organizaciones.

Palabras claves: responsabilidad social corporativa, gestión de la responsabilidad social, modelo de gestión de la responsabilidad social de las organizaciones.

Summary: This book, throughout its five chapters, present the reasons for the growing increase in corporate social responsibility (CSR), while leading us towards a 
definition and conceptualization of it, as something different from corporate social responsibility. Also, it clearly establishes the difference of CSR with social action, 
philanthropy and social marketing. Finally, in the last chapters it presents a comprehensive proposal of the process and phases of CSR management with a view to 
developing a management model to be applied by organizations.

Keywords: corporate social responsibility, management of social responsibility, management model of social responsibility of organizations.

Introducción

El objetivo de esta reseña es acercar a la comunidad académica y al público en general el tema de la 
responsabilidad social corporativa (aplicable a todo tipo de organización), a través de la presentación y 
valoración del libro “Responsabilidad Social Corporativa. De la noción a la gestión” de Estrella Barrio Fraile; 
cuya publicación data del año 2019 por el sello editorial UOC.

Previo a describir el libro en mención, se presentará a la autora en tanto su labor académica y profesional, 
así como autora de otras publicaciones de investigación científica. Estrella Barrio Fraile (s.f.), es docente 
e investigadora del Departamento de Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con un 
Doctorado en Publicidad y Relaciones Públicas; además de haber obtenido un Máster en Dirección de 
Comunicación Empresarial e Institucional y ser licenciada en Administración y Dirección de Empresas 
por la misma casa de estudios. Es autora de capítulos de libros y de diversos artículos de carácter científico, 
sobre responsabilidad social corporativa y comunicación en las organizaciones, publicados en revistas 
especializadas.

Resumen crítico expositivo

El presente libro, a lo largo de los cinco capítulos expone las razones del auge creciente de la responsabilidad 
social corporativa (RSC), a la vez que nos adentra hacia una definición y conceptualización de ésta, 

1 d15119@idat.edu.pe
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diferenciada de la responsabilidad social empresarial. Así también, establece con claridad la diferencia de 
esta materia con la acción social, la filantropía y el marketing social. Finalmente, en los últimos capítulos 
presenta una propuesta comprensiva del proceso y las fases de la gestión de la RSC con miras a desarrollar 
un modelo de gestión a ser aplicado por las organizaciones.

En el primer capítulo se señalan seis razones fundamentales sobre las cuales se asienta la creciente 
demanda por la RSC en los últimos tiempos. Nos dice la autora, que las organizaciones empresariales se 
han ido redefiniendo en el tiempo pasando de un enfoque centrado en la producción y ofrecimiento de sus 
bienes y servicios al mercado, a un enfoque que comprende a los diversos grupos de interés (stakeholders) 
quienes se ven impactados, positiva o negativamente por las actividades de la empresa. Así pues, ya no solo 
importan propietarios, empleados, proveedores y clientes; sino que también importan los otros actores que 
se encuentran en el entorno, tales como los gobiernos, los defensores de los consumidores, la competencia, 
los medios de comunicación y defensores del medio ambiente, entre otros.

Tenemos también que el desarrollo de las tecnologías de la información ha permitido el surgimiento de un 
consumidor más informado, lo que le confiere un mayor poder para juzgar las actividades de las empresas, 
analizando sus productos y lo saludable o no que pueden ser estos, juzgan a su vez las condiciones de 
trabajo de sus empleados, las materias primas empleadas y sus procesos de producción. El fenómeno de 
la globalización es otra de las razones que sustentan esta demanda creciente de la RSC, pues frente a la 
expansión de las actividades de las corporaciones se ha ido mermando el poder de los gobiernos, más aún 
cuando existen vacíos legales a nivel internacional que hace que tales actividades se enfrenten a desarrollos 
económicos locales. Barrio nos cita como ejemplos, la deslocalización de las fábricas, los recortes de mano de 
obra, la tributación en paraísos fiscales y la poca capacidad de los Estados para legislar a nivel internacional.

Una cuarta causa es la desconfianza de la ciudadanía hacia las corporaciones, la misma que va ligada a la 
causa anterior, es decir, la toma de conciencia por parte de los ciudadanos del gran poder adquirido por ellas, 
aunadas a los diversos escándalos de corrupción y malas prácticas en las cuales se han visto envueltas, lo 
cual ha traído como consecuencia, la exigencia de comportamientos éticos. La sensibilidad hacia el deterioro 
del medio ambiente es otra razón que ha hecho que las empresas reparen cada vez más en el impacto de 
sus actividades, pues los ciudadanos ahora valoran más y ponen en contrapeso aquellos atributos ligados 
a la preservación del mundo natural, aún por encima de los beneficios económicos que puedan producir 
las empresas. La última causa del auge que ha adquirido la demanda de la RSC viene a constituirse en una 
exigencia de comportamiento ético, honesto y transparente. Lo cual redundará en la reputación y mayor 
prestigio de las empresas.

En el siguiente capítulo la autora expone un conjunto de definiciones acerca de RSC, confirmando que no 
existe una definición unívoca, sin embargo, las diferentes definiciones expuestas contienen características 
comunes, a saber: el compromiso de las organizaciones con sus grupos de interés, el carácter voluntario de 
aplicación de la RSC por parte de las organizaciones trascendiendo los requerimientos legales, la preocupación 
por los tres ámbitos: económico, social y medioambiental dentro de los cuales se puede extender el impacto 
de las actividades de las organizaciones, y la toma de decisiones de las organizaciones considerando los 
objetivos de la sociedad hacia el bienestar común general; además de maximizar la creación de valor para 
contribuir con el desarrollo de la sociedad.
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Entre las definiciones que la autora cita, se destaca la expresada por Eilbert & Parket (1973), para quien 
la responsabilidad social implica concebirla como «la buena vecindad». Este concepto englobaría dos fases: 
“Por un lado, significa no hacer cosas que estropeen el vecindario. Por el otro, debe ser expresado como la 
aceptación voluntaria de la obligación de ayudar a resolver los problemas del vecindario.” Así como, otra de 
las definiciones expresadas por Sethi (1975), que involucra “llevar el comportamiento corporativo hasta el 
nivel donde sea congruente con las normas sociales, los valores y las expectativas de actuación prevalecientes 
en la sociedad.”

En este capítulo, también, se puede encontrar las diferencias entre RSC y responsabilidad social 
empresarial (RSE), que para el caso estriba, en que la primera está referida a todo tipo de organización, 
sea esta gubernamental, comunitaria, de la sociedad civil, etc. Mientras que la segunda, se refiere a la 
responsabilidad asumida por las organizaciones empresariales, las cuales se orientan hacia los negocios, 
buscando el punto de equilibrio entre la rentabilidad de sus actividades y el cuidado del medio ambiente 
natural y social, contribuyendo al bienestar sostenible de la comunidad.

La autora, en el tercer capítulo de esta publicación, presenta las diferencias entre la RSC y otras actividades, 
tales como la acción social, el marketing con causa o la filantropía, que muchas veces son confundidas. Así, 
por ejemplo, la acción social se distingue de la RSC en tanto que esta constituye más bien una acción de 
carácter táctico y no estratégico. Las acciones sociales cumplen con otorgar ayudas a grupos de interés 
específicos y no a la totalidad de ellos. Lo que indica la autora es que la RSC aterriza en planeamientos 
estratégicos, en tanto se hacen cargo de los impactos de sus actividades en las tres dimensiones: económica, 
social y medio ambiental. A su vez, comprende en su enfoque y planteamiento a clientes, proveedores, 
comunidad, administración pública e inversionistas.

Para el caso de las diferenciaciones de la RSC con la filantropía, marketing con causa y la ética, nos 
indica que la primera de estas está relacionada a actividades de índole individual en la que se encuentra 
la idea central del amor por la humanidad. Estas actividades se manifiestan como ayudas, colaboraciones, 
donaciones y/o regalos a personas o entidades necesitadas; por consiguiente, no componen actividades 
transversales de carácter estratégico de las organizaciones, aunque ciertamente pueden formar una pequeña 
parte de las actividades de RSC.

El marketing con causa por su parte consistiría en desarrollar acciones de marketing asociadas a causas 
benéficas, como por ejemplo, que un porcentaje de las ventas de determinado producto o servicio sea 
entregado a una ONG o entidad benéfica. Se encuentra entonces vinculado a una estrategia de marketing para 
incrementar también las ventas de un producto promocionado. De igual forma, esta práctica no es equivalente 
a la RSC pues no atañe un compromiso social sostenido y transversal al desarrollo de las organizaciones y 
a los grupos de interés. Por su parte, la ética es el punto de partida sobre la cual se implementarán las líneas 
estratégicas de la RSC. La ética constituye el criterio de validez moral en las organizaciones.

En el cuarto capítulo, se encuentran expuestas las definiciones del proceso de gestión de la RSC, el análisis 
del perfil profesional más idóneo para el ejercicio de esta, así como la propuesta de un modelo de gestión. 
En este sentido, la gestión de la RSC no sería sino la conducción, por parte de las organizaciones de las 
políticas, estrategias y procedimientos para concretar los compromisos asumidos con los grupos de interés 
en las dimensiones económica, social y medioambiental. Para ello, se propone el perfil de un líder que haga 
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cumplir los estándares de un buen gobierno corporativo y que implemente prácticas éticas orientadas a la 
satisfacción de las expectativas de la sociedad en general. Este liderazgo recaería en un Chief Compliance 
Officer, una nueva figura en el equipo directivo de las corporaciones en la actualidad. Adicionalmente, la 
autora, hace hincapié en que la RSC es un activo intangible de la organización tal como lo es su identidad, su 
marca e imagen, por lo que debe tener un lugar estratégico en la estructura organizacional.

En el quinto y último capítulo la autora nos ofrece una propuesta de modelo de gestión de RSC, el mismo 
que comprende las siguientes seis fases:

i. de evaluación del entorno, en donde se realiza un análisis del contexto de la organización y de la 
organización misma, identificando los diferentes stakeholders y sus intereses para establecer y alinear 
estos con los intereses de la organización y su cumplimiento;

ii. de planificación, la misma que consiste en la formulación de los objetivos y estrategias del plan de 
RSC, así como definir el plan operativo señalando los programas y acciones a emprender. Todo esto 
en el marco de la filosofía e identidad de la organización;

iii. de implementación, que implica la puesta en marcha del plan de RSC formulado en la totalidad de 
las áreas y niveles de la organización, respondiendo precisamente al carácter transversal de la RS 
(particularmente interesante, a la vez que recomendable, resulta la presentación de una tabla de 
clasificación de stakeholders y las posibles áreas de trabajo a desarrollar con estos);

iv. de seguimiento y control, en la que se evalúan los avances de la ejecución de lo planificado, lo cual 
implica la elaboración de indicadores para medir el grado de cumplimiento de las metas. De igual 
forma que en la anterior fase, la autora nos sugiere, mediante un cuadro de mando, indicadores 
de medición de acuerdo con determinados stakeholders, luego de lo cual el informe producido 
es sometido a evaluación por una empresa externa, lo cual acreditaría credibilidad al proceso de 
evaluación;

v. de comunicación, esta fase supone trasladar a los grupos de interés de la organización, los avances 
de lo planificado, siendo de gran importancia dado que se encuentra vinculado al principio de 
transparencia y a través de lo cual se genera confianza en la sociedad, recomienda la autora además, 
una serie de medios electrónicos e impresos, así como formatos y actividades que contribuirán a este 
fin, dirigido tanto para los clientes internos como externos;

vi. de feedback, fase que consiste en tomar conocimiento acerca de las impresiones que se forman los 
grupos de interés sobre las actividades y mensajes efectuados por la organización: comunidad local, 
clientes, proveedores, inversionistas, empleados, etc. Para esto la autora sugiere diversas técnicas e 
instrumentos de recojo de información tales como encuestas, entrevistas, focus group, reuniones 
informales, entre otras. Todo lo cual servirá para realizar algunos cambios en el diseño y/o ejecución 
del plan de RSC, a la vez que puede ofrecer nuevo conocimiento en relación con nuevos grupos de 
interés, nuevas expectativas o intereses.
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Conclusión 

Finalmente se puede decir que el libro en cuestión, “Responsabilidad Social Corporativa. De la noción a la 
gestión”, resulta bastante informativo a la vez que instructivo. Presenta una estructura coherente y lógica 
que permite una introducción fácil al tema que se va volviendo cada vez más profunda. La exposición de 
definiciones sobre la RSC y las diferencias que guarda con otros conceptos son bastante claros, además de 
muy variadas fuentes que la torna sólida en tanto investigación confiable del tema. El modelo propuesto, de 
igual forma, está expuesto con sencillez y claridad. De gran valor resultan sus variadas sugerencias técnicas 
a la hora de formular el plan de RSC. El libro, además, cuenta con copiosa bibliografía, tanto clásica como 
actualizada, sobre el tema, en cada uno de sus capítulos.
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Resumen: Este trabajo analiza de manera exploratoria la dimensión de integridad ambiental en una empresa productora de sal en el Ecuador (Ecuasal). Se empleó la 
metodología SAFA de la FAO (2015), como una alternativa para valorar los aspectos de integridad ambiental, gobernanza, bienestar social y resiliencia económica. 
Se aplicó el cuestionario SAFA 2.4.1 a 60 pobladores de las adyacencias de la planta de Ecuasal en Pacoa, pertenecientes a la Comuna San Pablo. El muestreo fue no 
probabilístico e intencionado. El criterio de inclusión fue ser mayor de edad y con más de tres años de residencia en el sector de influencia de la planta. Las dimensiones 
exploradas fueron Atmósfera, Agua, Tierra, Biodiversidad, Materiales y Energía, y Bienestar animal. Se realizó un análisis descriptivo y se procedió a la construcción 
del polígono de sustentabilidad para la componente de Integridad Ambiental de SAFA. Se establecieron cinco categorías cualitativas con su equivalente cuantitativo 
y de color: 1) Excelente: 5 (verde oscuro); 2: Buena: 4 (verde claro); Moderada: 3 (amarillo); Limitado: 2 (ocre) e Inaceptable: 1 (rojo). Los resultados del polígono 
indican valoraciones Excelentes para las dimensiones Biodiversidad y Bienestar animal, influido esto por la existencia de un programa de conservación, monitoreo e 
investigación sobre aves. La dimensión Atmósfera tuvo valoración Buena, mientras que las dimensiones Agua, Tierra, y Materiales y Energía, presentaron valoraciones 
moderadas que expresan la necesidad de mejorar en estos temas. El polígono de sostenibilidad arroja  una sostenibilidad integral buena.

Palabras clave: responsabilidad social empresarial, metodología de reporte de la sostenibilidad  SAFA, indicadores de rsu y ambientales, gestión ambiental en 
organizaciones agroindustriales.

Abstract: This paper analyzes in an exploratory way the environmental integrity dimension in a salt producing company in Ecuador (Ecuasal). The SAFA methodology 
of FAO (2015) was used as an alternative to assess the aspects of environmental integrity, governance, social well-being and economic resilience. The SAFA 2.4.1 
questionnaire was applied to 60 residents adjacent to the Ecuasal plant in Pacoa, belonging to the San Pablo Commune. The sampling was non-probabilistic and 
intentional. The inclusion criterion was to be of legal age and with more than three years of residence in the area of influence of the plant. The dimensions explored were 
Atmosphere, Water, Land, Biodiversity, Materials and Energy, and Animal Welfare. A descriptive analysis was carried out and a sustainability polygon was constructed 
for SAFA’s Environmental Integrity component. Five qualitative categories were established with their quantitative and colored equivalents: 1) Excellent: 5 (dark green); 
2) Good: 4 (light green); Moderate: 3 (yellow); Limited: 2 (ochre) and Unacceptable: 1 (red). The polygon results indicate Excellent ratings for the Biodiversity and 
Animal Welfare dimensions, influenced by the existence of a bird conservation, monitoring and research program. The Atmosphere dimension was rated Good, while 
the Water, Land, and Materials and Energy dimensions were rated Moderate, indicating the need for improvement in these areas. The sustainability polygon shows 
good overall sustainability.

Keywords: corporate social responsibility, sustainability reporting methodology SAFA, sustainability and environmental indicators, environmental management in 
agribusiness organizations.

Introducción

Actualmente se considera como empresa responsable y sostenible a aquellas corporaciones que exhiben un 
comportamiento ético y que generan un valor económico, ambiental y social a corto y largo plazo, creando 
un activo tangible que es el valor sostenible (BNP-Paribas, 2016). Una de los enfoques más utilizados para 
hacer operativa esta conducta es mediante la RSE, que se ha constituido en un modelo de gestión propicio 
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2 Correo electrónico: vreyes@untumbes.edu.pe
3 Correo electrónico: adrianasequera3@gmail.com
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para los ámbitos públicos y privados (Corretgé & Miret, 2018). En el Ecuador las prácticas exitosas que 
expresen la integración entre sostenibilidad y  RSU son escasas, estando circunscritas a evaluar iniciativas 
de impacto en el medio natural (Correa et al., 2016), lo cual es reflejo de la prevalencia de la contaduría 
empresarial y del cuido de la legislación local y la fiscalidad (Gonzabay et al, 2020), situación que se evidencia 
fundamentalmente en el ámbito privado, donde es posible identificar reportes de RSE que atienden el 
componente de integridad ambiental (Corretgé & Miret, 2018).

Para Masera et al. (2018) las iniciativas que integran la RSE y la sostenibilidad de las prácticas corporativas 
han evolucionado a partir de tres generaciones que han abarcado evolutivamente desde el estadio de la 
construcción de listas de atributos sociales, ambientales y económicos carentes de un marco integrador, 
pasando por el cumplimiento de los mismos bajo apreciaciones positivistas objetivistas, hasta alcanzar el 
enfoque actual parte de esquemas metodológicos construccionistas sociales donde es posible negociar la 
presencia y selección de los temas a valorar en las memorias de sostenibilidad. Según Gonzabay et al. (2020), 
existe un amplio inventario de modelos para integrar la RSE y la sostenibilidad ambiental estando en uso 
instrumentos de tercera generación como el GRI (Rodríguez & Ríos, 2016), el ISO 26000, cuyo origen es 
privado y se han utilizado con fines de auditorías (García et al., 2013). Desde la FAO (2015) también se ha 
diseñado una opción free que constituye una opción emergente de bajo costo con software de aplicación, que 
sin embargo aún cuenta con pocas validaciones y aceptación internacional. La FAO (2015) ha impulsado 
iniciativas de tercera generación cuyos lineamientos la sobre la Evaluación de la Sostenibilidad para la 
Agricultura y la Alimentación (SAFA) constituyen un marco referencial internacional para el monitoreo y 
la presentación de memorias e informes sobre la sostenibilidad en las áreas de la producción de alimentos y 
las actividades agroproductivas en cada uno de los niveles de la cadena productiva (Gayatri & Vaarst, 2020). 
SAFA se concibe como un instrumento operativo para definir un sistema agrícola y alimentario sostenible, y 
que comprende componentes tales como la integridad ambiental, el bienestar social, la resiliencia económica 
y la gobernanza, por tanto se concibe como un mecanismo analítico que integra las dimensiones de la 
sostenibilidad (Butti et al, 2019), y contextualiza la selección de indicadores apropiados para clasificar la 
sostenibilidad según una valoración ordinal categórica.

 La RSE contempla vínculos con el desarrollo sostenible por lo que cada día son más evidentes prácticas 
de RSU que evalúan el accionar social comunitario y ambiental basado en el análisis del medio natural y su 
grado de intervención (Gonzabay, et al, 2020; Guzmán, 2020). A pesar de la relevancia mundial de la RSE 
en el Ecuador aún se carece de leyes que definan la obligatoriedad de su aplicación (Guzmán, 2020), por 
lo que aún tiene consideración discrecional y voluntaria por parte de las empresas existiendo carencia de 
normas específicas para sancionar su falta. Como softlaw la RSE parte de una autorregulación empresarial 
que apunta a generar valor sin las imposiciones que se desprenderían de un sistema hardlaw (Guzmán, 
2020). El Ecuador exhibe un estadio incipiente de reporte de la RSE en materia de sostenibilidad ambiental 
y aún está en fase de consolidar iniciativas metodológicas articuladas (Véliz et al., 2018), lo cual contrasta 
con las demandas de los organismos rectores de comercio internacional que tienden a exigir certificaciones 
que legitimen las prácticas  de RSU en materia ambiental (Tello et al., 2018). Esto ha generado la necesidad 
de contar con un enfoque hacia los stakeholders, a través de estrategias gerenciales que contemple las 
necesidades, las percepciones y expectativas de estos grupos de interés, en función de la naturaleza de las 
actividades tal como señala la FAO (2015).
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A nivel nacional la RSU se ha utilizado como un mecanismo para mejorar su desempeño financiero 
en función de una imagen de buenas prácticas (Coba et al., 2017), así como el de evidenciar una cultura 
organizacional cuyos valores se alinean a los intereses de los trabajadores, ambientalistas, comunidades y 
stakeholders (Guzmán, 2020). A pesar de contar con amplia bibliografía que resalta la necesidad de consultar 
a estos actores, en la práctica son pocas las experiencias empíricas al respecto. Aun así conviene indagar 
sobre buenas prácticas que sirvan para evidenciar la transparencia corporativa en términos de RSU y 
sostenibilidad, incluyendo dentro de esta el área que más fortaleza histórica ha tenido que es la integridad 
ambiental. En este sentido, el propósito de este trabajo es analizar de manera exploratoria la dimensión de 
integridad ambiental en una empresa productora de sal en el Ecuador (Ecuasal - sede Pacoa).

Estrategia Metodológica

La investigación es cuantitativa, no experimental y descriptiva. Se utilizó la metodología SAFA propuesta 
por FAO (2015), y que agrupa cuatro dimensiones, que integran a 21 temas, 58 subtemas y 116 indicadores 
que precisan los criterios de sostenibilidad para cada dimensión. Con la metodología SAFA (FAO, 2015), 
se maneja un marco de indicadores por temas y dimensiones que considera el modelo: gobernabilidad, 
integridad ambiental, resiliencia económica y bienestar social. Para este trabajo, por su carácter exploratorio 
solo se contempló la dimensión integridad ambiental. El proceso de selección de las variables ambientales 
contempló dos etapas: 1.- Identificación preliminar de los temas. 2.- Selección de los indicadores por tema. 

Pacoa es la segunda planta de producción de sal de Ecuasal y se encuentra ubicada en la carretera que une 
las localidades de San Pablo y Monteverde, parroquia Colonche, cantón Santa Elena. Está a alrededor de 25 
km de distancia de la primera. Tiene una extensión total de 900 ha. Coordenadas 02°05’ S 80°44’ O. Para la 
recolección de la información se aplicó una encuesta a través del cuestionario SAFA 2.4.1 (componente de 
integridad ambiental) a 60 pobladores de Pacoa, Comuna San Pablo. Fueron establecidas cinco categorías 
cualitativas con su equivalente cuantitativo y de color: 1) Excelente: 5 (verde oscuro); 2: Buena: 4 (verde 
claro); Moderada: 3 (amarillo); Limitado: 2 (ocre) e Inaceptable: 1 (rojo). El cuestionario se considera 
válido y confiable (Butti et al (2019) Se calcularon estadísticos descriptivos (mediana y rango) para cada 
indicador. Los datos fueron procesados con el software SPSS 24.0. y se diseñaron tablas, figuras y el polígono 
de sostenibilidad mediante el paquete SAFA 2.4.1, para presentar los resultados.

Resultados

En la tabla 1 se resumen los estadísticos descriptivos para los temas atmósfera (5 indicadores) y agua (5 
indicadores). Para el tema atmósfera se observan valoraciones buenas (verde claro; medianas ≥3.6; rango: 2).   
El tema agua presenta mayor variabilidad en las valoraciones registrándose desde buenas hasta moderadas 
(amarillo). Lo anterior indica una percepción de buenas prácticas en indicadores asociados a la reducción de 
gases contaminantes y de efecto invernadero (GHG). En cuanto al agua las menores valoraciones indican un 
trabajo en desarrollo por lograr la consistencia entre la definición de objetivos organizacionales orientados a 
la conservación y las prácticas en sí sobre el tema. Esto pone en evidencia que es un área aún por consolidar. 
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Tabla 1: Estadísticos descriptivos de los temas atmósfera y agua con ilustración en SAFA TOOL 2.4.1.

Fuente: Cálculos propios.

En la tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos para los temas tierras y suelos (5 indicadores) / 
materiales y energía (7 indicadores). Para el primer tema se observan valoraciones buenas y moderadas.  
Resaltan como indicadores mejores valorados la calidad biológica del suelo (Md ≥ 4.1; rango: 2) y el plan de 
conservación y recuperación de tierras (Md ≥ 3.6; rango: 2). Nuevamente se resalta la brecha entre la definición 
de lineamientos y las prácticas ambientales. El tema materiales y energía evidencia buenas valoraciones para 
la definición de objetivos y prácticas de reducción de residuos. 

Los demás indicadores asociados a empleo y consumo de materiales, y al empleo de energías renovables 
presentan impresiones moderadas (amarillo), que expresan aun estados incipientes de RSE e integridad en 
estos temas. La percepción de buenas prácticas en indicadores asociados se desprende de cuatro indicadores, 
mientras ocho aún están en un estadio de desarrollo y sistematización por parte de la organización. 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de los temas tierras y suelos / materiales y energía con ilustración en SAFA TOOL 2.4.1.

Fuente: Cálculos propios.

Los temas de biodiversidad y bienestar animal son lo mejor valorado dentro del conjunto explorado. 
Los valores de mediana resultan ser Md ≥ 3.8; lo que refleja una buena (verde claro) percepción sobre las 
prácticas desarrolladas en estas áreas. Esto puede estar influido esto por la existencia y el desarrollo de un 
programa de conservación, monitoreo e investigación sobre aves, el cual ha sido bandera de la corporación.
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Tabla 3: Estadísticos descriptivos de los temas biodiversidad y bienestar animal.

 Tema Indicador / Definición Mediana Rango

Biodiversidad

e4.1.1. Plan de conservación del paisaje / hábitat marino 3,8 1
e4.1.2. Prácticas de mejora del ecosistema 3,9 2
e4.1.3. Diversidad de ecosistemas 3,8 2
e4.1.4. Conectividad del ecosistema 3,9 2
e4.2.1. Objetivo de conservación de especies 4,0 2
e4.2.2. Prácticas de conservación de especies 4,3 2
e4.2.3. Diversidad y abundancia de especies clave 4,23 1
e4.3.1. Prácticas para mejorar la diversidad genética silvestre 4,11 1
e4.3.4. Diversidad genética en especies silvestres 4,4 1

Bienestar 
animal

e6.2.2. Cría adecuada de animales 4,3 1
e6.2.3. Liberación del estrés 4,2 1

Fuente: Cálculos propios.

La figura 1 muestra el polígono de sostenibilidad referido al componente de integridad ambiental construido 
con el software SAFA TOOL 2.4.1. Se destacan allí las valoraciones buenas (verde claro) en los seis temas analizados.

Figura 1: Polígono de sostenibilidad del componente de integridad ambiental construido con el software SAFA TOOL 2.4.1.

Fuente(s): Elaboración propia con el software SAFA TOOL 2.4.1.

Discusión y Consideraciones Finales

Los resultados del polígono indican valoraciones Excelentes para las dimensiones Biodiversidad y 
Bienestar animal, influido esto por la existencia de un programa de conservación, monitoreo e investigación 
sobre aves donde se ha hecho énfasis en términos de RSE. La dimensión Atmósfera tuvo valoración Buena, 
mientras que las dimensiones Agua, Tierra, y Materiales y energía, presentaron valoraciones moderadas. 
Las valoraciones de estas tres últimas dimensiones podrían ser indicios de la existencia de tensiones con la 
comunidad. La empresa presenta un polígono donde se refleja una sostenibilidad moderada. Se concuerda 
con FAO (2015) y Butti et al. (2019) en que el modelo SAFA demuestra ser útil y propicio para el trabajo 
con los stakeholders, destacando la flexibilidad de su aplicación para seleccionar los temas e indicadores de 
interés. Se evidencia que esta metodología supera la sola presencia o ausencia del atributo, posibilitando su 
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valoración como habían señalado   Gonzabay et al (2020). Esto supera los esfuerzos de reporte emprendidos 
con las metodologías GRI  (Rodríguez & Ríos, 2016), e ISO el ISO 26000 (García et al., 2013), y su modelo 
de auditorías.

Para efectos del reporte de la RSU la metodología permite además fraccionar el análisis de los temas lo 
cual favorece el escalamiento del trabajo. Ante las diferencias con el estado ideal reportado en algunos temas 
de interés social, se recomienda avanzar en la exploración del componente de bienestar social del modelo 
SAFA en la siguiente fase del estudio, cuidando los aspectos estructurales de la relación con los stakeholders 
comunitarios como precisan Gayatri & Vaarst (2020). Como iniciativa de exploración de la RSE en el área 
ambiental se señala a la empresa como un ejemplo de buenas prácticas al igual que las señaladas en los 
escasos estudios previos (Briones et al., 2020; Guzmán, 2020), lo cual es conveniente difundir como un 
ejemplo en pleno desarrollo y sistematizado a tomar en cuenta. 
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Resumen: La Agenda 2030 se orienta a la búsqueda del equilibrio entre la productividad y la sostenibilidad. En el Ecuador la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
no cuenta con un marco normativo que la regule y por tanto constituye un “softlaw”. Este trabajo analiza la RSE y el desempeño ambiental sostenible de una empresa 
cañicultora ecuatoriana. Se realizó una revisión de los reportes de sostenibilidad elaboradas mediante las metodologías de balances sociales y GRI (2012-2019), así 
como del Sistema de Gestión Integrado. Fueron abordadas las dimensiones: Economía Ambiental, Agua, Biodiversidad, Materiales, Residuos, Energía y Emisiones, 
que agrupan a 16 indicadores. Se calcularon estadísticos descriptivos y se evaluó la evolución temporal. Se identificaron como aspectos relevantes asociados a la RSE 
la inversión ambiental, la producción de azúcar, los desechos peligrosos gestionados, el área y los árboles reforestados, el consumo de agua, la intensidad energética 
y empleo de materiales renovables (MR) y no renovables (MNR). Se calcularon correlaciones bivariadas de Spearman (r) y la bondad en el ajuste (r2). La tendencia 
de 8 indicadores (r2 ≥ 0.5) refleja un estado de madurez, que favorece al ambiente y brinda una imagen de buenas prácticas. Se identificaron solo 8 correlaciones 
significativas entre los indicadores (p-valor: ≤ 0,05), con respecto a la subescala Economía ambiental y a su indicador inversiones y gastos ambientales ($), y los 
indicadores uso de materiales renovables, material reciclado, reforestación, energía y emisiones. Las tendencias reflejan sistematicidad en el reporte de la RSE y mejora 
en el desempeño histórico ambiental sostenible.

Palabras clave: responsabilidad social empresarial, metodologías de reportes de la sostenibilidad, indicadores de RSE  y ambientales, gestión ambiental en organizaciones 
agroproductivas.

Abstract: The 2030 Agenda is aimed at finding a balance between productivity and sustainability. In Ecuador, Corporate Social Responsibility (CSR) does not have a 
regulatory framework that regulates it and therefore constitutes a “soft law”. This work analyzes the CSR and sustainable environmental performance of an Ecuadorian 
sugarcane company. A review of the sustainability reports prepared using the methodologies of social balances and GRI (2010-2019), as well as the Integrated 
Management System, was carried out. The dimensions were addressed: Environmental Economy, Water, Biodiversity, Materials, Waste, Energy and Emissions, which 
group 16 indicators. Descriptive statistics were calculated and the temporal evolution was evaluated. Environmental investment, sugar production, managed hazardous 
waste, area and reforested trees, water consumption, energy intensity and use of renewable (MR) and non-renewable materials (RM) were identified as relevant 
aspects associated with MSW. MNR). Spearman’s bivariate correlations (r) and goodness of fit (r2) were calculated. The trend of 8 indicators (r2 ≥ 0.5) reflects a state 
of maturity, which favors the environment and provides an image of good practices. Only 8 significant correlations were identified between the indicators (p-value: 
≤ 0.05), with respect to the Environmental Economy subscale and its indicator of investments and environmental expenses ($), and the indicators use of renewable 
materials, recycled material, reforestation, energy and emissions. The trends reflect systematicity in the RSE report and improvement in the historical sustainable 
environmental performance.

Keywords: Keywords: corporate social responsibility, sustainability reporting methodologies, RSE and environmental indicators, environmental management in agro-
productive organizations.

Introducción

La RSE constituye un enfoque de acción y un modelo de gestión que viene ganando espacio dentro de las 
organizaciones públicas y privadas (Corretgé & Miret, 2018). Al principio los esfuerzos sobre RSE en el área 
ambiental fueron circunscritos para identificar qué tan favorables las prácticas de las empresas para con el 

1 Correo electrónico: vreyes@untumbes.edu.pe
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3 Correo electrónico: adrianasequera3@gmail.com
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medio natural (Correa et al., 2016), lo cual a pesar de su intencionalidad resultaba limitado. Las iniciativas 
fueron criticadas a pesar del impulso de la transparencia que promovía desde la contaduría empresarial 
(Gonzabay et al., 2020). En años más recientes las organizaciones privadas con tradición exitosa en 
generación de riqueza  han sistematizado la realización de reportes de RSE, donde se han venido incluyendo 
los atributos de sostenibilidad (Corretgé & Miret, 2018;).

Para Masera et al. (2018) las iniciativas orientadas a evaluar la sostenibilidad de las prácticas empresariales 
han sido categorizadas a partir de tres enfoques. El primer enfoque procuró la construcción de un 
inventario de atributos sociales, ambientales y económicos pero sin contar con un marco integrador. La 
siguiente generación amplió la construcción de listas y concibió el cumplimiento de estándares o índices 
que expresaban la sostenibilidad de las prácticas. La generación actual parte de esquemas metodológicos 
donde se negocia la presencia y selección de los temas o atributos que serán valorados en las memorias de 
sostenibilidad (Masera et al., 2018). Briones et al. (2020) señala que los reportes de RSE en el Ecuador se 
viabilizaron a partir de la difusión del modelo de Balance Social, el cual fue sugerido por la Organización 
Mundial del Trabajo (OIT). Este esquema permitió sistematizar los reportes de la RSE de las organizaciones 
a través de documentos que resumen el comportamiento de indicadores de distintos componentes (Oliveros, 
2016). Sin embargo este enfoque privilegiaba las acciones propias del accionar social de cara a los informes 
que se elaboraban para los actores claves por lo que constituyó una herramienta que permitió valorar el 
compromiso empresarial y las buenas prácticas en función de los objetivos previstos (Gonzabay et al, 2020). 
Su utilidad ha sido reportada en distintos sectores productivos a nivel latinoamericano (Alonso et al., 2015) 
y en el ámbito planetario (Oliveros, 2015).

El actual inventario de modelos utilizados a nivel mundial para determinar la sostenibilidad ambiental 
empresarial incorpora iniciativas de primera generación como el Balance Social junto a esquemas de tercera 
generación como el Global Reporting Initiative –GRI– (Rodríguez & Ríos, 2016), el International Standard 
Organization (ISO 26000) (García et al., 2013), y el Dow Jones Sustainability Index – DJSI (Alonso et al., 
2015), modelos que han ganado espacio y aceptación dentro de las corporaciones mundiales (Rodríguez 
& Ríos, 2016), como mecanismos que permiten brindar una imagen de legitimidad de las prácticas 
corporativas frente a los Stakeholders (Ssebunya et al., 2017). Desde las Naciones Unidas, específicamente 
la FAO también se han impulsado iniciativas de tercera generación como SAFA (Gayatri & Vaarst, 2020). 
Constituye una opción emergente de bajo costo con software de aplicación, que sin embargo aún cuenta con 
pocas validaciones y aceptación internacional.

En cuanto a cuál es el contexto internacional de la RSE ecuatoriana, cabe señalar se han asumido 
varios acuerdos a nivel mundial en las siguientes áreas: Derechos Humanos, los Principios de la OIT, el 
Desarrollo y la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la corrupción. La RSE 
actualmente se ha vinculado al desarrollo sostenible de lo cual se desprenden responsabilidades sociales en 
beneficio del ambiente y de las comunidades (Gonzabay, et al, 2020), por lo que en términos ambientales 
Ecuador acoge algunos tratados y convenios internacionales que coadyuvan a la protección del ambiente, 
tales como: el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, la Declaración de Río sobre 
Medioambiente y Desarrollo, y el Protocolo de Kioto sobre cambio climático (Guzmán, 2020). 
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Estos esfuerzos traducidos en tratados y convenios son coherentes con lo establecido en la Carta Magna 
ecuatoriana con respecto a las buenas prácticas ambientales. En relación a la situación normativa de la RSE 
en el Ecuador hay que señalar que no existe una normativa específica que regule la RSE (Guzmán, 2020). Se 
han realizado importantes cambios en la legislación laboral y empresarial, sin embargo, las empresas tienen 
brechas importantes en temas sociales y ambientales (Coba et al., 2017). 

El marco normativo contextual invita a las empresas a acoger de forma voluntaria los principios de la 
RSE, sin sancionar el incumplimiento (softlaw). Como softlaw la RSE se trata de una autorregulación que 
desean afrontar las empresas, mientras que el sistema hardlaw, enfatiza que la RSE no puede dejarse al libre 
albedrío de las empresas, ya que algunas empresas consideran que la está solo tiene sentido si el costo de la 
RSE es menor que los beneficios (Guzmán, 2020). En la nación ecuatoriana los esfuerzos de monitoreo y 
evaluación de la RSE en materia de sostenibilidad son recientes y se cuenta con escasas iniciativas empíricas 
(Véliz et al., 2018), lo cual genera una brecha con las naciones vecinas (Tello et al., 2018). Sin embargo existe 
una necesidad creciente de las organizaciones por obtener certificaciones de rango internacional en materia 
ambiental para poder así cumplir con los estándares de los mercados norteamericanos asiáticos y europeos, 
generándose esfuerzos desde las empresas para tal fin con una escasa participación de entes externos (Tello 
et al., 2018). 

De esta forma el factor de fondo de realización de prácticas socialmente responsables responde al 
requerimiento de las empresas por mejorar su desempeño financiero (Coba et al., 2017). Otro aspecto que 
ha influido es la necesidad de proyectar una imagen de buenas prácticas como indicador de una cultura 
organizacional saludable con respecto a los trabajadores, comunidades, ambientalistas y stakeholders en 
general (Guzmán, 2020). Los distintos marcos referenciales de la RSE a nivel mundial exigen desde la ética 
ambiental que las corporaciones desarrollen buenas prácticas que se vean reflejadas tanto a lo interior de la 
empresa como en el ámbito externa de la misma, lo cual se evidencia mediante transparencia en el desarrollo 
de las actividades, relaciones con los stakeholders y en cuanto al impacto de las operaciones medioambientales 
(Wojtarowski, Silva, Piñar & Negrete, 2016).

En el Ecuador aún las prácticas de vinculación entre RSE y sostenibilidad son escasas. Sin embargo 
conviene visibilizar ejemplos de buenas prácticas que funcionen como mecanismos impulsores de tal 
integración y que superen el nicho interno de las organizaciones en pro de ahondar las iniciativas de 
transparencia corporativa. En este sentido, el propósito de este trabajo es analizar de manera exploratoria el 
cumplimiento de la RSE de la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos, S.A., y valorar los indicadores de 
desempeño en las prácticas sostenibles de esta empresa cañicultora.

Estrategia metodológica

Es una investigación cuantitativa, descriptiva y no experimental, que persigue aportar conocimiento 
socialmente útil. Se realizó una revisión documental de los reportes de sostenibilidad elaborados mediante 
las metodologías de balances sociales y GRI (2012-2019) de la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos, 
S.A., que se encuentran disponibles en http://www.sancarlos.com.ec/categoria-comunicacion/memorias/. 
Fueron abordadas las dimensiones: Economía ambiental, Agua, Biodiversidad, Materiales, Residuos, Energía 
y Emisiones, que agrupan a 16 indicadores considerados en el Sistema de Gestión Integrado. 
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El proceso de selección de las variables ambientales contempló dos etapas: 1.- Identificación preliminar 
de los indicadores. Se identificaron como aspectos relevantes asociados a la RSE la inversión ambiental, la 
producción de azúcar, los desechos peligrosos gestionados, el área y los árboles reforestados, el consumo de 
agua, la intensidad energética y empleo de materiales renovables (MR) y no renovables (MNR), y emisiones 
de CO2. 2.- Selección de los indicadores por dimensión en función de los reportes anuales. Se calcularon 
estadísticos descriptivos (media y desviación estándar) para cada indicador, así como las  correlaciones 
bivariadas de Spearman (r) y la bondad en el ajuste (r2), esta última para explorar la tendencia lineal y la 
evolución temporal. Una vez seleccionados los indicadores se realizó un análisis de los datos y la discusión 
descriptiva e inferencial para caracterizar los mismos. Los datos fueron procesados con el software SPSS 
24.0. Se diseñaron tablas para presentar los resultados.

Resultados 

En la tabla 1 se resumen los estadísticos descriptivos para las siete dimensiones analizadas (16 indicadores), 
así como los valores de r2. Se observan ocho indicadores con r2 > 0.52 que reflejan una tendencia positiva 
en cuanto al desempeño ambiental temporal de los mismos, siendo los de mejor valoración los agrupados 
en las dimensiones Biodiversidad,  Agua y Energía, así como los indicadores de Producción de azúcar, Tn 
de desechos peligrosos gestionados, materiales renovables (MR-Empaques Kg / Ton Azúcar) y materiales no 
renovables MNR-Cal (Kg / Ton azúcar). El resto exhibe tendencias con una pendiente positiva r2 ≤ 0.23.

Tabla 1: Estadísticos descriptivos y tendencia lineal de los indicadores de RSE y sostenibilidad.

 Dimensión Indicador Media DS r2

Economía 
ambiental

Producción de azúcar ISC (Sacos de 50 kg) 3537797 393832.2 0.73
Inversiones y gastos ambientales ($) 1583690.3 228762.7 0.16

Residuos
Kg de desechos peligrosos gestionados 120397.5 31862.7 0.10
Tn de desechos peligrosos gestionados 120.4 31.9 1.00
Reciclado Ton 7.0 3.4 0.00

Biodiversidad
Árboles reforestados 14774.8 11067.8 0.92
Área reforestada 23.7 17.8 1.00

Agua Consumo de agua a (m3/Ton caña molida) 22609.3 770.9 0.56
Energía Intensidad energética Mwh / Ton 0.6 0.4 0.52

Materiales

MR-Ton caña / Ton Azúcar 11.5 0.5 0.23
MR-Empaques Kg / Ton Azúcar 3.2 1.1 0.92
MNR-Búnker (Gal/ Ton azúcar) 0.3 0.2 0.00
MNR-Azufre (Kg / Ton azúcar) 2.5 0.6 0.07
MNR-Cal (Kg / Ton azúcar) 15.01 1.7 0.90

Emisiones
Emisiones de Ton CO2 1.7 0.8 0.11
Emisiones mitigadas Ton CO2 106852.1 12752.8 0.06

Fuente: Información obtenida de los balances sociales y Memorias GRI (2010-2019).

En la tablas 2 y 3 se destacan las correlaciones significativas en matrices de doble entrada. En la tabla 1 
se evidencia que las inversiones y gastos ambientales se correlacionan significativamente MR-Ton caña / Ton 
Azúcar y MR-Empaques Kg / Ton Azúcar, al igual que entre estos dos indicadores, lo cual indica mejoras en 
la productividad y el empacado. 
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Tabla 2: Estadísticos descriptivos y tendencia lineal de los indicadores de RSE y sostenibilidad (materiales).

Materiales
MR-Ton caña 
/ Ton Azúcar

MR-Empaques 
Kg / Ton Azúcar MNR-Cal Reciclado 

Ton

Producción de azúcar ISC (Sacos 
de 50 kg)

r -.741 .588 .335 .060
Sig. .259 .412 .665 .940

Inversiones y gastos ambientales ($)
r -.913 .935 .925 .648

Sig. .047 .045 .075 .352

MR-Ton caña / Ton Azúcar
r 1 -.958 -.842 -.473

Sig.   .042 .158 .527

Fuente: Cálculos propios.

Por su parte los indicadores de biodiversidad (Árboles reforestados y área reforestada) presentan relaciones 
significativas positivas con las Ton de material Reciclado, lo cual indica una evolución temporal de ambos 
indicadores. Las Emisiones de Ton CO2 y las Emisiones mitigadas Ton CO2 se correlacionan mutuamente, 
así como ellas también con la Intensidad energética (Mwh / Ton). Esto evidencia el interés de la empresa por 
cumplir con los estándares que se desprenden del Protocolo de Kyoto. Los demás indicadores, incluido el 
consumo de agua, no exhiben correlaciones significativas. 

Tabla 3: Estadísticos descriptivos y tendencia lineal de los indicadores de RSE ambientales.

Indicadores ambientales

Árboles 
reforestados

Área 
reforestada

Intensidad energética 

Mwh / Ton
Emisiones de 

Ton CO2

Producción de azúcar ISC 
(Sacos de 50 kg)

r .282 .282 .778 .911
Sig. .718 .718 .222 .089

Inversiones y gastos 
ambientales ($)

r .621 .621 .150 -.008
Sig. .379 .379 .850 .992

Reciclado Ton
r .966 .966 -.514 -.238

Sig. .034 .034 .486 .762

Emisiones de Ton CO2

r .025 .019 .801 1
Sig. .904 .886 .039

Emisiones mitigadas Ton 
CO2

r .016 .015 .794 0.96
Sig. .984 .985 .036 0.04 

Fuente: Cálculos propios.

Discusión y Consideraciones Finales

La empresa azucarera ha sistematizado sus prácticas de RSE y desempeño ambiental donde destacan las 
dimensiones Economía ambiental, Residuos, Biodiversidad, Agua, Energía, Materiales y Emisiones. Sin 
embargo a nivel de indicadores se presenta una alta varianza no explicada en la tendencia del 50% de los 
indicadores. Sin embargo, la tendencia de 8 indicadores (r2 ≥ 0.5) refleja un estado de madurez, que favorece 
al ambiente y brinda una imagen de buenas prácticas. Se identificaron solo 8 correlaciones significativas entre 
los indicadores (p-valor: ≤ 0,05), con respecto a la subescala Economía ambiental y a su indicador inversiones 
y gastos ambientales ($), uso de materiales renovables, material reciclado, reforestación, energía y emisiones. 
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La metodología GRI coadyuvó a un mejor desempeño ambiental. Los hallazgos evidencian un estadio 
donde aún falta por consolidar áreas. Sin embargo, la sistematización pareciera ser un factor determinante 
en la cobertura futura de esas brechas. La empresa ha sistematizado sus prácticas de RSE con base en las 
metodologías de Balance Social y GRI, demostrándose que ambas resultan propicias para reportar RSE 
como ya han señalado otros autores (Briones et al., 2015; Alonso et al., 2015; Oliveros, 2016). GRI representa 
un salto evolutivo para el desempeño de la empresa, coincidiendo con lo sostenido por Gonzabay et al 
(2020) y Corretgé & Miret (2018) en cuanto a la conveniencia de su utilización. Los resultados la perfilan 
como una organización exitosa, ejemplo de buenas prácticas en términos de RSE y desempeño ambiental.
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Responsabilidad Social en los Espacios 
Universitarios para Culminar Estudios  
de Postgrado con la Innocreatividad 
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(Social responsibility in university spaces to complete postgraduate studies  
with technological innovation in times of difficulty)
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Resumen: Este ensayo aborda la descripción de responsabilidad social en los espacios universitarios para culminar estudios de postgrado con la innocreatividad 
tecnológica en tiempos de dificultad, debido a que a raíz de la pandemia del COVID-19 las clases no se han podido estabilizar de manera presencial. El Objetivo es 
promover el compromiso social de la Universidad con políticas educativas que hagan reflexionar sobre la importancia del hacer cotidiano tanto de docentes como 
de estudiantes para realizar continuamente actividades relacionadas con las áreas de estudio. Este es un aporte al docente universitario debido a que en tiempos de 
incertidumbre todos deben ser ente partícipe de un sistema que ha cambiado y transformado totalmente la universidad en un sistema de información a distancia, 
donde surge un proceso de adaptación y transformación en función de las necesidades de la educación y los estilos de aprendizaje de la población, sin dejar que aumente 
la deserción escolar universitaria y mejorar la inclusión al sistema de la plataforma virtual. El compromiso docente adquiere un conjunto de acciones que garantiza de 
manera informal el desarrollo integral del aprendizaje, orientado por el currículo oficial de la universidad. Es significativo, estudiar si existen los medios tecnológicos 
para acceder a la plataforma virtual y si no existen, buscar otros medios de comunicación para continuar con la educación. Todo radica conjugar la interacción 
colaborativa entre personas para que fluyan las tecnologías o los medios de comunicación donde los procedimientos de los procesos axiológicos de innovación y 
creatividad se hacen presente. 

Palabras Clave: Responsabilidad Social, Espacios Universitarios, Estudios de Postgrado, Innocreatividad, Tecnológica, Tiempos de Dificultad.

Abstract: This essay addresses the description of social responsibility in university spaces to complete postgraduate studies with technological innocreativity in times 
of difficulty, due to the fact that, as a result of the COVID-19 pandemic, classes have not been able to stabilize in person. The objective is to promote the social 
commitment of the University with educational policies that make us reflect on the importance of the daily activities of both teachers and students to continuously carry 
out activities related to the areas of study. This is a contribution to the university teacher because in times of uncertainty everyone must be a participant in a system 
that has completely changed and transformed the university into a remote information system, where a process of adaptation and transformation arises based on the 
educational needs and learning styles of the population, without increasing university dropouts and improving inclusion in the virtual platform system. The teaching 
commitment acquires a set of actions that informally guarantees the integral development of learning, guided by the official university curriculum. It is significant 
to study if the technological means exist to access the virtual platform and if they do not exist, look for other means of communication to continue with education. 
Everything lies in combining collaborative interaction between people so that technologies or the media flow where the procedures of the axiological processes of 
innovation and creativity are present.

Keywords: Social Responsibility, University Spaces, Postgraduate Studies, Innocreativity, Technological, Times of Difficulty.

Introducción

Las instituciones universitarias necesitan que se refleje en ellas una enseñanza aunada a la innocreatividad 
tecnológica, para que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tengan una acción 
relevante en la praxis del docente universitario, donde el mismo proyecte su responsabilidad social y 
desarrolle el talento humano que posee con principios, ética y valores. El personal docente universitario 
ha de atender las necesidades primordiales de la comunidad estudiantil en general, con el propósito de 
promover el compromiso social de la universidad como dimensión ética, con políticas educativas que hagan 
reflexionar sobre la importancia del papel que debe desempeñar cada ciudadano en su hacer universitario, 
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en el cual tanto de docentes como estudiantes en tiempos de pandemia por el Coronavirus surgido en 
diciembre del año 19 (COVID-19).

Asimismo, tienen que realizar continuamente actividades relacionadas con las áreas de estudio fuera del 
aula, aprender a través de la educación a distancia e involucrarse de una u otra forma con las comunidades, 
estudiando su aspecto social, económico, cultural, religioso, político y creativo para enfrentar los retos, 
convirtiendo a la vez a la comunidad en ente partícipe del avance en el aprendizaje y la enseñanza.

Desde este punto de vista, la responsabilidad social debe desarrollarse como una estrategia de vinculación 
innocreativa mancomunada en el docente, estudiantes y sociedad, de manera que haya una fusión de 
innovación y creatividad que conduzca a cambios para enfrentar la nueva acción educativa que se ha 
presentado en estos tiempos difíciles y dar continuidad a los estudios universitarios. Para ello, el docente 
debe estar preparado y enfrentar esos desafíos que exige la sociedad del siglo XXI y más aún cuando existe 
una pandemia que surgió con muchos precedentes y que aún no se ha podido combatir. y que la misma 
ha disminuido la actividad presencial en las aulas de la universidad. Hoy día, la responsabilidad social en 
la universidad adquiere un gran significado como factor de cambio y desarrollo del talento humano. Su 
principal misión es la de planificar labores académicas viables para el desarrollo humano y el estímulo hacia 
la motivación social que en la actualidad se siente amenazada esa responsabilidad social para continuar la 
marcha.

Ahora bien, el objetivo es propiciar la responsabilidad social y mejorar la toma de decisiones, para 
producir nuevos conocimientos por medio de la innocreatividad tecnológica y poder culminar los estudios 
de postgrados sin precedentes, esta categoría es la clave para crear una praxis educativa competitiva que 
promueva a estimar el trabajo del docente a través de los medios tecnológicos. En este sentido, se concibe 
este estudio de gran importancia en el contexto educativo, debido a que gira en torno al conjunto de cambios 
que ofrece la educación fuera de las aulas, donde se quiere impulsar las acciones tecnológicas para que los 
docentes tengan la capacidad de operar activamente fuera de la institución, vale decir, que la innocreatividad 
en la praxis proporciona herramientas de indudable valor para la generalización de bases del conocimiento 
que darán mayor fluidez al avance educativo y la innocreatividad tecnológica. 

No obstante, la innocreatividad está presente en todos los humanos, donde el intelecto y el conocimiento se 
hace presente, la misma exige capacidad de innovar constantemente, busca además la forma de incrementar 
el valor, fusionar la innovación y la creatividad, asume retos para poder ampliar y establecer los procesos del 
pensamiento y además considera la naturaleza bioética para impulsar el talento humano, es decir, conduce 
la función competitiva y desarrollo proactivo del intelecto docente para actuar desde escenarios a distancia 
con responsabilidad social bajo una praxis holística. 

Dentro de este orden de ideas, la actividad del docente va más allá de la práctica para hacer la labor 
más eficiente “la praxis presupone la conducta y aún vuelve a ser una nueva forma de conducta” (Pelayo, 
1999, p. 236), de acuerdo a ello, se puede deducir que la misma se conduce por normas y se detiene ahí 
para ser realizada tal cual como fue programada. Por ello, la praxis del docente universitario aunada a 
la innocreatividad constituye una habilidad donde emergen nuevos elementos, instrumentos, técnicas y/o 
ideas innovadoras para ejecutar la acción de manera satisfactoria, dinámica y no estática como siempre ha 
sucedido cuando se introduce un elemento tecnológico. En la actualidad las TIC, han dado avance para que 
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los estudiantes universitarios puedan concluir sus estudios de postgrado, las mismas provocan cambios en 
los ámbitos económicos, políticos, culturales, educativos y sociales en función de sus diferentes propiedades 
que se muestra a nivel global, y arrastra la motivación para explorar su concepto en distintos ámbitos de 
competencia humana (Lira, 2005).

Desde otra perspectiva, los esfuerzos teóricos que tratan el actual fenómeno de innovación creativa y 
tecnológica incluyen los instrumentos necesarios para la gestión universitaria innovadora, con objetivos, 
metas, ideas propias respecto a temas, de actualidad para apoyar las condiciones que posibiliten una 
organización universitaria más comprometida con la sociedad con sentido de pertenencia, identidad propia 
y la particularidad creativa que siempre tienen sus miembros. Sin embargo, proceder a dar clases a distancia 
no es fácil, algunos estudiantes y docentes no se preparan para la acción, a veces prefieren el lápiz y el papel 
antes de acudir a la innovación tecnológica. No obstante, la fuente activa en diversos escenarios universitarios 
en tiempos de dificultad debe ser la innocreatividad tecnológica, cuya categoría emerge como una habilidad 
con nuevos elementos e instrumentos, técnicas y/o ideas innovadoras para ejecutar la acción de manera 
motivadora, dinámica y no estática como siempre ha sucedido en las instituciones universitarias cuando se 
implementan las TIC. Por ello, la praxis innocreativa tecnológica constituye la acción viva, la fuente activa 
en diversos escenarios y más aún en el nivel universitario. 

Cabe destacar, que los estudiantes de postgrado deben conocer la gama de métodos que tienen las 
TIC, por tal motivo el docente universitario debe dar las nociones necesarias de las diversas herramientas 
digitales con las que cuenta el estudiante y que se utilizan para que pueda explorar, investigar, estudiar y 
crear sus propios conocimientos. La innocreatividad ayudará   estudiante a convertirse en un investigador 
lo que representa la reaparición de otras categorías en una situación o evento  que puede ser observado 
y tratado desde la perspectiva  de otros escenarios para ampliar el conocimiento y otros elementos, que 
permiten ofrecer opciones para dar solución en el accionar de los fenómenos que se originen cuando se 
emplea la innocreatividad tecnológica, lo que permite adaptarse y ajustar lo indispensable para responder 
inmediatamente  con los recursos  con los que se cuenta,  tales como los métodos activos  aún desconocidos 
por muchos estudiantes,

Desde este punto de vista,  tales métodos se pueden mencionar: el Aprendizaje basado en Proyecto (ABP), 
entornos virtuales de aprendizaje o LMS (software o programas de aprendizaje en línea con diferentes 
formatos), Videoconferencias, Webinars (seminarios por la Web), el aprendizaje colaborativo, el flipping 
classroom (aula invertida),  y el blended learning (aprendizaje combinado),entre otros siendo los mismos, 
la dinámica que conduce a realizar acciones más flexibles, innovadoras y creativas; todo depende solo de los 
discernimientos y supuestos de quien ha de tomar la decisión. Por lo tanto, la construcción del conocimiento 
es consecuencia del conjunto de variadas prácticas, que se reconfiguran en el instante de ser ejecutadas, las 
mismas tienen el carácter creativo de allí el continuo proceso reflexivo y auto reflexivo por parte de quien 
ejecuta la acción y/o toma la decisión, (Pereira, Vivas y Vásquez, 2014. p. 50).

En efecto, la innocreatividad tecnológica se inserta en la praxis del docente con más actividad y va más 
allá de la perspectiva esperada, debido a que su motivación motivadora asume la responsabilidad social 
de organizar y atender las necesidades de sus estudiantes con una educación a distancia en tiempos de 
dificultad y busca un mejoramiento continuo de la institución escolar, para que no decline en su misión de 
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enseñar y formar hombres y mujeres preparados en el ámbito profesional para ser incluidos en la actividad 
social del país en donde habita. Todos deben sentirse identificados con los logros que se esperan obtener con 
el empleo de las TIC, su satisfacción con la innocreatividad hará que haya calidad educacional. Es así, como 
la misma contribuye en el buen desempeño profesional. 

Desde esta perspectiva, se refuerzan los aspectos de aplicación y flexibilidad para suministrar elementos 
tecnológicos en cambio permanente de la educación. Es decir, se examina que el uso de las TIC es sin duda 
un componente instrumental, y es a la vez un contexto social al que hay que prestar la debida atención y 
preparase para los avances que presentan las mismas y dar respuesta inmediata desde el espacio educativo. 
En este sentido, y con la propósito de proponer metodologías activas que se adecúen al impacto tecnológico, 
se generan ideologías que tratan de enseñar de forma eficiente la comprensión del conocimiento, para 
elaborar un escenario propio lleno de aprendizaje, innovación creatividad y enseñanza con responsabilidad 
social, compromiso, trabajo y constancia,  cuyas acciones ayuden a buscar otros aspectos importantes en el 
entorno universitario para que ese compromiso tanto de los docentes, estudiantes y sociedad no declinen en 
tiempo de dificultades si no que se afiancen aún más y las transformaciones que se suscitan en puedan darse 
en gran medida con una aptitud motivadora llena de valores, expectativas, estrategias y objetivos personales 
que la definan.

 Visto de esta manera, el docente universitario en su responsabilidad social y compromiso se convierte en 
un líder innovador, creativo, responsable de su praxis, lo que implica exigencia, flexibilidad, ante una situación 
especial o problema; es capaz de hacer cambios, se preocupa. Conoce las personalidades e intereses del 
personal a su cargo. La innocreatividad tecnológica dentro de la praxis educativa repercute significativamente 
en la visión que tiene el docente acerca de la enseñanza y el aprendizaje con las herramientas que ofrecen la 
TIC, el cual es la persona indicada para visualizar el resultado de varias actitudes que tiene el trabajador en 
el entorno laboral, además, del grado de identificación con la institución en la cual presta sus servicios. Sin 
embargo, muchas veces, la praxis se ve estática y el docente no prevalece en sus funciones como tal, debido a 
la falta de motivación no satisface en su labor a los estudiantes, tal vez por falta de innovación y creatividad o 
porque sólo obedece a órdenes. la educación en su quehacer ha sido en las últimas décadas ha sido objetado 
fuertemente por su limitada participación en las actividades sociales, la falta de responsabilidad del docente 
al abandonar las aulas trae como consecuencia que se origine una cultura de baja calidad educativa, es 
preciso reclamar la inclusión de nuevas   visiones que rompan el paradigma vigente, acentúen la motivación, 
la innovación , el talento, la habilidad docente como premisa conceptual de la realidad social que se vive 
hoy día y buscar las perspectivas tecnológicas que emplacen a un docente apto para la práctica creativa e 
innovadora  en el aula .(Arámbula, 2016)

De acuerdo a lo expuesto, los docentes con responsabilidad social alcanzan un nivel de eficiencia y 
calidad en la gestión que ejercen dentro de la institución, al llevar la correcta planificación.  Por lo tanto, 
para desarrollar el talento humano innocreativo y de calidad, los docentes deben abarcar los aspectos más 
significativos relacionados con el cumplimiento de la tarea planificada para generar el desarrollo de las TIC, 
junto a la creatividad. Al observar la conducción en el desarrollo o el desempeño del docente innovador 
y creativo los mismos, deben ser capaces de actuar quizás de una manera inteligente, además necesitan 
mucho talento, para ser una persona social, tener autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía, 
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dominio de personal, ética profesional, solidaridad, competencia entre otras habilidades. “El liderazgo 
es la influencia interpersonal ejercida por el proceso comunicativo que contempla la acción humana, su 
consecución conlleva a que diversos objetivos se concluyan de manera determinada”. (Chiavenato, 2005, 
p.105).

Indudablemente, en concordancia con este autor corresponde al docente innocreativo ser el facilitador 
de cambios e ideologías en el contexto educativo a través del liderazgo, su rol más importante es orientar a 
los estudiantes para que más adelante sean profesionales de provecho y calidad. Así mismo, deben tener una 
atención continua en el proceso educativo para poder detectar más de una vez “el problema” que se presente 
en alguno de los estudiantes en la actividad universitaria y poder ayudarlos sin mayor dificultad. 

Es importante considerar, que la responsabilidad social en el docente universitario es la base de 
conocimiento para desarrollar el talento humano, sin embargo a veces se ve afectada la función de los 
mismos, ya sea por la falta de la comunicación como base para organizarse e impulsar conocimiento y 
desarrollar la competitividad tecnológica y creativa; lo cual no se amplía en su totalidad, si desechamos 
estos avances; lo que representa que los docentes obvian su responsabilidad con los estudiantes cuando están 
fuera de aula y no mantienen una comunicación eficaz y tal vez por ello la innocreatividad tecnológica está 
difícil de alcanzar su desarrollo en la Universidad. 

Cabe señalar, que la innocreatividad se ha incluido últimamente en la praxis docente y en algunos 
escenarios  cambia lo tradicional, lo clásico, el profesional  trata también de  intervenir en la reconfiguración 
de otros eventos y ser ente activo en  contextos más dinámicos como las que muestran  las distintas 
universidades de las naciones del mundo; creando oportunidades que se enfoquen en planes estratégicos 
capaces de romper paradigmas obsoletos para infundir la transformación e innovación, donde el docente 
y el estudiante tenazmente poseen la habilidad para promover conocimiento, explorar lo desconocido y 
examinar las nuevas directrices educativas para conquistar el mundo tecnológico y lograr la transformación. 

En este ensayo se puede apreciar que la innocreatividad en la responsabilidad social del docente 
universitario forma parte integral de una gestión democrática y participativa, signada por el acompañamiento 
pedagógico a distancia, el cual es una estrategia de solución para la formación continua del estudiante y para 
el docente en servicio. Así mismo, en las universidades a menudo se observa que los docentes poseen pocas 
herramientas tecnológicas para la gestión humanística que se desea ejecutar, además de los motivantes para 
conducir con liderazgo esas acciones tecnológicas.  

Por tanto, se requiere de docentes preparados, que asuman el rol de agentes motivadores y promotor 
social con una excelente vocación de servicio que se conduzca hacia la gestión humana y la transformación. 
Así como también, la buena disposición para dirigir y coordinar acciones conjuntas, garantizando su 
integración al sistema educativo universitario, propiciando un ambiente acogedor abierto al cambio que 
exige una sociedad y la confianza transmitida a su semejante donde se garantice una comunicación eficaz 
que promueva la investigación como proceso fundamental hacia el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje.

      Resulta oportuno señalar, que aunque la educación universitaria atraviesa por unos cambios importantes 
en transformación tecnológica, no cabe la menor duda, que la responsabilidad social en la praxis del docente 
universitario desarrolla el talento humano esencial para que el país siga su marcha, en el mejoramiento 
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de  la calidad educativa y para que se tomen las mejores decisiones; el aumento de la productividad;  la 
moral  laboral alta; las menores rotaciones, la mejor comunicación o resolución de conflictos, reflejan que 
las naciones requieren de profesionales calificados y por causa de una pandemia pueden fallecer y como 
docentes responsables del proceso no se puede dejar decaer. 

Es de gran importancia mencionar, que la responsabilidad social conduce al éxito de todas aquellas 
instituciones educativas que se encuentran inmersas en el desconcierto por estos tiempos de incertidumbre 
y que se rehúsan a aceptar los cambios que se les ofrece la innocreatividad tecnológica. Igualmente, se puede 
inferir, que mantener el compromiso social conduce hacia la participación y cooperación para mejorar las 
competencias comunicacionales entre estudiante y profesor. 

En este sentido, al realizar un análisis de responsabilidad  social existente y el clima institucional en 
las instituciones educativas públicas y privadas de nivel universitario, puedo señalar, que los docentes en 
su rol de enseñar se rigen por los lineamientos emanados por las altas instancias como el Ministerio de 
Educación  Superior,  quien  le otorga herramientas que  pueden servir de guía durante su gestión,  con 
miras a fortalecer el desarrollo del desempeño laboral de los docentes que deben promocionar las TIC, y así 
minimizar la conducta pasiva que muchos de ellos demuestran al llevar a cabo una educación a distancia. 

Vale decir, que el compromiso y responsabilidad social del docente universitario recaen concisamente en 
la calidad de enseñanza que se debe ofrecer para que la acción educativa sea la mejor, en si esta codificación 
tiene correspondencia con la creatividad y la gestión del talento humano, desarrollado por los estudiantes 
que se convertirán en los futuros profesionales del mañana, donde tienen la oportunidad de poder demostrar 
eficacia,  sentido de pertinencia, habilidades, competencias y disposición para tomar las herramientas 
tecnológicas necesarias y de una u otra manera transformar la pasividad asumida por algunos de ellos, al 
momento de tomar las funciones que le corresponden como estudiante.

Por ello, las responsabilidades del docente también señalan  cierto balance en los aspectos básicos que se estiman 
para ejecutar los planes, la programación y organización necesaria, porque de esta manera los  miembros que hacen 
vida en la universidad se enteran de los nuevos acontecimientos, porque son entes partícipes a los cuales se deben 
rendir cuentas, y  hacerles saber lo que sucede en la Universidad, aunque no se den las clases presenciales por la difícil 
situación que se vive hoy día a causa del COVID-19. Es por ello que, si el docente planifica aun estando fuera del aula, 
puede organizarse para socorrer los diversos aspectos que el currículo y el programa educativo requiere. 

Por tal motivo, se considera la planificación en la innocreatividad tecnológica, la parte más esencial de 
las situaciones en las que se ocupa el ser humano porque de ella parten las demás. “La planificación es un 
paso que se da por lineamientos obtenidos de un supervisor, eligiendo y ejecutando los mejores métodos 
para alcanzar los objetivos”. (Chiavenato, Ibíd., p. 74). De esta manera, es importante planificar actividades 
para que el docente tenga una visión más justa al instruir de acuerdo a los pasos a seguir. En consecuencia, 
la verificación del cumplimiento de lo proyectado centra la particularidad que corresponde a la ocupación 
docente para evaluar lo planeado. 

De igual manera, la labor que el docente debe cumplir para comprobar si las metas planificadas fueron 
alcanzadas satisfactoriamente, es muy necesaria llevar a cabo debido a que, si no se lograron las competencias 
en su totalidad, este debe expresar ideas para que el proceso actúe en función de optimizarlo. Vinculado a lo 
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antes señaladas, la innocreatividad tecnológica busca fortalecer la Universidad, integrando a la comunidad a 
ser partícipe de las acciones que se ejecutan y sacar a flote las innovaciones que harán del recinto universitario 
la mejor institución, con un personal dinámico, actualizado y activo que centre su atención en los estudiantes 
y la sociedad educativa en general. También es necesario fortalecer la comunicación entre docentes para que 
venzan los desafíos y sean más competitivos en aras de aprovechar lo planificado acerca de la inserción 
tecnológica en su ámbito laboral; por tal razón, no debe dejarse a un lado lo que puede mejorar en las 
actividades que generan calidad educativa. 

En conclusión, el éxito organizacional de un recinto universitario depende del talento humano que lo 
conforma. En consecuencia, es  imposible tener recintos universitarios obsoletos, la excelencia individual 
debe fomentarse a través de la innocreatividad tecnológica, y la distinción especial hoy requerida,  
especialmente  en  tiempos de pandemia COVID-19 demanda de docentes innocreativos con habilidades 
que  exijan mucho  más  de su aptitud  técnica, sofisticando el  tipo de destreza social, liderazgo permanente 
y la promoción social que capacite a todo ciudadano que desee ingresar a una universidad; para ello solo se 
requiere estar dispuesto, ser capaz de realizar las acciones y considerar que por muy difíciles que sean, se 
pueden lograr importantes objetivos a pesar de los obstáculos.  
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Resumen: Este artículo brinda información sobre el “Programa de sostenibilidad en MiPyMES y Empresas Familiares para universitarios” que reunió a IFC (Corporación 
Financiera Internacional), GRI (Global Reporting Initiative) y la Universidad Privada del Norte-UPN. El programa tuvo como objetivo conocer cómo gestionar la 
sostenibilidad y gobierno corporativo en una Pyme; mejorar el perfil profesional con habilidades valoradas por las empresas; y promover una generación de agentes 
de cambio: consumidores responsables, emprendedores conscientes y empleados competitivos multiplicadores de conocimientos y buenas prácticas. Se realizó con la 
participación de los estudiantes de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte, teniendo como requisito principal del programa que cada estudiante 
participe con una empresa. Las reuniones duraron 11 semanas y tuvieron 4 fases: Convocatoria, Sensibilización, Talleres y Cierre del taller. Se logró que los estudiantes 
ayuden a una empresa (Pyme) a gestionar sus recursos a través de un reporte de sostenibilidad. Finalmente, las empresas participantes aprendieron a gestionar de una 
mejor manera sus recursos y desarrollaron buenas prácticas a través de un reporte de sostenibilidad. También los estudiantes adquirieron conocimientos brindados 
por las instituciones globales y lo aplicaron en las empresas. Las actividades se alinean con la misión, objetivos educacionales y contribuye con el perfil del egresado 
de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte. Como resultado, las empresas y estudiantes que participaron en el programa obtuvieron certificados 
emitidos a nombre de las tres instituciones: IFC, GRI y la UPN.

Palabras clave: responsabilidad social universitaria, sostenibilidad, responsabilidad social.

Abstract: This article provides information on the “Sustainability Program in MSMEs and Family Businesses for university students” that brought together IFC 
(International Finance Corporation), GRI (Global Reporting Initiative) and the North Private University-UPN. The objective of the program was to learn how 
to manage sustainability and corporate governance in an SME; improve the professional profile with skills valued by companies; and promoting a generation of 
agents of change: responsible consumers, conscious entrepreneurs and competitive employees multipliers of knowledge and good practices. It was carried out with the 
participation of students from the Business School of the North Private University, with the main requirement of the program that each student participate with a 
company. The meetings lasted 11 weeks and had 4 phases: Convocation, Awareness, Workshops and Workshop closing. Students were able to help a company (SME) 
to manage its resources through a sustainability report. Finally, the participating companies learned to manage their resources in a better way and developed good 
practices through a sustainability report. Students also acquired knowledge provided by global institutions and applied it in companies. The activities are aligned with 
the mission, educational objectives and contribute to the profile of the graduate of the Business School of the North Private University. As a result, the companies and 
students that participated in the program obtained certificates issued in the name of the three institutions: IFC, GRI and the UPN.

Keywords: university social responsibility, sustainability, social responsibility.

Introducción

La responsabilidad social es un concepto que ha tomado fuerza hace varios años en nuestro país. Este 
concepto se refiere al compromiso de las personas como tal, en beneficio de nuestra sociedad. En esta 
pandemia estas acciones voluntarias han sido más notorias ya que la población se ha visto muy afectada por 
este suceso. De la responsabilidad social surge el término responsabilidad social empresarial, en palabras 
simples es el compromiso de las empresas por realizar acciones voluntarias para el bienestar de la sociedad, 
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entre ellos se encuentran las acciones para contribuir con el medio ambiente ya que este viene siendo 
agredido hace muchos años, principalmente por las compañías. Según Martínez (2010) este movimiento se 
inició alrededor del mundo debido a los reclamos de la sociedad por la violación de los derechos humanos 
y atentados contra el medio ambiente. 

Para Vallaeys (2014) la Responsabilidad Social Universitaria - RSU busca ubicar a la universidad en la 
sociedad, es decir la universidad deberá participar y generar un efecto en su entorno, impactando en el 
funcionamiento organizacional, social, cognitivo o educativo. Por ello, la Universidad Privada del Norte que 
contribuye al desarrollo sostenible de nuestra sociedad en sus estudiantes, se enfocó en generar un impacto 
de funcionamiento organizacional, al implementar el proyecto para PYMES y empresas familiares.  

El GRI (Global Reporting Initiative), organización independiente situada en Amsterdam, es una de las 
instituciones que colaboró en el proyecto. Esta organización es la pionera en la elaboración de informes de 
sostenibilidad desde 1997, y uno de los más usados a nivel global, trabaja alrededor del mundo contribuyendo 
con las empresas y gobiernos para que estos conozcan el impacto en temas como derechos humanos, cambio 
climático, entre otros y puedan identificar, medir y comunicar ante los grupos de interés.

Otra de las instituciones que participó del proyecto fue IFC (Corporación Financiera Internacional) esta 
entidad pertenece al Grupo Banco Mundial y cuenta con su sede principal en Washington, se dedica a 
impulsar el desarrollo del sector privado en los países de desarrollo.

Objetivos

La Responsabilidad Social Universitaria tiene como uno de sus fundamentos primordiales la participación 
social, presentadas a través de actividades de extensión curricular. (Vallaeys, 2008). El Programa de 
sostenibilidad en MiPyMEs y Empresas Familiares para universitarios, es un programa de extensión curricular 
y tuvo como objetivos principales: Conocer cómo gestionar la sostenibilidad y gobierno corporativo en 
una MiPyme; ayudar a las mismas a entender y comunicar sus impactos de sostenibilidad para mejorar 
su competitividad; mejorar el perfil profesional con habilidades valoradas por las empresas; y promover 
una generación de agentes de cambio: consumidores responsables, emprendedores conscientes y empleados 
competitivos multiplicadores de conocimientos y buenas prácticas.

Estrategias

Para   D`Alessio (2011), la estrategia es la actividad que desarrolla una empresa para alcanzar su meta. Las 
estrategias socialmente responsables fueron:1. La participación integrada de los grupos de interés como 
las autoridades, docentes, estudiantes de la universidad, empresas, aliados estratégicos. 2. La articulación 
de la investigación, la extensión en búsqueda de solución de los problemas de las organizaciones. 3. El 
autodiagnóstico de las empresas utilizando las metodologías del GRI y el IFC.

Acciones Realizadas

El programa fue planificado antes de que inicie la pandemia, cuando ésta llegó el equipo gestor se adaptó al 
cambio y coordinó para que las charlas sean virtuales a través de la plataforma Teams. 
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Cabe resaltar que la tecnología jugó un papel muy importante ya que si no contáramos con esta 
herramienta este taller no habría sido posible. El proyecto consistió en que los estudiantes ayuden a una 
empresa a gestionar sus recursos a través de un reporte de sostenibilidad. Este proyecto duró once semanas 
y tuvo cuatro fases: Convocatoria, Sensibilización, Talleres y Cierre del taller.  

Se inició los primeros días de mayo con la convocatoria que duraron cuatro semanas, posteriormente 
se brindó una charla de sensibilización donde se explicó el contenido de cada sesión, las siguientes seis 
semanas fueron de capacitación constante. El programa concluyó con la entrega de los certificados virtuales 
tanto a los alumnos como a las empresas.

En cuanto al contenido temático del programa, consistió en formar a estudiantes sobre la elaboración de 
reportes de sostenibilidad y gobierno corporativo, iniciando con la convocatoria para inscripción, luego se 
programó la sensibilización general que concluyó en el desarrollo de cuatro talleres prácticos. En el primer 
taller, se profundizó el tema de reportes de sostenibilidad otorgando el formato del GRI y orientando sobre la 
recopilación de información de las empresas. El segundo taller, se enseñó sobre la publicación y comunicación 
del reporte de sostenibilidad. En el tercer taller, se brindó información de los seis componentes del Gobierno 
Corporativo para MiPyMES y Empresas Familiares. En el último taller, se realizó un diagnóstico práctico de 
Gobierno de la Empresa Familiar. Las tablas 1 y 2 muestran los horarios y contenido de los talleres.

Tabla 1: Programación de talleres. 

Talleres Fecha Horario
Taller 1 Martes 09/06 03:00 a 07:00 pm
Taller 2 Martes 16/06 03:00 a 05:00 pm
Entregable Martes 23/06 03:00 a 05:00 pm
Taller 3 Martes 30/06 03:00 a 07:00 pm
Taller 4 Martes 07/07 03:00 a 05:00 pm
Entregable Martes 14/07 03:00 a 05:00 pm

Fuente: Información adaptada de Corporación Financiera Internacional, 2020.

Tabla 2: Contenido de los talleres.

Evento Temas Dictado por Horas
Taller 1 Reporte de sostenibilidad GRI 4
Taller 2 Publicación y Comunicación GRI 2

Taller 3 6 componentes del Gobierno Corporativo para PYMES y 
Empresas Familiares IFC 4

Taller 4 Diagnóstico práctico de Gobierno de la Empresa Familiar IFC 2

Fuente: Información adaptada de Corporación Financiera Internacional, 2020.

De acuerdo con lo sostenido por Vallaeys (2008) se requiere de alinear los procesos de gestión, formación, 
investigación y extensión para lograr un desarrollo del entorno a manera de lograr su sostenibilidad. El 
Programa de sostenibilidad en MiPyMEs y Empresas Familiares para universitarios logró integrar estos 
procesos, gestionando los vínculos de las organizaciones aliadas, la participación de autoridades, docentes y 
estudiantes de la Universidad y el compromiso de las empresas.
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Impacto de la Buena Práctica

Para Armijo (2004) las buenas prácticas son experiencias que se enfocan a soluciones específicas y efectivas 
que permiten una mejora en el desempeño. El programa realizado identificó el impacto en 3 agentes: 
universidad, empresa y estudiante.

Estudiantes: Los estudiantes adquirieron conocimientos brindados por las instituciones globales y lo 
aplicaron en las empresas. De esa manera, se graduaron 46 estudiantes como consultores de 21 empresas 
involucradas. Ver tabla 3.

Empresas: Aprendieron a gestionar de una mejor manera sus recursos y desarrollaron buenas prácticas a 
través de un reporte de sostenibilidad, que ejecutaron acompañados por el estudiante. De la misma manera 
recibieron charlas guiadas por expertos de instituciones como GRI e IFC.

Universidad: Se alinean las actividades con la misión, objetivos educacionales y contribuye con el perfil 
del egresado de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte. Asimismo, se tienen presente 
los ODS (Objetivos de desarrollo sostenibles), principalmente tres de ellos: garantizar una educación 
de calidad, inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos; 
desarrollar infraestructuras resilientes; promover la industrialización inclusiva y sostenible; y fortalecer los 
medios de ejecución.

Tabla 3: Reporte de participación.

  Inscritos Reportes concluidos Reportes aprobados
Estudiantes 265 61 46
Empresas 90 44 21

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

En una situación como la actual con el COVID-19, es necesario que no se pierda la perspectiva holística de 
la sostenibilidad con su enfoque económico y social, es por ello que debemos actuar de forma continua en 
estos dos factores claves:

Económico: brindar soporte para que los negocios puedan reinventarse y para eso se necesita ser flexible 
y resiliente. Esto es importante comunicarlo en el reporte de sostenibilidad y así generar confianza con los 
grupos de interés, gracias al programa realizado se pudo lograr que las MiPyMEs que participaron pudieran 
gestionar sus recursos para mejorar su competitividad ante cualquier situación. 

Social: porque entraremos en una etapa de reconstrucción nacional y eso va a implicar que cada empresa 
cuide por el bienestar de sus grupos de interés priorizando de esta manera también fortalecer la relación 
con ellos. El programa pudo promover una generación de agentes de cambio: consumidores responsables, 
emprendedores conscientes y empleados competitivos.

En la Figura 1, se presenta el primer taller brindado por la GRI por medio de la plataforma Teams.

En la Figura 2, se presenta la certificación brindada por GRI, IFC y UPN.
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Figura 1: Reunión en la plataforma Teams.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Certificado de reconocimiento.

Fuente: Elaboración propia.
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo invitar a la reflexión sobre la importancia de la Responsabilidad Social Universitaria a partir de tres casos de 
proyectos realizados con estudiantes de la Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Toulouse Lautrec en los últimos años.

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, Creatividad, Innovación, Simbiocreación, Desarrollo medioambiental, Desarrollo Sostenible.

Abstract: This article invites for reflection on the importance of University Social Responsibility based on three cases of projects made with students from the Toulouse 
Lautrec Private Higher Technological Education School in recent years.

Keywords:University Social Responsibility, Creativity, Innovation, Simbiocreation, Environmental Development, Sustainable Development.

Introducción 

La misión de la academia debe ir más allá de la formación de profesionales altamente cualificados. La 
educación superior debe tener en cuenta los principios éticos, que consideran la formación de profesionales 
no solamente desde un punto de vista técnico-productivo que los prepara para desempeñarse en el mundo 
laboral, sino también la formación en valores solidarios, la vinculación con la realidad social y una mejor 
formación ciudadana. La participación de estudiantes y docentes en proyectos de Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) es, por tanto, una gran oportunidad para adquirir y poner en práctica estos valores 
desde el saber hacer, complementando la formación académica.

Desde este punto de vista, la Escuela de Educación Superior Tecnológico Privada Toulouse Lautrec cuenta 
con un modelo educativo alineado a los objetivos de la RSU, que busca formar profesionales integrales, con 
conciencia social y capaces de realizar proyectos de innovación que logren transformar realidades, que 
transformen al país y mejoren la vida de las personas. El gran objetivo es el desarrollo de la responsabilidad 
social, espíritu de servicio y valor de la solidaridad en alumnos y docentes; y por tanto, la institución busca 
sensibilizar, ayudar a descubrir las necesidades del entorno y ofrecer oportunidades de participación en la 
búsqueda de soluciones a problemas sociales de actualidad.  

Es por ello que, a lo largo de los años de estudio, todos los estudiantes deben participar como mínimo 
en un proyecto de responsabilidad social bajo la modalidad de TRAE (Trabajo Real Aplicado a Empresas o 
Instituciones). Es a partir de esta experiencia de proyectos TRAE que a continuación presento –a modo de 
reflexión– tres casos de proyectos de RSU realizados durante los últimos años en Toulouse Lautrec.

1 Correo electrónico: fcortazar@tls.edu.pe
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Mural Ecológico en El Agustino: Un Aporte al Desarrollo Medioambiental

Los proyectos de RSU ofrecen experiencias muy interesantes, en donde el tema o reto a resolver en el aula 
ha enriquecido la calidad de relaciones entre los alumnos y el entorno a intervenir. Este es el caso de los 
proyectos TRAE orientados a solucionar un problema social de una comunidad; como, por ejemplo, el caso 
del proyecto del Mural Ecológico que se realizó en Puente Nuevo, El Agustino.

En este proyecto, que contaba con el apoyo de la Asociación AIRE y la empresa InGroup, se utilizó por 
primera vez en el Perú la pintura ecológica Boysen KNOxOUT, que purifica el aire gracias a que contiene 
dióxido de titanio fotocatalítico, beneficiando a un entorno como el distrito de El Agustino, porque según el 
estudio del INEI, es el distrito con el aire más contaminado (ANDINA, 2013).

Es así que el año 2014 la Asociación AIRE se acercó a Toulouse Lautrec con el fin de embellecer, cuidar 
y educar a la ciudad con un mural ubicado en Puente Nuevo, El Agustino. Con este reto de triple impacto 
–educativo, social y medioambiental-, decidimos involucrar a los alumnos y docentes del octavo ciclo del 
curso de Proyectos 2 de la carrera de Dirección y Diseño Publicitario.

 Este reto implicaba una etapa previa de investigación de campo, para lo cual, llevamos a los alumnos 
a la zona de intervención, para que conozcan de primera mano la problemática del lugar e investiguen 
entrevistando a los vecinos. Durante este proceso, un grupo encontró un colegio cercano e intuyeron que 
sería bueno entender no sólo qué pensaban los adultos del lugar, sino también considerar la mirada de los 
niños, y se acercaron a conversar con ellos.

Al recoger más de un punto de vista y múltiples miradas del problema a resolver, los alumnos pudieron 
tener más material que les permitió proponer nuevas ideas para luego, trabajar en una propuesta de diseño 
que tuvo en el centro de su planteamiento a los niños. Justamente, la presencia de esos niños fue muy 
valorada por la comunidad,  pero sin esa curiosidad, su voz no hubiera estado presente. 

Figura 1: Mural ecológico en Puente Nuevo, El Agustino.

Fuente: Toulouse Lautrec.
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De esa manera, se consideraron en el mural los rostros de los niños del colegio cercano que habían sido 
entrevistados. Incluyeron además, mensajes creados por ellos mismos, quienes expresaron cómo se sentían 
con la problemática de su vecindario. Algunos de los mensajes fueron:

• ¿El humo contamina mi respiración?

• ¿Por qué orinar en la calle si para eso hay baños?

• No puedo recoger toda la basura que veo

• El ruido de los carros no me deja dormir

• Cuida la calle como si fuera tu casa

Además, les solicitaron a los niños que ellos mismos escribieran los mensajes en un papel, para luego, 
ilustrar  el mural con los mensajes escritos con su propia letra. 

Los alumnos presentaron a los vecinos de Puente Nuevo los diversos bocetos que realizaron, y recibieron 
retroalimentación a fin de poder afinar sus propuestas. Al ver a los niños como portavoces de la comunicación, 
los adultos veían a sus hijos reflejados en el mensaje, lo que los llevaba a empatizar con el mensaje y a sentir 
que ellos querían construir un mejor entorno para sus hijos y, por ende, debían de cuidar el medio ambiente.  

El resultado de este proyecto de RSU fue la entrega a la comunidad de un mural ecológico de 240 metros 
cuadrados, que gracias a utilización de la pintura ecológica Boysen KNOxOUT, hizo que cada metro 
cuadrado pintado filtrara la misma cantidad de smog que un árbol adulto, convirtiendo de cierta manera el 
muro en un bosque urbano de 240 árboles que filtraban óxido de nitrógeno en beneficio de la salud de los 
vecinos del lugar.

Lo positivo de esta iniciativa es que, además del impacto positivo en el medioambiente, también tuvo un 
impacto en el cambio de hábitos y educación a la población, ya que los testimonios de los niños del Colegio 
Húsares de Junín que fueron plasmados en el mural son leídos por miles de personas que transitan a diario 
por esa zona, invitando a la reflexión (Canal N, 2015).

Esta idea de los estudiantes de incluir el testimonio de los niños terminó siendo una pieza fundamental de 
la intervención que se había creado. Una de las vecinas que fue entrevistada después de realizar el proyecto 
nos decía: “Muchas veces las señoras hacían orinar a sus hijitas ahí, luego del mural ya no veo que eso pase”.

Esta historia nos demuestra que proyectos de RSU de este tipo logran tener un impacto positivo no 
solamente en la comunidad beneficiaria, sino también en los estudiantes y la comunidad académica que los 
realiza. A lo largo de la ejecución de esta iniciativa, se formó una relación muy cercana entre los alumnos, 
quienes trabajaron apasionadamente más allá de la exigencia del curso; es decir, ya no lo hacían por cumplir 
con el curso sino por un compromiso personal.

Finalmente, ese mismo año y como efecto del impacto de esta iniciativa, las autoridades organizadoras 
del COP20 en Perú nos solicitaron que –en el marco del evento– desarrollemos una dinámica de pintado en 
vivo de un mural con temática ecológica, para demostrar el beneficio de este tipo de acciones en la sociedad 
y el medioambiente.
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Pijamas Felices: Una Iniciativa de Trabajo Interdisciplinario

El enfoque interdisciplinario en proyectos de RSU, es una oportunidad de brindar soluciones co-creadas 
entre estudiantes de distintas disciplinas académicas, que trabajan de manera conjunta aportando múltiples 
miradas e intercambio de conocimiento, para finalmente lograr potenciar el resultado y resolver una 
problemática concreta del mundo real (Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2008).

Es en ese contexto que deseo compartir el proyecto de RSU “Pijamas Felices”, realizado durante el 2019 
por estudiantes de las carreras de Diseño y Gestión de Moda, Diseño de Producto, y Diseño Gráfico de 
Toulouse Lautrec, en alianza con la Asociación Civil Juguete Pendiente y el Instituto Nacional de Salud del 
Niño (INSN) de San Borja.

El objetivo de esta iniciativa fue crear prendas especiales para niños y niñas que han sufrido quemaduras 
y que están en proceso de recuperación. Según el INSN de San Borja, cada año reciben un promedio de 300 
niños con quemaduras que necesitan hospitalización. 

En línea con ello, la problemática se agudiza más debido a que los niños que están hospitalizados tienen 
bajo estado de ánimo y autoestima por la condición de salud que presentan, y esto afecta sus procesos 
cognitivos y psicológicos generando problemas de sociabilización. El reto entonces comprendía diseñar y 
producir prendas para ese público, buscando alegrar un poco a los niños hospitalizados, y respetando las 
especificaciones técnicas y regulaciones médicas indicadas por los especialistas.

Luego de un trabajo de cuatro meses de investigación por parte de los estudiantes, se consiguió desarrollar 
el proyecto Pijamas Felices, las cuales tienen un diseño lúdico y funcional con broches en las mangas y 
espalda para mayor comodidad de los niños. Además, contaban con mangas amplias con aberturas para 
facilitar las curaciones y la oxigenación de la piel; y con estampados hechos con tintes ecológicos.

Figura 2: Prototipo de pijama y empaque.

Fuente: Toulouse Lautrec.



1357

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

El material con el que elaboraron estas prendas es percal de algodón pima orgánico con 3% de fibra 
de cobre. Esta fibra es antibacterial y ya se utiliza para fines médicos. Entre sus principales beneficios se 
encuentra promover la cicatrización de las heridas, calmar dolores y prevenir potenciales infecciones por 
hongos y bacterias durante el tratamiento de las quemaduras. Finalmente se diseñó un empaque de cartón 
reciclado, con la forma de un conejo, permitiendo que sea una pieza lúdica que brinde a los niños momentos 
de alegría durante su proceso de recuperación.  Adicionalmente, el empaque se convierte en una máscara 
con visor 3D para que los niños puedan observar los divertidos estampados en la pijama.

Un componente importante en este proyecto es el aporte de innovación mediante la investigación de los 
estudiantes en el uso de los materiales de estas prendas, que incluyeron la utilización de fibras de cobre junto 
con algodón para lograr una pijama que brinde un valor agregado a la salud de los niños. 

El alcance de este proyecto comprendió la fabricación de un total de 25 pijamas que fueron entregados a 
niños de tres a cinco años del INSN de San Borja.

Se pudo apreciar en los niños que, desde el principio, al hacerles un cambio en el pijama hospitalaria que 
usaban todos los días, experimentaron un mejor ánimo, sintiéndose más queridos y especiales. Otro efecto 
inmediato que se pudo apreciar fue la alegría de los niños al desempacar la cajita y luego de colocarse la 
pijama, regresar por la caja para jugar con ella, mejorando sus habilidades sociales y cognitivas así como las 
habilidades motoras, y promoviendo de manera indirecta una pronta recuperación.

En la actualidad, se están realizando coordinaciones para que el sector privado se sume a fin de que esta 
iniciativa pueda escalar, y así producir y entregar más pijamas a quienes más lo necesitan. 

Simbiocreación, Innova tu Mercado: Una Alianza para el Desarrollo Sostenible 

En estos momentos de incertidumbre y de cambios radicales debido a la crisis sanitaria del COVID-19, 
con limitados recursos financieros, naturales y humanos; es fundamental el trabajo colaborativo para la 
innovación abierta y las alianzas estratégicas para poder lograr mayor impacto, sostenibilidad y valor para 
la sociedad mediante proyectos de RSU.

De acuerdo con diversos estudios y especialistas, los mercados nacionales tienen una brecha de 60 años 
de retraso respecto a su funcionamiento y los adelantos tecnológicos. Esta situación se ha intensificado 
debido a la crisis sanitaria que vive nuestro país por la pandemia de la Covid-19, siendo identificados como 
potenciales focos de contagio. Por ello, dentro de este contexto se formó una alianza estratégica entre la 
Escuela de Educación Superior Toulouse Lautrec, FabLab Perú, el Ministerio de la Producción y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para organizar la primera Simbiocreación: Innova tu 
Mercado. Esta iniciativa, actualmente en etapa de ideación de diseño, reúne virtualmente a expertos en 
innovación y más de 50 estudiantes y profesionales de diversas carreras, para crear de manera colaborativa 
soluciones saludables y seguras que potencien el modelo de mercados satélite temporales en todo el país. 
De esta manera, se plantearon nuevas formas de gestionar y de relacionarse en estos espacios, evitando 
aglomeraciones y contagios y así,  garantizar la seguridad tanto de los comerciantes como del público usuario.

Es importante destacar el valor de las Alianzas Estratégicas en los proyectos de RSU para el Desarrollo 
Sostenible, las cuales sirven para sumar esfuerzos y aportar soluciones frente a retos complejos. El trabajo 



1358

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

colaborativo es la clave para lograr proyectos de mayor impacto, sostenibilidad y valor para la sociedad. 
Dentro de estas alianzas las Instituciones de Educación Superior son actores clave para la obtención de 
conocimientos innovadores, además de estar muy abiertas a la colaboración e innovación abierta junto con 
otros actores del ecosistema de innovación, como es el caso de esta iniciativa de RSU. 

Conclusiones

A lo largo de la presente reflexión, hemos visto cómo tres proyectos de RSU han podido evidenciar no solo 
el compromiso social de la institución y los estudiantes, sino que son una gran oportunidad para que los 
cada uno aplique competencias como la investigación, empatía, trabajo en equipo, así como competencias 
especializadas como el pensamiento divergente, gestión de equipos y procesos de diseño. Los proyectos de 
RSU aplicados en un entorno real permiten entonces que el estudiante ponga en acción estas competencias 
de manera integral, donde actúa como agente de cambio y afronta retos profesionales, para los cuales debe 
tener tanto habilidades técnicas como socio emocionales.

El enfoque interdisciplinario en proyectos de RSU, es una oportunidad para que el estudiante refuerce 
sus competencias y brinde soluciones co-creadas provenientes de diversas áreas del conocimiento junto 
con la participación de la sociedad. La interdisciplinariedad repercute positivamente hacia el interior de 
la institución educativa, porque genera un diálogo entre sus propios miembros (estudiantes, docentes, 
investigadores) y la comunidad. 

Es importante destacar el papel de la academia dentro de Alianzas Estratégicas en los proyectos de RSU 
para el Desarrollo Sostenible. La educación superior es un espacio fundamental para la formación de valores 
solidarios y el desarrollo de un perfil creativo, propositivo, investigador e innovador. Estas alianzas son muy 
útiles para sumar esfuerzos y aportar soluciones innovadoras frente a retos complejos, y cuentan con un 
proceso participativo multiactor que aportan en el mejoramiento de la relación del sector educativo con 
diversos agentes de cooperación, así como el fomento del trabajo en red.
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Responsabilidad Social Universitaria:  
Los Futuros Profesionales de Impacto

(University Social Responsibility: Future Impact Professionals)

Miriam Herrera Salazar1 - Universidad Norbert Wiener

Resumen: La Responsabilidad Social Universitaria, poco entendida aún por la mayoría, nos hace reflexionar en el compromiso que tienen las universidades para 
con la sociedad. Pero en realidad, estamos hablando de la corresponsabilidad que deben asumir las universidades en la generación de impactos, ya sean positivos o 
negativos, y que afectan a todos sus grupos de interés. Entonces, ¿Estamos formando realmente a nuestros estudiantes y futuros profesionales, de manera que puedan 
ser responsables para con la sociedad?, ¿o los estamos educando, solamente, para obtener un título profesional? La Responsabilidad Social Universitaria nos presenta 
una oportunidad para ser verdaderos agentes de cambio, donde las universidades son las principales protagonistas. No solo se trata de hacer un cambio en su extensión 
con el medio que interactúa, sino en todo el ámbito de la institución; vale decir, en su gestión institucional, en la formación académica y en la investigación pertinente. 
Esto permite dejar atrás aquel concepto, que la Responsabilidad Social universitaria es igual a proyección Social. Asimismo, las universidades deben comprometerse 
con la agenda local y la agenda mundial y, así, aportar a su cumplimiento. Los Objetivos de desarrollo sostenible nos proponen metas mundiales, que bien se podrían 
articular a los contenidos curriculares, realizando proyectos que brinden soluciones innovadoras de manera articulada en y con la comunidad, así como con otras 
instituciones. La Responsabilidad Social universitaria es fundamental para la formación de profesionales más involucrados y que contribuyan en la solución de los 
problemas de la sociedad.

Palabras clave: Objetivos de desarrollo sostenible, responsabilidad Social, proyección social.

Abstract: The university social responsibility, still little understood by most, makes us think that the universities have a commitment to society. But in reality, we are 
talking about the co-responsibility that universities must assume in generating impacts, whether positive or negative and that affect all their stakeholders. So, are 
we really teaching our students and future professionals to be responsible to society? Or are we educating them just to get a professional degree? University social 
responsibility gives us an opportunity to be true agents of change, where universities are the main protagonists. . It is not only about making a change in its extension 
with the environment with which it interacts, but in the entire scope of the institution, that is, in its institutional management, in the academic training, and in the 
pertinent research. This allows us to leave behind the concept that university social responsibility is equal to social projection. Furthermore, universities must commit 
to the local agenda and the global agenda and, thus, contribute to their fulfillment. The sustainable development goals are global goals, which could well be articulated 
to the curricular contents, with the purpose of carrying out projects that provide innovative solutions in an articulated way in and with the community, as well as with 
other institutions. University social responsibility is essential for the formation of professionals more involved and who will contribute to solving society’s problems.

Keywords: Sustainable development goals, Social responsibility, social projection.

Introducción

La Responsabilidad Social Universitaria en el Perú viene cobrando fuerza en los últimos años, gracias a la 
nueva Ley Universitaria 30220. En ella se indica que, la Responsabilidad Social Universitaria es la gestión 
ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad, debido al ejercicio de sus funciones: 
académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus 
diferentes niveles y dimensiones. Sin embargo, aún es poco entendida por las instituciones que siguen 
realizando iniciativas que giran en torno a la dimensión de proyección Social, entendida esta a su vez, como 
actividades asistencialistas; sin embargo, Proyección Social tampoco hace referencia a ese concepto.

Por eso es importante entender lo que no es Responsabilidad Social como entender lo que es, porque las 
trampas conceptuales hacen fracasar los intentos más sinceros. Curiosamente, las Instituciones Educativas 
Superiores, caen en la misma confusión cuando hablan de Responsabilidad Social Universitaria que las 
empresas cuando hablan de Responsabilidad Social Empresarial: La confusión filantrópica, es decir la RS 

1 Correo electrónico: miriam.herrera@uwiener.edu.pe
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como buena acción generosa emprendida al margen de la actividad central de la organización (Vallaeys 
2019, p. 24)

Es necesario conocer el verdadero concepto de la Responsabilidad Social Universitaria para poder 
entenderla y aplicarla dentro y fuera de las instituciones educativas superiores, este entendimiento debe 
abarcar a toda la comunidad universitaria.

¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria?

La Responsabilidad Social Universitaria busca cambiar el concepto de asistencialismo, filantropía o extensión 
por un concepto más integrador, y que involucra transversalmente a todas las funciones de la Universidad 
en la gestión de sus impactos positivos y negativos.

También busca la sinergia con diferentes actores en miras a contribuir con los objetivos de desarrollo 
sostenible y la agenda 2030. Debemos entender que hablamos de Responsabilidad Social; porque no es 
responsabilidad individual. Dicho de otra manera, la responsabilidad abarca a muchos actores.

La Responsabilidad Social Universitaria es el fundamento de la calidad con pertinencia social de las 
Instituciones Educativas Superiores y es transversal a sus cuatro procesos: gestión, formación, investigación 
y extensión. Luego, es inconfundible con la sola extensión (Vallaeys, 2019).

Las instituciones educativas superiores realizan grandes esfuerzos en torno a sus funciones, pero aún 
se siguen realizando iniciativas aisladas. Tiene que ser un sistema transversal que vele por sus impactos 
sociales de toda la institución, tal como se muestra en la figura 01.

Asimismo, se deben realizar sinergias con actores externos para lograr el cambio deseado interno 
institucional y la transformación externa.

Figura 01: Los 04 ámbitos de esfuerzo de la RSU.

Autor: Vallaeys (2019)
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Impactos de las Instituciones Educativas Superiores 

Las Instituciones Educativas Superiores tienen una gran responsabilidad en la formación de profesionales 
que contribuyan al desarrollo sostenible y justo de la sociedad. 

Sus impactos principalmente están relacionados a la construcción del conocimiento y formación de 
ciudadanos más responsables y comprometidos con los problemas reales (económicos, sociales, ambientales), 
al desarrollo de investigaciones con pertinencia que sean de ayuda en la solución de los problemas sociales 
que han sido propuestos en la agenda de trabajo 2030, consensuada por las Naciones Unidades, la misma que 
contiene 17 objetivos de Desarrollo sostenible y nos brindan un norte para realizar un trabajo en conjunto.

Los objetivos de desarrollo sostenible proponen metas con indicadores que las instituciones educativas 
superiores deberían hacer suyos a través de soluciones innovadoras. Estas soluciones deben abarcar a todas 
sus funciones y, en articulación con sus grupos de interés, promuevan un aprendizaje mutuo y el desarrollo 
sostenible de la humanidad. (Figura 02)

La teoría de la RSU como gestión de impactos, finalmente, permite entender la metáfora del “sistema 
inmunológico” que hemos mencionado: al asumir la vigilancia de los impactos de la IES, más allá de 
sus actos, es toda la institución que, en todo momento, debe ser vigilada. No se trata de una actividad 
específica gestionada desde una dependencia orgánicamente diferenciada. Esto tendrá importantes 
consecuencias al momento de presentar el Modelo RSU. (Vallaeys 2019,24)

Alinear la Responsabilidad Social Universitaria a los Objetivos de Desarrollo Sostenible producirá mayor 
compromiso de las instituciones educativas superiores en todas sus dimensiones (Gestión, formación, 
investigación y extensión) para hacer frente a los mayores retos de la sociedad actual.

Se debe desterrar el enfoque basado en actividades aisladas de voluntariado y asistencialismo, y cambiar 
a un enfoque basado en proyectos innovadores y articulados, donde se pueda aplicar la metodología de 
aprendizaje y servicio que permite que los estudiantes se vinculen con su comunidad desde su formación 
profesional

Figura 02: Actores sociales para los ODS.

Autor: Vallaeys (2019).
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Finalmente, para dar los primeros pasos en Responsabilidad Social en las instituciones educativas 
superiores, se debe empezar por realizar un autodiagnóstico en la institución educativa que involucre a toda 
la comunidad universitaria que nos permita tener una línea de base para identificar las mejoras que se van 
a realizar posteriormente. 

Las autoridades son importantes a la hora de definir las políticas en Responsabilidad Social, las mismas 
que van a permitir tener la guía para las acciones futuras dentro de la institución. El fundamento principal 
de la Responsabilidad Social Universitaria es su transversalidad. Por tanto; todos los miembros de la 
organización deben ser promotores y ejecutores de tal Responsabilidad.

No se debe dejar de lado a los actores externos, con quienes se debe realizar alianzas estratégicas para un 
trabajo colaborativo y coordinado con el objetivo de escalar el impacto de las iniciativas.

Si se asegura la aplicación de la Responsabilidad Social en todas sus dimensiones (Gestión, formación, 
investigación y extensión), el impacto de las instituciones educativas se verá reflejado en futuros profesionales 
más éticos, responsables y comprometidos con su sociedad y con la sostenibilidad del medio ambiente.
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Respuestas Conscientes y Comprometidas: 
Educando Alumnos con Responsabilidad 

Social en el Contexto de la Pandemia
(Seeking Conscious and Committed Responses: Educating Students with Social Responsibility 

in the Context of the Pandemic)

Gabriela García Benavente,1 - Universidad de Ingeniería y Tecnología 
Giancarlo Marcone Flores2 - Universidad de Ingeniería y Tecnología

Resumen: La Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad de Ingeniería y Tecnología-UTEC busca promover proyectos y acciones realizadas tanto por 
profesores como por estudiantes de UTEC que inserten el componente social que transforme la investigación científica y el desarrollo en innovación para la sociedad. En 
el contexto de la pandemia generada por la COVID-19, los esfuerzos se han orientado a brindar soluciones a los problemas que esta ha ocasionado desde las distintas 
áreas sustantivas de la universidad, principalmente desde la investigación alineada con la extensión social y universitaria. En este artículo presentaremos algunas de 
las iniciativas que se realizaron en UTEC en este contexto, como proyectos de investigación con pertinencia social e iniciativas de capacitación a docentes organizadas 
por la misma institución y organizaciones estudiantiles. Estas acciones de articulación entre la universidad y la sociedad tienen como finalidad la contribución de la 
universidad en el desarrollo del país y la formación de los estudiantes como agentes de desarrollo conscientes de los problemas de la sociedad y comprometidos con la 
resolución de los mismos. 

Palabras clave: responsabilidad social universitaria, voluntariado, impacto social, pandemia.

Abstract: University Social Responsibility at the University of Engineering and Technology-UTEC seeks to promote projects and actions carried out by both professors 
and students of UTEC that insert the social component that transforms scientific research and development into innovation for society. In the context of the pandemic 
generated by COVID-19, efforts have been aimed at providing solutions to the problems that it has caused from the different substantive areas of the university, mainly 
from research aligned with social and university extension. In this article we will present some of the initiatives that were carried out at UTEC in this context, such 
as research projects with social relevance and training initiatives for teachers organized by the same institution and student organizations. These articulation actions 
between the university and society are aimed at the university’s contribution to the development of the country and the education of students as agents of development 
aware of the problems of society and committed to solving them.

Keywords: university social responsibility, volunteering, social impact, pandemic.

La Responsabilidad Social en la Universidad de Ingeniería y Tecnología 

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) considera en su propuesta educativa y de investigación 
que la ciencia, la tecnología y la ingeniería deben considerar el contexto social y cultural en el que se 
desarrollan. Los problemas que buscamos solucionar son parte de un problema social, el método está inscrito 
en un contexto cultural y los resultados –sin duda– generan un impacto social y ambiental. La educación 
universitaria tiene como rol educar tanto profesionales como ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
justo, sostenible y sustentable de su entorno local y global. En esa línea, UTEC tiene el compromiso de 
educar futuros ingenieros y científicos responsables con su entorno social y ambiental. 

La línea de Responsabilidad Social Universitaria en UTEC busca promover proyectos y acciones realizadas 
tanto por profesores como por estudiantes que incluyan de manera explícita el componente social que busque 
transformar la investigación científica en innovación y desarrollo para la sociedad. La responsabilidad social 

1 Correo electrónico: ggarcia@utec.edu.pe
2 Correo electrónico: gmarcone@utec.edu.pe
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universitaria es definida como las actividades que se realicen desde la universidad y tengan una relación 
directa con la comunidad, que sirvan tanto para complementar la formación de los alumnos, mejorar la 
calidad de vida de la gente y/o asegurar un impacto en la sociedad por parte de nuestra comunidad dentro de 
las tres funciones sustantivas de una universidad: formación, investigación y extensión social y universitaria.

Siguiendo esta propuesta, el presente artículo tiene por objetivo presentar algunas de las acciones de 
responsabilidad social universitaria realizadas en UTEC en las áreas de investigación y extensión social y 
universitaria realizadas en el contexto de la pandemia. Estas buscan aminorar los efectos causados por la 
misma y contaron con la participación de tanto docentes como estudiantes demostrando que el desarrollo 
de este sentido de responsabilidad con la sociedad es sustantivo en la apuesta educativa de UTEC.  

Centro de Impacto y Responsabilidad Social - CIRSO

Dentro de esta visión de responsabilidad con la sociedad, que promueve impactos positivos y genera una 
conexión con la sociedad, UTEC ha implementado el Centro de Impacto y Responsabilidad Social (CIRSO). 
Este centro tiene como fin promover espacios de debate, investigación e incidencia social para abordar 
problemáticas actuales, buscando entenderlas en toda su multidimensionalidad, superando las tradicionales 
barreras disciplinarias. Así como acercar los proyectos de investigación científica e ingeniería a los actores 
sociales, asegurando que el trabajo realizado en UTEC tenga un impacto positivo en la sociedad y se eviten 
posibles impactos negativos (CIRSO, 2020).

A través del área de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de CIRSO, se canalizan, gestionan y 
establecen vínculos pedagógicos y de impacto social a través de los cuales se articulen proyectos sociales, de 
investigación y voluntarios que promuevan la responsabilidad social universitaria en coordinación con las 
demás áreas pertinentes de la universidad. Asimismo, CIRSO genera información actualizada y relevante de 
las iniciativas de RSU y sus aliados para ponerla a disposición de la comunidad universitaria.

Estas acciones están orientadas por la Política de Responsabilidad Social Universitaria la cual promueve 
la incorporación de la responsabilidad social universitaria en las tres funciones sustantivas de la universidad 
con el objetivo de formar ciudadanos comprometidos con la sociedad y gestionar socialmente el conocimiento 
que la universidad produce. Así como proponer acciones de articulación entre la universidad y la sociedad 
a través del desarrollo de proyectos de investigación, sociales y voluntariados que tengan como finalidad 
la contribución de la universidad al desarrollo del país. A través de estas alianzas estratégicas con actores 
externos, se busca constituir comunidades de mutuo aprendizaje entre estudiantes, docentes y comunidad. 

Acciones Realizadas durante la Pandemia: ¿Cómo debe Reacionar una Universidad?

Siguiendo la propuesta educativa de UTEC era imprescindible buscar una respuesta y alternativas de 
solución en el marco de la pandemia, las cuales más allá de intentar resolver un problema puntual responden 
a un marco conceptual mayor. La responsabilidad social universitaria en UTEC tiene carácter formativo en 
la medida que las acciones realizadas dentro de este marco constituyen un espacio para poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en el aula. Asimismo, su metodología se aleja de un modelo asistencialista y 
caritativo, pues se busca que los estudiantes transformen en alguna medida la realidad en la que intervienen, 
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y a su vez, su propia conciencia sobre esa realidad social. De esta forma, se busca realizar intervenciones 
éticas y ciudadanas que tendrán un impacto positivo en su formación como estudiante y futuro profesional.

En este contexto generado por la pandemia de la COVID-19, los esfuerzos se han orientado sobre todo 
a brindar soluciones a los problemas que esta ha ocasionado desde las distintas áreas sustantivas de la 
universidad, principalmente desde la investigación y la extensión social y universitaria, como presentaremos 
a continuación. 

Investigación: la responsabilidad/necesidad de generar una respuesta 

      Como expusimos líneas arriba, una universidad responsable realiza investigación y produce 
conocimiento con pertinencia social y fomenta su apropiación por parte de sus destinatarios. De esta forma, 
la universidad va más allá de la investigación y difunde los resultados de la actividad científica con los 
distintos públicos con el objetivo de ampliar el alcance e impacto del saber que se produce (Vallaeys et al., 
2009).  

Dentro del eje de investigación se reportaron 25 proyectos de investigación con componentes y/o objetivos 
de impacto social (DIN, 2020). Entre estos se encuentran 6 proyectos que tienen como objetivo mitigar y 
brindar soluciones a los problemas que la pandemia de la COVID-19 ha generado. Estos recibieron fondos 
externos, así como de la propia universidad que implementó el fondo “2020 Novel Coronavirus (COVID-19) 
Rapid Response Research” mediante el cual se financiaron dos proyectos: “Smart Hand Washing Analysis” y 
“Tracking diseases” (UTEC, 2020).  

Tabla 1: Proyectos de Investigación COVID-19

Proyecto Descripción Investigador principal
Esterilizador portátil para 
mascarillas tipo N95 con 
radiación UV-C

Desarrollo de un dispositivo portátil de 
bajo costo que permite la esterilización de 
mascarillas usando rayos UV germicidas.

Jimmy Fernando Tarrillo 
Olano

Desarrollo de prototipo de 
respirador automático

Desarrollo de prototipo de respirador 
automático.

Julio Ernesto Valdivia 
Silva

Tracking diseases

Desarrollo de una aplicación móvil capaz 
de identificar a las personas según el nivel 
de riesgo de contagio frente a COVID-19 
y dengue, y mantiene la trazabilidad de 
sus síntomas y movimientos a través de la 
geolocalización del dispositivo móvil.

Jesús Edwin Bellido 
Angulo

Smart Hand Washing Analysis
Diseño de un sistema para analizar 
automáticamente la calidad de cómo nos 
lavamos las manos.

Víctor Manuel Murray 
Herrera

Fabricación digital de 
escudos faciales

Elaboración de prototipos de protectores 
faciales con el fin de reducir la posibilidad 
de contagio entre la población.

FAB LAB

Cámaras de asilamiento para 
intubación

Elaboración de una solución práctica, 
creativa y de bajo costo que permita 
aislar a pacientes durante el proceso de 
intubación endotraqueal.

FAB LAB

Fuente: Dirección de Investigación, 2020. 
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  Figura 1: Cámaras de asilamiento para intubación.  Figura 2: Esterilizador portátil para mascarillas.

    Fuente: UTEC, 2020c    Fuente: UTEC, 2020c      

Estas investigaciones responden a situaciones críticas identificadas durante la fase inicial de la pandemia 
y están orientadas a proteger al personal que se encuentra en primera línea enfrentando esta situación y a 
los ciudadanos. De esta forma, queremos que la tecnología se ponga al servicio de la sociedad generando 
un impacto positivo. Asimismo, representan un ejemplo importante en la formación de los estudiantes ya 
que experimentan cómo sus acciones pueden generar un impacto positivo en la sociedad. Parte de estos 
implementos fueron entregados en donación a diversas instituciones que están enfrentando la pandemia 
en primera línea como la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad de 
Barranco y centros de salud.                                                  

Extensión social y universitaria: el alumno mira la sociedad      

A través de la extensión y proyección social, UTEC articula proyectos con otros actores de modo que se 
constituyan comunidades de mutuo aprendizaje entre estudiantes, docentes y comunidad. De este modo 
también se educa a los estudiantes como agentes de desarrollo preocupados por los problemas de la sociedad 
y comprometidos con la resolución de los mismos. Las iniciativas que se presentarán han sido organizadas 
por distintas áreas, proyectos y organizaciones estudiantiles de UTEC y estuvieron principalmente orientadas 
a la capacitación de docentes en competencias digitales. 

Engineers Without Borders, organización estudiantil de UTEC que impulsa el desarrollo de la 
responsabilidad social universitaria, organizó un ciclo de capacitaciones gratuitas acerca del uso de 
herramientas TIC con el objetivo de mejorar la comunicación, documentación e interacción de las clases 
virtuales generadas a causa de la pandemia. Estas capacitaciones fueron realizadas por 19 alumnos y 
participaron 150 docentes de colegios públicos y privados de más de 10 regiones del país durante 31.5 horas 
pedagógicas (Engineers Without Borders- UTEC, 2020).

MABA es una “iniciativa educativa sin fines de lucro que busca mejorar los niveles de aprendizaje 
de matemáticas y ciencias en los colegios más vulnerables del país, apalancando los últimos avances en 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)” (Maba, 2020a). En base a su experiencia y ante 
el reto que la pandemia representa para los docentes, MABA organizó 8 webinars3 orientados al desarrollo 
de las competencias digitales en los cuales participaron 250 personas. En los webinars se abordaron temas 
como: desafíos de la virtualización del aprendizaje, diseño de sesiones de aprendizaje efectivas, elaboración 
de portafolio digital, uso de herramientas para clases virtuales y preparación de vídeos para una clase virtual.

Figura 3: Webinars MABA.

Fuente: MABA, 2020b

El Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje organizó el EDUCamp 2020, un encuentro de 
aprendizaje y co-creación entre el 13 al 20 de junio de 2020. Este contó con espacios de interacción con la 
colaboración de distintas universidades nacionales e internacionales. Se realizaron 5 charlas abiertas, 12 
talleres y 10 webinars dedicados al aprendizaje práctico en torno a metodologías, tecnología y nociones 
pedagógicas los cuales contaron con la participación de 1141 docentes inscritos (EduCamp, 2020).

Be UTEC (Business to Education Center) y CIRSO en alianza con la empresa BEAT organizaron la 
competencia estudiantil “Making Lima Challenge” con el propósito de aportar a la mejora en la calidad de 
vida en nuestra ciudad, a través de propuestas de solución que puedan ser implementadas en el mediano 
plazo. Estas propuestas estuvieron orientadas a solucionar o evidenciar la problemática infraestructural de 
la ciudad a fin de prevenir accidentes, llevar servicios básicos a zonas en las que actualmente son limitadas, 
evidenciar o combatir o disminuir los diferentes tipos de contaminación en la ciudad; además, de tener un 
potencial replicable y escalable en diversos espacios de la ciudad, así como en nuestro país. La propuesta 
ganadora consiste en instalar captadores de neblina capaces de producir hasta 100 litros de agua por día la 
cual se implementará a través de un financiamiento otorgado por la empresa BEAT (Making Lima Challenge, 
2020). 

3 Pueden acceder a los 8 webinars organizados por MABA a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/channel/UCoAPq8nshPCDn6F30Me0ukQ 



1370

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

Conclusiones 

La responsabilidad social universitaria es una política institucional que permite promover y medir el impacto 
que genera la universidad en su entorno y fomentar el acercamiento de la investigación y la universidad 
con la sociedad en general. Así como contribuir en la formación de estudiantes comprometidos con la 
sociedad y empáticos con las diversas problemáticas de nuestro país, que buscan efectivamente lograr una 
transformación de la misma.   

Los ejes de investigación y extensión han incluido proyectos e iniciativas de respuesta ante la pandemia 
generada por la COVID-19, estos son muestra del objetivo de UTEC de buscar soluciones a los retos generados 
por la misma en la salud y la educación. Dentro de las actividades de investigación se vienen ejecutando 
múltiples proyectos de investigación con pertinencia social, de los cuales 6 responden directamente a la 
pandemia y cuentan con financiamiento tanto interno como externo, así como con la participación de los 
estudiantes en su desarrollo. Del mismo modo, en esta época de emergencia, dentro de las actividades de 
extensión social y universitaria se han desarrollado iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades docentes 
para ofrecer educación virtual de calidad. En esta línea MABA, el Centro de Excelencia en Enseñanza y 
Aprendizaje y la organización estudiantil Engineers Without Borders - UTEC han desarrollado iniciativas de 
capacitación orientadas a docentes escolares y universitarios en diferentes escalas. 

De esta forma, los estudiantes de UTEC se involucran en actividades que transforman en alguna medida 
la realidad en la que intervienen a través de una participación ética y ciudadana. Asimismo, la articulación 
entre la universidad y la sociedad contribuye al desarrollo del país y la educación de los estudiantes como 
agentes de desarrollo conscientes de los problemas de la sociedad y comprometidos con la resolución de los 
mismos. Esta búsqueda es constante y no acaba en el contexto de la pandemia, sino que representa parte 
de la propuesta general de formar un nuevo tipo de profesional, interdisciplinario y consciente socialmente 
que nuestra sociedad necesita.
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Retos Sostenibles,  
Guía de Responsabilidad Social

(Sustainable Challenges, Social Responsibility Guide)

Juan Carlos Soto Villarroel - Revista Retos Sostenibles

Resumen: Publicación que relata sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en algunos sectores del Perú, las bases que direccionan la RSE, la perspectiva en 
el país; asimismo, aborda entrevistas a auditores nacionales y extranjeros, así como las experiencias del autor en áreas de RSE. Retos Sostenibles proporciona además 
información respecto a los estándares e indicadores de RSE como: SA 8000, AA 1000, Fair For Life, S META 4 Pilares, entre otros, pues para el autor es una necesidad 
eliminar las presunciones individuales o colectivas al momento de definir el perfil de la responsabilidad social de las organizaciones; de la misma manera, sustenta que 
uno de los grandes problemas en áreas de RSE es la falta de conocimiento de metodologías para el diseño de un plan de trabajo, monitoreo de programas y evaluación 
de impactos. Por otro lado, “Retos Sostenibles”, proporciona información y alternativas para que las organizaciones trabajen articuladamente con Proinversión, a 
través del mecanismo de Obras por Impuestos; de la misma manera, brinda información para el desempeño de la RSE en Huella de Carbono, pues se convierte en la 
actualidad en elementos importantes, y ayuda a las instituciones públicas y privadas a buscar la diferenciación cualitativa que supone el cálculo y la difusión de esta 
información entre sus stakeholders. Para el autor la RSE es una filosofía de gestión y no una estratega de imagen, pues finalmente la RSE se percibe en los impactos 
positivos de aquellos programas internos y externos que involucra a todos los stakeholders.

Palabras clave: retos, responsabilidad social empresarial, desarrollo sostenible, obras por impuestos, huella de carbono, estándares, normas, indicadores, herramientas 
de gestión, stakeholders, grupos de interés, línea de base, zona de influencia directa, zona de influencia indirecta, gases de efecto invernadero, alianzas estratégicas.

Abstract: Publication that tells about Corporate Social Responsibility (CSR) in some sectors of Peru, the bases that guide CSR, the perspective in the country; Likewise, 
it addresses interviews with national and foreign auditors, as well as the author’s experiences in CSR areas. Sustainable Challenges also provides information regarding 
CSR standards and indicators such as: SA 8000, AA 1000, Fair For Life, S META 4 Pillars, among others, since for the author it is a necessity to eliminate individual 
or collective presumptions when defining the profile of the social responsibility of organizations; in the same way, it sustains that one of the great problems in CSR areas 
is the lack of knowledge of methodologies for the design of a work plan, program monitoring and impact evaluation. On the other hand, “Sustainable Challenges”, 
provides information and alternatives for organizations to work jointly with Proinversión, through the Works for Taxes mechanism; In the same way, it provides 
information for the performance of CSR in the Carbon Footprint, as it is currently becoming important elements, and helps public and private institutions to seek 
the qualitative differentiation that the calculation and dissemination of this entails. information among your stakeholders. For the author, CSR is a management 
philosophy and not an image strategist, since finally CSR is perceived in the positive impacts of those internal and external programs that involve all stakeholders.

Keywords: challenges, corporate social responsibility, sustainable development, tax works, carbon footprint, standards, norms, indicators, management tools, 
stakeholders, interest groups, baseline, zone of direct influence, zone of influence indirect, greenhouse gases, strategic alliances.

Retos Sostenibles, Guía de Responsabilidad Social Empresarial

Retos Sostenibles, comparte experiencias del autor dirigiendo áreas de Relaciones Comunitarias y 
Responsabilidad Social en diferentes lugares del país los últimos 10 años, en la publicación se recogen  
entrevistas a especialistas y auditores, nacionales y extranjeros, quienes destacan la importancia de los 
principios y estándares auditables y certificables de la RSE; de la misma manera, se han considerado 
estándares de RSE y mecanismos que coadyuvan al desarrollo sostenible como Obras por Impuestos y 
Huella de Carbono.

El Capítulo I aborda la RSE, su significado en diferentes dimensiones, comenzando por las bases que la 
direccionan como los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), los principios elementales a favor de la infancia, el Código ETI (Ethical Trading Initiative) 
o Iniciativa de Comercio Ético; la perspectiva en el Perú según el autor, historias que nos permiten entender 
su intervención real, experiencias laborales dirigiendo áreas de RSE, así como entrevistas a consultores que 
auditan y certifican a empresas de distintos sectores en nuestro país y el exterior.
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El Capítulo II integra los estándares, normas e indicadores de RSE como SA 8000, AA 1000, S Meta, 
Fair for Life y otros, por la necesidad de eliminar las presunciones individuales o colectivas al momento 
de definir el perfil de la RSE, pues uno de los grandes problemas que encuentra el autor en una empresa o 
institución es la falta de conocimiento de metodologías que conduzcan con criterio técnico al momento de 
desarrollar un plan de trabajo, así como la ejecución de programas internos y externos de RSE; de la misma 
manera, importante para el diseño de herramientas de gestión para un óptimo desempeño en el área.

El Capítulo III proporciona información y alternativas de intervención en RSE, a través del mecanismo 
de Obras por Impuestos, pues aproxima a las entidades públicas, empresas privadas, y sociedad en general 
a un conjunto de beneficios y oportunidades. De la mano de ProInversión, se propone articular esfuerzos 
entre Gobierno y empresas del país para el diseño y ejecución de proyectos sostenibles.

Finalmente, el Capítulo IV brinda una alternativa  favorable para el desempeño de la RSE, desconocida 
para una buena parte de las organizaciones en el país, pero que comienza a tomar importancia, se trata de 
la Huella de Carbono, pues se convierte en la actualidad en un elemento diferenciador  para las empresas; 
al ser un mecanismo de trazabilidad, aplicable desde la materia prima hasta la presentación del producto 
final, analiza los puntos susceptibles de reducción de emisiones de carbono en cada proceso, ayuda a las 
instituciones públicas y privadas a buscar la diferenciación cualitativa que supone el cálculo y la difusión 
de esta información entre sus stakeholders; nos conduce a un conjunto de alternativas y propuestas para el 
diseño y desarrollo de programas de RSE que favorecen la economía de todo negocio, el bienestar social, así 
como la protección y el cuidado del medio ambiente.

La Responsabilidad Social Empresarial en el Perú

Actualmente, algunas organizaciones tienen el interés de crear áreas de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE); unas con objetivos que promueven impactos positivos cimentados en ejes económicos, sociales y 
ambientales, otras por presión de las comunidades o localidades próximas, o simplemente por filantropía 
(totalmente diferente al significado de la RSE).

En este contexto, se observan profesionales que dirigen estas áreas con la falencia de elementos básicos 
para un buen desempeño con el público interno y externo, ellos son sensibilidad social, comunicación 
asertiva y confianza para interactuar con los actores sociales.

El desarrollo sostenible es el principal principio y valor fundamental de la RSE, ello significa en priorizar 
las necesidades de los stakeholders, sin afectar sus recursos del presente ni los recursos de las generaciones 
futuras, plasmados en programas y proyectos donde los principales protagonistas son los propios habitantes, 
las mismas comunidades.

Hoy, la mayoría de las empresas desconocen la real dimensión de la RSE, basta mirar los diferentes 
medios de comunicación donde se hace referencia a donaciones, cumplimiento de objetivos en el marco de 
convenios comunales, etcétera, sin entender que la RSE se preocupa por todos quienes conforman la cadena 
de valor, por los Grupos de Interés (GI), vale decir de los colaboradores y sus familias, clientes, proveedores 
y comunidad en general.  
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Es necesario que las empresas o instituciones conozcan la realidad de las comunidades o localidades 
adyacentes, es importante conocer su cultura, sus principales ejes de desarrollo, a fin de diseñar, ejecutar, 
monitorear y evaluar proyectos sostenibles; las organizaciones deben de preguntarse cuáles serán sus 
impactos sociales, económicos y ambientales. La convivencia entre empresa y comunidad es la mejor manera 
para identificar sus necesidades.

El fortalecimiento del trabajo en conjunto contribuye en nuestro propósito (5to foco de los ODS-alianzas); 
lamentablemente la desconfianza, el poder de protagonismo, los intereses desde un solo lado y no de manera 
integral han ocasionado que pocas sean las organizaciones que se preocupen por aunar esfuerzos y proponer 
objetivos comunes que beneficien a las comunidades y empresas, los resultados son proyectos sin mayores 
impactos positivos.

Si nos preocupáramos por entender y atender un verdadero trabajo de RSE comenzaríamos por temas 
elementales como la eliminación de la discriminación. En el Perú existe discriminación laboral, se vulneran 
fácilmente los derechos de las personas, de las muejres, la situación se acentúa en los trabajadores que 
prestan servicios por terceros como seguridad y limpieza (basta observar su régimen de trabajo).

Obras por Impuestos (OxI), mecanismo que impulsa el desarrollo

El camino aun es grande para lograr impactos positivos, de gran envergadura; urgen iniciativas que partan 
del Ejecutivo y Legislativo, y sean el punto de partida para alcanzar objetivos y metas comunes a nivel 
país. Uno de los propósitos de la Responsabilidad Social, es el trabajo articulado entre los stakeholders, 
la promoción y desarrollo de alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo sostenible, en ese sentido 
ProInversión tiene un rol importante, a través del mecanismo de obras por Impuestos (OxI).

Mediante la Ley 29239, Ley de Obras por Impuestos (OxI), publicada en mayo del 2008 señala textualmente 
“ProInversión impulsa la inversión pública regional y local, con la participación del sector privado; es así que 
agiliza la ejecución de proyectos en beneficio de la población, permite a los Gobiernos Nacional, Regionales 
y Locales, así como a las universidades públicas,  contar con una obra y pagarla sin intereses en varios años; 
asimismo, la empresa privada puede hacerse cargo de los estudios previos, expedientes técnicos, ejecución 
y mantenimiento de la obra; por su parte, ProInversión capacita, articula, facilita y brinda asesoría técnica 
durante todo el proceso”.

Los beneficios de OxI son varios; “en el caso de las entidades públicas acelera la ejecución de proyectos de 
calidad, reduciendo la brecha de infraestructura, del mismo modo, libera recursos para la ejecución de otros 
proyectos que demanda la población; para las empresas privadas, mejora el relacionamiento con la comunidad 
atendiendo necesidades prioritarias; finalmente, para la sociedad, permite una mayor cobertura de servicios 
públicos, genera empleo directo e indirecto, así como la calidad de vida y bienestar de la población”.

Huella de Carbono, Rentabilidad a Largo Plazo

La Huella de Carbono es el cálculo del conjunto de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que 
una empresa o persona, evento o actividad de un producto o servicio, emite a la atmósfera. Se mide en 
toneladas equivalentes de dióxido de carbono (tCO2 e). 
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Entre otros beneficios, medir la Huella de Carbono, favorece a una organización por las siguientes razones:

1. Mejorar la imagen de una empresa frente a la competencia 

2. Da respuesta a las necesidades de los stakeholders. 

3. Evalúa los riesgos e impactos.

4. Da respuesta a través de programas y proyectos a la reducción de los GEI.

Actualmente, son pocas las empresas en el Perú preocupadas por medir su Huella de Carbono; sensibilizar 
a esa masa grande de empresas e instituciones a nivel nacional, a fin de tomar medidas que mitiguen el 
calentamiento global y la contaminación ambiental es prioritario, urgente. 

El Perú cuenta con una estrategia de Cambio Climático, la cual recomienda que a pesar que nuestro país 
no está obligado a cumplir cuotas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), es necesario revisar 
todos los procesos en la cadena de valor. El compromiso es de todos si se trata de lograr una eficiencia 
ambiental, vale decir en el uso adecuado de todos nuestros recursos, sin comprometer negativamente ni 
alterar nuestro entorno.

Los Niños, Stakeholders Clave para una Organización

Cuando hacemos referencia a la RSE, es raro que se consideren a las nuevas generaciones. La Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño “reconoce a todo ser humano menor de 18 años de edad como 
niño, al menos que en virtud de la ley aplicable, este alcance la mayoría de edad previamente”. 

Según se señala en el párrafo anterior, es inevitable que las organizaciones tengan un efecto en la vida 
de los niños, ya sea directa o indirectamente. Ellos son consumidores, hijos de colaboradores, trabajadores 
jóvenes y futuros líderes más adelante.

Es necesario apoyar los derechos de los niños, y no porque así lo exigen los estándares de RSE, sino porque 
se trata de cuidar, proteger y velar el bienestar y desarrollo del principal protagonista de las comunidades o 
localidades. Los diferentes impactos que las organizaciones tienen sobre los niños pueden durar muchos años y 
algunas veces son irreversibles. La niñez es una de las etapas más importantes, su desarrollo físico, psicológico 
y emocional depende mucho de los padres y madres, así como de las empresas y sociedad en general.

Es así que, en 2012, UNICEF, Safe the Children y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, desarrollaron un 
documento llamado Los Derechos del Niño y los Principios Empresariales donde se detallan diez principios 
sobre los cuales las empresas deben trabajar para velar los derechos de los niños y niñas.

En razón de ello, las empresas deben considerar dos ejes fundamentales.

Responsabilidad corporativa de respeto: Orientadas a evitar toda violación a los derechos humanos de la 
los niños y niñas.

Compromiso corporativo de apoyar: Lo cual implica promover los derechos de la infancia a través de 
actividades estratégicas y participación de las políticas públicas.

En resumen, las organizaciones públicas y privadas tienen la responsabilidad de defender los derechos de 
la infancia no solo hacia el exterior, sino desde las propias empresas, desde el interior de cada una de ellas. 
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Por ejemplo, es importante cuidar el espacio, el tiempo del colaborador con su familia, con sus hijos, con 
los niños.

Retos Sostenibles rescata la importancia de los lineamientos nacionales e internacionales en temas de 
RSE, la  sensibilidad social de la mano del conocimiento técnico, lo favorable de una comunicación que va 
más allá de transmitir y recepcionar mensajes, el respeto de los derechos humanos y laborales, la seguridad 
y salud en el trabajo, las buenas prácticas organizacionales; para el autor la RSE es una filosofía de gestión, 
un compromiso voluntario y responsable donde cada actor social es protagonista de su propio desarrollo.
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Rol de la Educación como Marco de Acción 
para el Desarrollo Sostenible:  

Oportunidades y Retos para Innovar  
en la Formación Superior

(Role of Education as a Framework for Action for Sustainable Development:  
Opportunities and Challenges to Innovate in Higher Education)

Rosa María Lira Sumaria1 - Zegel IPAE 

Resumen: La Educación es el pilar social idóneo para transmitir y desarrollar conocimientos, competencias, valores y actitudes que empoderen y motiven a los 
estudiantes a contribuir activamente con el desarrollo sostenible. Por ello, el desarrollo sostenible constituye un papel fundamental para la educación y un gran desafío 
para la educación superior .El Desarrollo Sostenible actúa como un potente proceso de desarrollo y transformación bajo tres dimensiones: ambiental, económico y 
social, capaz de alcanzar los objetivos propuestos por las Naciones Unidas para el 2030 basados en la igualdad, equidad y prosperidad que garantizarán el desarrollo 
humano y social a nivel global. De esta manera, la innovación es el puente idóneo, concebida como la generación de oportunidades para la solución a los problemas y 
retos sociales desde el ámbito académico, tanto a nivel nacional e internacional, que permita afrontar los desafíos a los que se enfrenta la sociedad hoy en día debido 
al uso irracional de los recursos naturales y la alteración de los ecosistemas. Asimismo, los indicadores de progreso en el campo del desarrollo sostenible evidencian 
avances importantes en la sociedad, sin embargo, queda aún un largo camino por recorrer. En ese sentido, es relevante abordar esta temática, de tal forma que se pueda 
reflexionar entre la importancia, la sinergia y el efecto que existe en la formación dentro de la educación superior y la generación de ideas innovadoras, para buscar 
soluciones viables a los problemas sistemáticos con impacto significativo que beneficien a la sociedad para lograr el desarrollo sostenible.

Palabras clave: educación, desarrollo sostenible, innovación, desafíos, impactos.

Abstract: Education is the ideal social pillar to transmit and develop knowledges, skills, values and attitudes that empower and motivate students to actively contribute 
to sustainable development. Therefore, sustainable development is a key role for education and a great challenge for higher education. Sustainable Development acts as 
a powerful process of transformation and development under three dimensions: environmental, economic an d social, capable of  achieving the objectives proposed by 
United  Nations for 2030 based on equality, equity and prosperity that will guarantee human and social development  at global level. In this way, innovation is the ideal 
bridge, conceived to generate of opportunities for the solutions to social problems and challenges from the academic field, both nationally and internationally, which 
allows facing the challenges that society faces nowadays due to the irrational use of natural resources and the alteration of ecosystems. Likewise, the progress of the key 
performance indicators in sustainable development show important advances in society, however, there is still a long way to go. In that sense, it is relevant this issue, in 
such a way that it is possible to reflect between the importance, synergy and the effect that exists in training within higher education and the generation of innovative 
ideas, to seek viable solutions to problems systems with significant impact that benefit society to achieve sustainable development.

Keywords: education, sustainable development, innovation, challenges, impacts.

Introducción

La solución a los problemas que presenta el mundo hoy en día requiere que las sociedades afrontan diversos 
cambios, entre ellos, cambios económicos, políticos, tecnológicos y sociales; cambios que involucran modos 
de pensar y de actuar de las personas.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, será necesario 
un cambio drástico, un replanteamiento del modo en que nos relacionamos los unos con los otros y 
del cómo interactuamos con los ecosistemas que sustentan nuestras vidas. Al fin de crear un mundo 
más justo, pacífico y sostenible, todas las personas y sociedades deben estar dotadas de conocimientos, 

1 Correo electrónico: frlira@zegelipae.pe
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competencias y valores que los preparen y empoderen, además de estar imbuidas de una conciencia más 
clara para impulsar tal cambio. (UNESCO, 2014, p. 8)

En ese sentido, la educación juega un rol muy importante en la formación integral de las personas 
promoviendo el desarrollo de un ciudadano más consciente y participativo con la sociedad que contribuya a 
lograr el desarrollo sostenible en conjunto con la innovación, el desarrollo tecnológico y científico logrando 
el avance y el progreso de las personas y las sociedades. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la educación 
para el desarrollo sostenible, propone orientar la educación y el aprendizaje, para que las personas tengan 
la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y actitudes, que puedan contribuir al 
desarrollo sostenible. (UNESCO, 2014, p. 4-5)

Asimismo, en los últimos años se habla mucho de los avances en materia de innovación y los progresos 
económicos y sociales gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, de que vamos avanzando cada vez más y 
vamos por buen camino, sin embargo ¿Qué implica este avance? ¿Estamos avanzando todos en conjunto? 
¿Cuál es el papel y el impacto que tiene la educación en esto?, este tipo de preguntas merecen atención y 
también invitan a una reflexión.

Desarrollo

En el 2015 las Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un marco de referencia 
conformado por 17 objetivos enmarcados en una sólida agenda de acción económica, social y ambiental al 
2030 cuyo fin es contribuir al desarrollo y progreso a nivel global.

En Nuestro futuro común se define el desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades 
de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades”. (Informe Brundtland, Naciones Unidas, 1987)

 Figura 1: Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Fuente(s): Naciones Unidas, 2015.
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En ese sentido, dentro de esta agenda y como parte de estos objetivos, el ODS N°4: “Educación de Calidad” 
tiene como finalidad garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos; resaltando la importancia y el papel que cumple la educación 
en la promoción del Desarrollo Sostenible. 

Hoy en día nos encontramos en un mundo de constante cambio y evolución, el cual presenta grandes 
desafíos en materia económica, social y ambiental; y que, como sociedad debemos de afrontar de manera 
creativa y resiliente, y en donde como ciudadanos debemos actuar como participantes activos de este proceso 
de transformación y cambio.

En este contexto aparecen oportunidades y retos para promover un cambio social a través de la educación 
y el vínculo entre el desarrollo tecnológico, la innovación y la sociedad hacia un nuevo paradigma. Si bien 
es cierto, la innovación abarca y se orienta a diferentes enfoques,  tiene como objetivo principal brindar 
nuevas y mejores alternativas de solución que funcionen y respondan en la práctica a desafíos específicos, 
que desde la mirada del Desarrollo Sostenible se convierte en una oportunidad para encontrar soluciones a 
los problemas complejos que se presentan en la actualidad enmarcados en lograr las metas de los objetivos 
establecidos en la agenda al 2030.

El papel de la educación en el siglo XXI toma relevancia para potenciar la creatividad en búsqueda de 
propuestas innovadoras con una perspectiva de educación sostenible en la formación humana. Es así que, 
respuestas innovadoras que sirvan para proteger el medio ambiente, fortalecer el sistema económico y 
mejorar la calidad de vida son necesarias.

La insostenibilidad provocada por la globalización producto del consumo excesivo y la desmesurada 
producción industrial pone en riesgo a las generaciones actuales, futuras y al ecosistema natural, por ello, 
urge que la sociedad tome conciencia de ello.

Por el contrario, una sociedad que camina hacia el desarrollo sostenible tiene que aprender y buscar 
cambios en sus actitudes, estilos de vida y comportamientos en el que se incorporen criterios de sostenibilidad.  
En definitiva, el desarrollo sostenible consiste en:

Una práctica que incluye el impulso de movimientos sociales, la organización de las instituciones, la 
elaboración de la ciencia y tecnología y la negociación de compromisos entre quienes se preocupan por 
el medio ambiente, la economía y los aspectos sociales. (Robert, Parris, & Leiserowitz, 2005)

De tal modo, se requiere la formación de profesionales con un alto compromiso individual y social. Para 
ello, es necesario una transformación educativa que prepare a los estudiantes con un profundo contenido 
humanista. 

La universidad como entidad docente e investigadora es el principal agente de cambio que debe 
proporcionar respuestas a los problemas de la sociedad, con nuevos paradigmas educativos, formando 
al capital humano que debe comprender el cambio. Es apostar y aportar por un nuevo rumbo y un 
mejor mundo, donde el universitario aprende hacer, aprenda ser, pero sobre todo aprenda a vivir juntos, 
comprometidos con su entorno, con responsabilidad social, a través de las bases en una educación en 
desarrollo sostenible. (Ramírez, 2012)
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Desde los ODS se plantean oportunidades y desafíos globales en relación a la lucha contra la pobreza, la 
protección del planeta y la reducción de las desigualdades con la finalidad de asegurar la prosperidad para 
todos. Para ello, es preciso la búsqueda de soluciones a través de la participación ciudadana con la visión 
hacia un futuro donde se destaque la prosperidad humana, se minimicen los conflictos sociales y se logre la 
equidad en las sociedades.

El informe de progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020 realiza un análisis profundo de 
los principales avances de estos objetivos y demuestra que se han logrado importantes avances en algunos 
ámbitos como: mejoras en la salud, acceso a servicios básicos como la electricidad y empoderamiento de la 
mujer en el campo laboral, sin embargo, estos esfuerzos se ven contrarrestados por el aumento de la pobreza, 
el deterioro ambiental y la fuerte presencia de las desigualdades. 

Figura 2: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020.

Fuente(s): Naciones Unidas, 2020.

En ese sentido, es necesario organizar el conocimiento de forma interdisciplinar para entender la prob-
lemática y las distintas formas de vida que se presentan en las sociedades. La importancia de la Ciencia, 
Tecnología y la Innovación en la solución de problemas sociales se ha convertido en un tema de alta relevan-
cia, tanto en el ámbito académico como en la agenda política y económica, a nivel nacional e internacional 
debido a los severos problemas a los que se enfrenta el mundo. 

El panorama actual nos sitúa ante tres ejes de acción: ambiental, económico y social que incluyen múltiples 
escenarios como: la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la paz, la justicia, la seguridad hídrica, energía 
limpia y renovable, ecosistemas saludables y productivos, ciudades sostenibles, la degradación ambiental y 
lucha contra el cambio climático, entre otros, los cuales se posicionan como grandes retos y desafíos hacia 
el 2030. Asimismo, el contexto actual que atravesamos a nivel mundial producto de la COVI-19  nos invita 
a encontrar alternativas solución y caminos de transformación ante esta coyuntura.
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Conclusiones

De este modo, en un mundo que se encuentra en una evolución constante, se busca promover una educación 
que contribuya y responda a las necesidades del contexto actual. Es así que, la educación con énfasis en la 
formación superior, además de transmitir y desarrollar conocimientos, competencias, valores y actitudes 
tiene como función desarrollar competencias y habilidades de manera transversal en los estudiantes, más allá 
de su disciplina profesional, para que sepan y puedan aplicar lo que aprenden dentro de las aulas educativas 
en sus propias vivencias y experiencias de vida y sean capaces de resolver y afrontar problemas ambientales, 
económicos y sociales en su entorno.

Es importante señalar que, la educación es clave dentro del proceso formativo de los estudiantes 
como futuros ciudadanos, fomentando en ellos el uso, la integración y el aprovechamiento del desarrollo 
tecnológico y la ciencia bajo el foco de la innovación para repensar, mitigar el impacto o proponer acciones 
de solución a los problemas mundiales enmarcados en la agenda global; y de esta manera, alcanzar los 
objetivos establecidos para lograr el desarrollo sostenible.

Finalmente, la sinergia entre la educación y la innovación enfocada hacia una cultura responsable, 
sostenible y eco ciudadana promoverán y construirán propuestas capaces de generar el cambio necesario y 
transformador ante los desafíos mundiales en el contexto actual.
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Responsabilidad Municipal  
en el Cumplimiento del Régimen Jurídico  

de Canes (Ley N°27596)
(Municipal Responsibility in Compliance with the Legal Regime of Dogs (Regime N°27596))

Daphne León Córdova1 - Universidad Peruana Cayetano Heredia
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Resumen: La tenencia no responsable de canes representa un problema de salud pública que se manifiesta en un aumento en el riesgo de transmisión de enfermedades 
zoonóticas, contaminación ambiental con heces y orina, y accidentes por mordedura en las personas. Por ello, las instituciones municipales deben realizar actividades 
en favor de la salud pública, en las que se incluyen las poblaciones animales domésticas. Para esto se requiere conocer cuál es el tamaño de esta población, esta 
información ha de servir como línea de base para mejorar la planificación y ejecución de programas de tenencia responsable de animales de compañía dentro del 
marco de la aplicación de la Ley N°27596, Ley que Regula el Régimen Jurídico de Canes, que las municipalidades distritales y provinciales se encuentran obligadas a 
hacer cumplir a través de la elaboración y promulgación de Ordenanzas Municipales específicas. Este ensayo tiene como finalidad discutir alternativas para superar las 
dificultades que, hasta el momento, no han permitido una adecuada aplicación de dicha norma y cuáles podrían ser los primeros pasos en busca de que esta realidad 
empiece a cambiar.

Palabras clave: rabia, zoonosis, mordeduras de perro, contaminación ambiental.

Abstract: Non responsible dog’s ownership represents a public health issue which produces increase in the risk of zoonoses transmission, environment contamination 
with feces and urine, and dog bites accidents. Therefore, the municipalities should do activities in favor to the public health which include the domestic animal’s 
population. For this, it is required to know the number of dogs, this information will be useful as a baseline to improve the planning and implementation of responsible 
pet ownership programs related with the Statute N°27596 that regulates the legal regime of dogs. Municipalities have to enforce this statute through the elaboration 
and promulgation of specific Municipal Ordinances. This essay aims to discuss the alternatives to overcome the difficulties that, until now, have not allowed compliance 
with this statute and what the first steps for its application could be.

Keywords: rabies, zoonoses, dog bite, environment contamination.

Introducción

Los animales en general y los canes en particular juegan un rol importante en la sociedad debido a la 
compañía que proporcionan y a su contribución en el desarrollo físico, social y emocional, especialmente en 
los niños. Estos animales también han sido utilizados como guardianes, para programas de acompañamiento 
de terapias y con fines reproductivos, entre otros. Sin embargo, una inadecuada tenencia de estos puede 
afectar la salud y seguridad de las personas que los crían así como el de la sociedad.

El riesgo de transmisión de enfermedades de los canes a las personas (zoonosis), los accidentes por 
mordedura y la contaminación ambiental con heces y orinas de canes, producto de una tenencia no 
responsable de estos animales y las implicancias de los mismos sobre la salud pública, llevó a las autoridades 
sanitarias a proponer una norma específica, la misma que se aprobó en el Congreso de la República el 
año 2001 bajo la denominación de “Ley Nº 27596 que regula el “Régimen Jurídico de Canes”. Esta norma 
tiene por finalidad “regular la crianza, adiestramiento, comercialización, tenencia y transferencia de canes, 
especialmente aquellos considerados potencialmente peligrosos, dentro del territorio peruano, con la 

1 Correo electrónico: daphne.leon@upch.pe
2 Correo electrónico: nestor.faclon@upch.pe
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finalidad de salvaguardar la integridad, salud y tranquilidad de las personas”. Asimismo, el año 2002 se 
aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27596 resaltando que la misma es de aplicación nacional y cumplimiento 
obligatorio para las autoridades sectoriales, regionales y locales.

Las Municipalidades distritales y provinciales se encuentran obligadas a hacer cumplir esta Ley a través 
de la elaboración y promulgación de Ordenanzas Municipales específicas. En este contexto, el presente 
ensayo tiene como finalidad discutir las dificultades que hasta el momento no ha permitido una adecuada 
aplicación de dicha norma y cuáles podrían ser los primeros pasos en busca de que esta realidad empiece a 
cambiar.

Desarrollo

Importancia de conocer la población de canes con dueño y vagabunda

Un principio fundamental para planificar y desarrollar una intervención en una población es el conocer 
el número y las características demográficas de la misma. En ese sentido es importante saber cuál es la 
cantidad y las características de la población de canes con dueño y la de canes vagabundos. Los resultados de 
dichas estimaciones, se convierten en la línea de base o punto de partida para la planificación de cualquier 
intervención en estas poblaciones. Estos resultados permiten calcular los recursos necesarios para llevar a 
cabo diferentes programas de intervención y a la vez permite evaluar los resultados obtenidos en los mismos. 

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal – OIE (2009), los programas municipales que pueden 
desarrollarse en el marco de la tenencia responsable de canes son: registro e identificación de perros, control 
reproductivo, adopción, control del movimiento de los perros, entre otros. Además, dentro del marco de la 
articulación de actividades que debe de desarrollar el gobierno local y el sector salud, esta información ha de 
ser útil para la adecuada planificación y posterior evaluación de coberturas, de las campañas de vacunación 
antirrábicas. 

Dificultades para la aplicación de Ley 27596

Las dificultades para el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales en relación a la Ley 27596, que 
regula el Régimen Jurídico de Canes fueron descritos por Robles et al., (2017) y Cácela (2020) a partir de las 
opiniones de funcionarios municipales responsables de hacer cumplir dichas normas. Los estudios coinciden 
en señalar que las principales barreras se encuentran en el insuficiente presupuesto, falta de infraestructura 
y carencia de personal capacitado.

Otras razones mencionadas por los funcionarios municipales incluyen la falta de planificación de 
programas para el cumplimiento de norma, ausencia de información sobre población de canes con dueño 
y vagabunda, la no aplicación de multas por faltas a la norma, el desconocimiento de los fiscalizadores y/o 
policías municipales sobre la existencia de las razas consideradas potencialmente peligrosas y problemas 
con grupos protectores o animalistas.

Sin embargo, es probable que el desconocimiento de la importancia del cumplimiento de la Ley 27596 
que regula el Régimen Jurídico de Canes, para la salud pública, bienestar animal y protección del ambiente, 
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por parte de las autoridades municipales represente el principal obstáculo. Por ello, para involucrar a la 
población en el cumplimiento de este tipo de políticas públicas municipales, se requiere que la máxima 
autoridad municipal encabece y monitoreo el desarrollo del programa y evalúe periódicamente el avance del 
mismo a través de indicadores objetivos que valoren su impacto.

Los primeros pasos para el cambio

La atención de los temas relacionados a la tenencia responsable de animales de compañía requiere del 
liderazgo de profesionales formados en esta temática. Por ello, toda gestión municipal debe contar con al 
menos un Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista quien debe de encargarse de formar un 
equipo de trabajo que diseñe e implemente los programas que se requieren para afrontar los impactos de la 
tenencia no responsable de los canes.

El inicio de la gestión del equipo de trabajo debe incluir los estudios de estimación de canes. Los resultados 
de los mismos permiten obtener una información de línea de base de la población canina con dueño y la 
vagabunda. En el primer caso, los estudios han de establecer la relación persona: can, que al ser extrapolada 
a la población general, permite obtener una estimación de la población de canes con dueño en cada distrito. 
En el caso de la estimación de canes vagabundos, ello es un proceso más sencillo y para su implementación 
se puede utilizar como referencia el documento “Censando poblaciones de perros deambulantes: guía 
metodológica” editada por la antes denominada World Society for the Protection of Animals-WSPA (2007). 

Estos estudios pueden realizarse en el marco del trabajo colaborativo entre la universidad y la municipalidad. 
Ejemplo de ello se encuentra en el trabajo realizado por el Grupo de Salud Pública Veterinaria (SAPUVET-
PERÚ) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
quienes han apoyado este tipo de actividades a diferentes municipalidades distritales de Lima y Callao (Llalla 
et al., 2018; Esparza et al., 2019).

El enfrentar los problemas de canes vagabundos involucra el retiro de los animales de la vía pública, para 
lo cual se debe de disponer de albergues temporales. En el corto plazo se dificulta construir infraestructura 
para este fin, por lo que se debe de considerar el desarrollar alianzas estratégicas con grupos organizados de 
la sociedad civil bajo la denominación de grupos proteccionistas, los que han de encontrarse registrados en la 
municipalidad y demuestre la existencia de un mínimo de infraestructura que permita mantener los animales 
en adecuadas condiciones de bienestar. Es importante que los convenios que se firmen temporalmente 
incluyan el total de  los aspectos mencionados por la Ley 27596, que regula el régimen jurídico de canes en 
la sección correspondiente a perros vagabundos: treinta días de retención, programa de adopción, control 
reproductivo y la aplicación de la eutanasia ante la eventualidad de no lograr reinsertar al can a la sociedad.

Otro aspecto de la labor municipal se encuentra en los aspectos educativos. El Reglamento de la Ley 
Nº27596, establece que “El Ministerio de Salud, Municipalidades y organizaciones reconocidas por el Estado, 
en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollarán programas de sensibilización y educación en 
temas relacionados a la tenencia responsable de los canes que incluye las buenas prácticas de crianza (manejo 
de la alimentación, sanidad, alojamiento, reproducción, reproducción y todo aquellos que se encuentre 
en relación con el bienestar del animal), zoonosis y sus mecanismos de transmisión, medidas sanitarias 
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y formas de prevención y protección y aspectos legales de la tenencia de canes. Ello podría favorecer los 
cambios de conocimientos y prácticas en relación a los canes que a su vez contribuya a la preservación de la 
salud de las personas, la salud y bienestar de los animales, así como la salud ambiental.

En esta parte es importante que las instituciones educativas incluyan los temas de tenencia responsable 
de animales dentro de las temáticas que se imparten como parte de la currícula escolar, así como enfocar 
el esfuerzo en la capacitación de los docentes para que ellos asuman el rol de transferir el conocimiento 
a los escolares en las asignaturas de su especialidad. Se debe de complementar el mismo transmitiendo 
esta información a los padres o apoderados de los escolares, lo que a su vez ha de permitir reforzar los 
conocimientos del núcleo familiar y aumentaría la probabilidad de modificar prácticas en favor de una 
tenencia de canes cada vez más responsable.

En esta parte del trabajo, la municipalidad también puede recurrir a los estudiantes de los últimos 
ciclos de la carrera de medicina veterinaria, quienes pueden desarrollar sus prácticas finales apoyando la 
capacitación masiva de docente de las instituciones educativas, públicas y privadas, en un distrito; además 
de apoyar a las denominadas “escuela para padres” en la sensibilización de adultos en temas de tenencia 
responsable de canes. Es importante que el compromiso con la educación sanitaria sea respaldado desde el 
más alto nivel, por lo que convenios entre la municipalidad distrital y el director de la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) son necesarios.  Actividades complementarias y extracurriculares como concursos, 
ferias, pasacalles, respecto a esta temática, han de permitir hacer llegar información y sensibilizar a una 
mayor población, para lo cual el trabajo conjunto de la municipalidad y las instituciones educativas podrían 
alcanzar mejores resultados.

También debe de considerarse una masiva difusión de los aspectos más resaltantes de la Ordenanza 
Municipal en relación a la Ley 27596 que Regula el Régimen Jurídico de Canes. La difusión de los deberes 
y derechos de los propietarios de canes, así como las sanciones a las que son pasibles por las infracciones 
cometidas. Se ha de regular en un primer momento el recojo de las excretas de los canes y el uso de 
sujeción durante el paseo, además del uso del bozal en caso de canes potencialmente peligrosos. Posterior 
y paulatinamente, la municipalidad ha de implementar un sistema de registro e identificación de canes y 
sucesivamente otros componentes de la Ordenanza Municipal hasta alcanzar abarcar el total de la norma. 
Para ello, es necesario que cada gestión municipal haga una auditoría del trabajo realizado en este tema y 
se comprometa a continuar con la política de tenencia responsable de canes iniciada. Se debe de recurrir 
al Ministerio de Salud, como órgano normativo, técnico y consultivo, para solicitar asesoramiento y apoyo 
para la continua implementación de la Ley 27596 que Regula el Régimen Jurídico de Canes.

Se debe de evaluar la inclusión de las campañas de esterilización masivas en estos primeros pasos, 
considerando las implicancias económicas que requiere su implementación. Sin embargo, ello no debe de 
descuidarse y en un primer momento se puede priorizar a la población más vulnerable para ser atendida. 
Convenios con consultorios y clínicas veterinarias que funcionen dentro de la jurisdicción del municipio 
local a las que se ofrecen como contrapartida publicidad a través de las redes sociales municipales o canje 
por pago de arbitrios municipales, podrían ser alternativas para el financiamiento de dichas actividades. 
La participación de empresas a través de las subvenciones de bonos de esterilización es una estrategia que 
puede ser explorada e incluida dentro del marco de la responsabilidad social empresarial.
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Conclusiones

Las Ordenanzas Municipales en relación con la Ley 27596 que Regula el Régimen Jurídico de Canes forma 
parte de aquel grupo de normas que ha de permitir el desarrollo social, cultural y económico de la población 
general por lo que se requiere ser asumida con responsabilidad. La autoridad municipal ha de considerar 
el presupuesto y recursos necesarios para facilitar la progresiva implementación de la misma. Se debe de 
convocar a diferentes instituciones y actores sociales locales a fin de desarrollar alianzas estratégicas que 
permitan la difusión y aplicación de la norma; la que debe de ser paulatina en tanto se gestionan mayores 
recursos, necesarios para su implementación completa.
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Simulación para la Semaforización Eficiente 
en el Cruce de Prolongación Tacna  
con la Avenida Alcázar en el Distrito  

del Rímac, Lima-Perú
(Simulation for Efficient Traffic Lights at the Intersection of Prolongación Tacna  

with Avenida Alcázar in the District of Rímac, Lima-Peru)

Mogollon Monteverde Jhonny - Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen: El artículo presente es producto del proyecto de tesis titulado “Simulación para la semaforización eficiente en el cruce de las avenidas Prolongación Tacna 
y Alcázar”, el cual se desarrolló en el distrito del Rímac, Lima, Perú. Donde se realizó un estudio visual de campo para identificar las demandas vehicular por franjas 
horarias, así mismo, el cual con ayuda de un software de simulación de tráfico nos permitió modelar los tiempos de los ciclos de los semáforos del cruce en mención, el 
aporte más importante es que nos permitió reducir considerablemente el tiempo de espera en las mañanas y en las franjas horarios donde se presenta un mayor flujo 
vehicular.

Palabras clave: semaforización, tráfico vehicular, demanda continua, software de simulación de tráfico.

Abstract: This article is the product of the thesis project entitled “Simulation for efficient traffic lights at the intersection of Prolongacion Tacna and Alcazar avenues”, 
which was developed in the Rimac district, Lima, Peru. Where a visual field study was carried out to identify the vehicular demands by time slots, likewise, which with 
the help of a traffic simulation software allowed us to model the times of the cycles of the traffic lights of the intersection in question, the most The important thing is 
that it allowed us to considerably reduce the waiting time in the mornings and in the time slots where there is a greater traffic flow.

Keywords: traffic lights, vehicular traffic, continuous demand, traffic simulation software.

Situación Actual en el Cruce de la Avenida Prolongación Tacna y la Avenida Samuel Alcazar

La ciudad de Lima en Perú concentra el tercer puesto en el índice de tráfico que concentra los mayores 
niveles de tráfico en el mundo (Forum, 2018), siendo este un problema en varios distritos de la ciudad, en 
este estudio en el distrito del Rímac, específicamente el cruce de Prolongación Tacna con la avenida Samuel 
Alcázar, presenta tiempos prolongados de espera de los vehículos que transitan por dicho cruce en horas 
de la mañana debido a que la programación de semáforos existente desde su instalación no ha presentado 
modificación alguna a pesar del incremento de tránsito en dicha zona desde el 2016, la programación de 
semáforos no es variable y no contempla la demanda de vehículos que aumentó desde la apertura de obras 
en la zona (RPP, 2016) provocando esto, colas largas de tráfico, problemas de estrés en las personas, robos al 
paso, cansancio físico y mental para las personas que se dirigen a las zonas del suroeste de la ciudad 

El cruce en estudio consta de 4 semáforos y 2 programaciones diferentes, con lo mencionado anteriormente 
se desea proponer una programación variable en los tiempos de los semáforos que permita disminuir el 
tiempo de espera de los vehículos al transitar por la intersección, descongestionando la zona, evitando los 
robos al paso y problemas de salud en las personas
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Definición de avenidas y semáforos

Ubicación de semáforos en la zona de estudio

Ilustración 1 Ubicación de semáforos 

Fuente : Elaboración propia

Se definirán también las avenidas de la siguiente manera: 

V1: Avenida Alcázar con dirección Noroeste.
V2: Avenida Alcázar con dirección Sureste.
V3: Avenida Prolongación Tacna con dirección Sureste.
V4: Avenida Prolongación Tacna con dirección Noroeste.

Programaciones de Semáforos y Demandas Vehiculares

En este sección conoceremos un poco más a detalle la programación de semáforos y demandas vehiculares 
actuales en horas de la mañana donde se presente el mayor flujo vehicular. 

Programación de semáforos actuales

Se registró el tiempo de los semáforos el cual está dado de la siguiente manera el cual es constante durante 
todo el día, Ámbar ( A), Rojo (R), Verde(V).
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De A SEMÁFORO 1 SEMÁFORO 2 SEMÁFORO 3 SEMÁFORO 4

Luz del semáforo A R V A R V A R V A R V

06:30 07:00  3 120  84   3  127  69 3  91  72  3  90  119 
07:00 07:30 3   120  84  3  127  69 3   91  72 3   90  119
07:30 08:00  3  120  84  3  127  69 3   91  72 3   90  119
08:00 08:30  3  120  84  3  127  69 3   91  72 3   90  119
08:30 09:00  3  120  84  3  127  69 3   91  72  3  90  119

Tabla 2 Demanda vehicular desde V3. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1 Fuente: Elaboración propia, ciclos de semáforos.

Demandas vehiculares actuales

En el siguiente cuadro se muestra la demanda vehicular desde V3 (Prolongación Tacna desde San Juan 
de Lurigancho-Túnel Santa Rosa)
              

V3
Semana 1 Vehículo 

por minutov1 v2 v3 v4

LUNES

06:30 07:00 76   645   24
07:00 07:30 83   754   28
07:30 08:00 143   948   36
08:00 08:30 116   827   31
08:30 09:00 81   744   27

Total 499 0 3918 0 147

En el siguiente cuadro se mostrará la demanda vehicular desde V2 (Avenida Alcázar con dirección al centro 
de Lima sentido Sureste).

V2
Semana 1 Vehículo 

por minutov1 v2 v3 v4

LUNES

06:30 07:00   371 256   21
07:00 07:30   620 223   28
07:30 08:00   721 228   32
08:00 08:30   743 209   32
08:30 09:00   624 228   28

Total 0 3078.66667 1143.95833 0 141

Tabla 3 Demanda vehicular desde V2 

Fuente : Elaboración propia.
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Variacion de los Ciclos de Semáforos y Tiempos de Espera

Con el fin de mejorar el flujo vehicular en la zona de estudio se reduce el ciclo de los semaforos y varian los 
tiempos en cada uno de ellos.

De A SEMÁFORO 1 SEMÁFORO 2 SEMÁFORO 3 SEMÁFORO 4
Luz del semáforo A R V A R V A R V A R V

06:30 07:00  3 72  50   3  50  72 3  70  52  3  72 50 
07:00 07:30 3   72  50  3  50  72 3   70  52 3   72  50
07:30 08:00  3  72  50  3  50  72 3   70  52 3   72  50
08:00 08:30  3  72  50  3  50  72 3   70  52 3   72  50
08:30 09:00  3  72  50  3  50  72 3   70  52  3  72  50

Tabla 4 Nueva programación de ciclo de semáforos 

Fuente: Elaboración propia

Resultados con los Nuevos Parámetros de Ciclos de los Semáforos

Después de haber hecho uso de un software de simulación de tráfico  PTV Vissim y haber elaborado los 
escenarios reales y esperados obtenemos los siguientes resultados.

Tiempo de espera promedio con el 
escenario real en segundos

Tiempo de espera promedio con 
Semaforización modificada en 

segundos

Porcentaje de mejora de flujo 
vehicular

111.765 48.0225 43%

Resultados

Se comprende en base los resultados que los ciclos de los semáforos no son los adecuados para la demanda 
vehicular actual, las herramientas de simulación de tráfico nos permite realizar escenarios que puedan 
adaptarse a la realidad y de la siguiente forma reducir los tiempos de espera de los vehículos que transitan 
dicha zona, reduciendo así el número de incidentes como bujiasos, robos al paso, problemas de salud como 
ansiedad, estrés que puedan tener las personas al enfrentarse día a día al transitar dicha zona.

El uso de tecnologías de simulación y la presente metodología para el mejoramiento del tráfico y para el 
servicio a la sociedad es un alternativa en estos tiempos, sobre todo en la ciudad de Lima que cuenta con uno 
de los mayores problemas de tráfico.
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Conclusiones

La investigación realizada tiene como limitante el estudio en horas de la mañana, invitando hacer el proceso 
de investigación en las horas de mayor flujo de tráfico en la noche.

La investigación hizo uso de un software de simulación de tráfico en versión de prueba lo cual limitó 
algunas funciones adicionales que hubieran permitido realizar mayores análisis sobre el estudio.

La investigación presente nos permitió reducir el tiempo de espera de los vehículos que transitan el cruce 
de prolongación Tacna con la avenida Alcázar.

La investigación presente, el proceso y el uso de simulación de tráfico es una alternativa para reducir el 
problema de tráfico e inseguridad en Lima Metropolitana.
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Sujetos que te Sustraen tu energía:  
Vampiros Energéticos

(Subjects that Steal your Energy: Energy Vampires)

Carmen M. Marín Gómez - Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Dimas Encarnación Verdú Tonito - Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC)

 José Abreu - Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russian”

Resumen: A lo largo de la vida nos encontramos con personas que te transmiten sensaciones positivas, buena energía, vibraciones en consonancia con tu estado emocional, y que al final 
te has sentido como enganchado/a, a ese espíritu de disfrute, pues te nutre intelectual y emocional en un intercambio consonó con las energías positivas ¿verdad?.  Sin embargo, también nos 
hemos  topado con otras cuya personalidad te ha invadido de todo lo contrario: pesadez, fatiga emocional, estrés, agotamiento, mal humor, entre otras… a pesar de ser simpáticas, locuaz,  
atentas, hasta servicial, herramientas que le permite apoderarse de tu energía emocional, cognitiva, espiritual, una veces consientes y otras de forma natural por ser parte de su personalidad, 
Pues bien, hoy nos vamos a centrar en las segundas, a las que llamaremos. Sujetos que te sustraen tu energía: Vampiros Energéticos. 

Descriptores: Vampiros Energéticos.

Abstract: Throughout life we meet people who transmit positive feelings, good energy, vibrations in line with your emotional state, and that in the end you have felt 
hooked, to that spirit of enjoyment, because it nourishes you intellectual and emotional exchange in consonance with positive energies, right? However, we have also 
come across others whose personality has invaded you the opposite: heaviness, emotional fatigue, stress, exhaustion, bad mood, among others ... despite being friendly, 
talkative, attentive, even helpful, tools that It allows you to seize your emotional, cognitive, spiritual energy, sometimes you are conscious and other times in a natural 
way because it is part of your personality. Well, today we are going to focus on the latter, which we will call. Subjects that steal your energy: Energetic Vampires. 

Descriptors: Energetic Vampires.

Preámbulo

La energía emocional es el impulso vital que motiva, mueve y nos mantiene alerta a los estímulos positivos 
o negativos. Así, nos preparamos ante diversas situaciones para poder adaptarnos a ellas. Sin embargo, 
muchas veces esta energía nos falta lo que genera irritabilidad, molestias, cansancio sin saber la razón, Esto 
podría tratarse de una crisis de energía emocional, lo que significa que cuando los estímulos que recibes son 
demasiados o exigen mucho de ti y tus emociones, la energía comienza a agotarse.

Puesto que, las emociones son algo particular de cada persona, se manifiestan de manera diferente, abrupta 
y sin que intervenga la parte racional del sujeto, indican estados afectivos internos como: necesidades, deseos, 
motivaciones, ilusiones, anhelos, proyectos, entre otros. Por lo que la manera de interpretarlas dependerá de 
nuestras experiencias pasadas, aprendizajes, carácter, actitudes y creencias. 

Ahora bien, para Archana et al. (2018), dentro de sus aporte explican que  existen sujetos, que consciente 
o inconscientemente, tienen la habilidad de sustraer la energía y el buen estado de ánimo, dada la constante 
negatividad que emanan. Las emociones se contagian, para bien o para mal, por lo que la exposición continuada 
a unas u otras puede acabar influyendo sobre nuestro estado de ánimo, sin llegar a determinarlo puesto que 
siempre tendremos la posibilidad de enfrentarlo y dirigir nuestra vida hacia aquello que vaya en consonancia 
con lo que necesitamos para mantener nuestro bienestar emocional.

Para tal fin, el artículo se apoya en un diagnóstico situacional que permite describir las debilidades existentes 
sobre vampiros energéticos. Por la naturaleza y carácter de la investigación, el enfoque es cualitativo, el cual 
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se refiere a la obtención de datos descriptivos en virtud a las palabras y conducta observable, el cual consiste 
en develar en el discurso de sujetos a través de las concepciones que se exteriorizan sobre la sustracción tu 
energía como se conoce a nivel psicológico vampiros energéticos, para lo cual no se identificaron trabajos 
precedentes en la temática. Se optó por una metodología cualitativa basada en la rigurosa descripción 
contextual de un hecho o de una situación que garantice la máxima intersubjetividad en la captación de una 
realidad compleja mediante la recogida sistemática de datos (…) que haga posible un análisis interpretativo.

Desde esta perspectiva, el trabajo en abordaje emplea un diseño de campo etnográfico el cual lo define 
Hernández (2008), como: “el diseño que permite analizar las acciones humanas y las situaciones sociales 
experimentadas por el investigador para solucionar los problemas” (p.76), por ello se busaca dilucidar desde 
algunos enfoques teórico práctico problemas cotidianos vividos durante el estudio en relación con vampiros 
energéticos, y su incidencia en la vida cotidiana del sujeto. En este sentido, la investigación cualitativa va a 
depender de la conjugación de la reflexión y la gestión, para generar conocimientos a través del estudio de 
campo etnográfico. 

El articulo involucró a los sujetos sociales que conforma el estudio el cual se denomina población, este 
término se refiere al conjunto de elementos de los que se desea conocer al investigar los cuales poseen 
características propias y comunes. Chávez (2001), la define como, “el universo donde se pretende generalizar 
los resultados de la investigación. Está constituida por estratos que permiten distinguir los sujetos unos de 
otros y luego proceder a la selección de la muestra”. (p. 71).

Por lo tanto, el universo social del estudio está conformado por sujetos pertenecientes a diversos estratos  
sociales, en la ciudad de Cumaná, estado Sucre Venezuela, por lo cual han sido escogidos de manera 
circunstancial. Específicamente se tomaron cinco muestras intencionadas representadas de diferente nivel 
académico y social, estuvieron conformados por un grupo de sujetos, con característica similares en cuanto 
a estrato, nivel cognitivo, comportamiento, entre otras características. Por ser una población pequeña y 
finita se tomarán los elementos de la misma como una sola unidad de trabajo por lo que no será necesario 
realizar muestreo.

Lo expuesto lo sustenta Balestrini (2006), el cual asegura que: “cuando una población es pequeña y finita 
se tomará como unidad de estudio la integración de todos los individuos que la conforme”. (p. 145). Esta 
afirmación sustenta la decisión de seleccionar toda la población. 

De igual forma, para la recolección y análisis de la información se utilizan diferentes técnicas. 
Entendiéndose que las técnicas son particulares y específicas dado que, sirven de complementos al método 
seleccionado. Como lo refiere Hernández (2008), las técnicas: “son las distintas formas o procedimientos 
que utiliza el investigador para obtener información, entre ellas destacan la Observación, la Entrevista…” 
(p. 34).

La técnica utilizada para llevar a cabo dicha investigación es la observación directa participativa, que 
permite describir y situar las evidencias o condiciones de los fenómenos investigativos. Arias, F. (2006). 
La define como: “la técnica que visualiza o capta mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, 
fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad en función de unos objetivos de 
investigación” (p. 69).
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El instrumento de recolección de datos les permite a los investigadores llevar un registro sistematizado 
de la información que se obtenga. Para efecto del objeto de estudio se hace uso de un registro de hechos 
identificados por categorías relacionada vampiros energéticos, desde la reflexione y visión de los sujetos 
claves seleccionado; Tamayo y Tamayo, (2003), la conceptualiza como “conjunto de recurso del que se vale 
el investigador para extraer de los fenómenos en estudio e indagar de forma concreta los hechos, y que le 
permite registrar y almacenar la información obtenida durante la investigación” (p. 77). 

Para ello se tomaran las perspectivas, ideas u opiniones de estos actores sociales, y la experiencia vivida. 
De igual forma los investigadores deberán participar activamente dentro del entorno social a fin de establecer 
un ciclo de gestión interactiva para comprender la problemática estudiada. 

Por su parte, el procedimiento que se aplicara para el análisis de los datos obtenidos será el uso de la 
triangulación de datos (que consiste en utilizar la información de los distintos sujetos para contrastar). La 
triangulación en investigación, es definida por Sabino, C. (2012), “como la combinación de dos o más teorías 
e instrumentos, como fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular” 
(p. 106). 

Para llevar a cabo el proceso de triangulación en este artículo investigativo se tomó la realidad de 
los diferentes sujetos a observar: convivencia, la reacción que manifiestan en relación al tema vampiros 
energéticos, mediante reflexiones al confrontar observaciones y entrevistas no estructuradas. Aplicado el 
instrumento se realiza la presentación y discusión de los resultados obtenidos en la interacción con los 
sujetos durante la investigación. 

Mirada desde los referentes teóricos. Vampiros energéticos

Se les conoce como “Vampiros Energéticos”, desde la visión, Mario Corte (2014), a los sujetos que poseen 
una vibración energética baja y utilizan a quienes los rodean para aumentarla. Es un error creer que se trata 
de malas personas, por el contrario, los vampiros energéticos son casi siempre muy simpáticos y agradables. 
Por eso nos gusta pasar tiempo con ellos, aunque al final, casi siempre nos sentimos  agotados e incluso 
deprimidos. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿Cómo funciona un vampiro energético?

Imagina que estás de muy buen humor y te llama o visita un amigo para contarte algún problema. Tú, por 
supuesto, intentas escucharlo y aconsejarlo para que se sienta mejor, pero para eso debes tratar de empatizar 
con él o ella y sentir lo que está sintiendo, de modo que tu energía positiva y tu buen humor empiezan a 
decaer. Poco a poco con su relato, tu amigo logra hacerte sentir mal por él y, conforme eso pasa, él se va 
sintiendo cada vez mejor. Al final, tu buen ánimo termina por los suelos y no logras entender por qué.

Otra forma es con halagos, regalos, atenciones se aprovechan de tus capacidades laborales, cognitivas, 
sociales, familiares, entre otras, para sustraer de ti todo lo que  ellos desean conseguir, agotando tus energías 
y apoderándose de tu mente y alma. Para conseguir y lograr lo que desean, en oportunidades se hace víctimas 
para manipular la situación a su beneficio. Es de hacer notar, que las acciones son imperceptibles, cuando 
uno se da cuenta ya el sujeto ha alcanzado sus objetivos.

Otros vampiros energéticos son las personas tóxicas que te empujan a trabajar más duro para complacerlas, 
lo que hace que te comprometas más y más con él o ella. Estos drenan tu energía. Quejarse es una de las 
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actitudes más peligrosas porque está llena de energía negativa. Por lo general, quejarse es tóxico y no se 
utiliza para resolver los problemas, sino para sumergirse en ellos, haciendo que las personas dirijan su 
energía hacia cosas inútiles. Por lo tanto, antes de adoptar a personas con esa actitud, busca estrategias de  
soluciones. Para que “No” te centres en los problemas, sino en cómo resolverlos, y si no puedes aléjate.

Deja de lado a personas que solo comparten quejas, miedos y problemas. Las personas negativas rompen 
tu equilibrio emocional e inducen vibraciones negativas. Envenenan tu atmósfera, siembran discordia o 
cambian tu buen humor. Puedes pensar que debes ser empático y que tienes que ayudar, y eso está bien. Pero 
él o ella se van con la energía renovada, o con logros que pueden ser para ti; mientras tú te quedaste deprimido 
y preocupado, y eso sí que no está bien. 

Los vampiros de energía no llegan y nos despojan como ladrones, por el contrario, más bien nos hacen 
sentir la necesidad de protegerlos, resolverles sus problemas y  preocuparnos por ellos hasta terminar 
agotados, pero al final la decisión es nuestra. Nosotros podemos decidir  si vamos a entregarles nuestra 
energía o no. Por ejemplo, si tu amigo(a) llega a contarte todos sus problemas y todo lo que está mal en su 
vida, tú puedes resistirte a sentir culpa de que le vaya mal y a ti bien. La culpa es un depresor energético 
automático y una vez que la sentimos, si no la trabajamos adecuadamente, puede terminar carcomiéndonos 
por dentro.

El vampiro de energía consciente

Bastante reconocible y por lo general lo encontramos alrededor sin hacer mucho para atraer su atención. Tal 
vez porque nosotros fuimos los que los atraemos. Son personas que hacen todo lo posible para entrar por la 
fuerza en nuestras vidas, utilizando diferentes claves de acceso y son muy reconocibles. Utiliza sus desgracias 
y sufrimientos, para entrar en tus círculos y se alimentan de tu energía para superarlos. También pueden 
hacer uso de su exceso de amabilidad. Está constantemente en él, te abruma con su charla haciendo caso 
omiso de tus opiniones;  vive aferrado a los demás, para ser capaz de flotar en su pequeño mar de soledad, 
tu situación es poco relevante ante sus requerimientos y necesidades. 

Otros se encuentran detrás de un desprendimiento aparente, hablan muy poco de sí mismos y aseguran 
que su vida sigue siendo un misterio. Ellos atacan a las personas influyentes en su mayoría o en puestos de 
dirección, te pueden manipular para sus propios fines y para satisfacer su sed de poder frustrado.

El vampiro de energía inconsciente

El vampiro de energía no debe tener necesariamente malas intenciones. De hecho, muchos se encuentran en 
el círculo de amigos o familiares. Por lo general, las personas son muy frágiles, asustadizos, sin ningún tipo 
de autonomía emocional, con necesidad de atención constante, que ven en otros sólo la muleta necesaria 
para dar el siguiente paso.

Por el contrario, algunas personas son abrumadores por una exuberante vitalidad en todo que les 
rodea, independientemente del efecto ciclón que pueden tener en otros. Luego están las personas que no 
tienen ningún sentido práctico, que navegan a la vista, siempre luchando con problemas complejos, que 
constantemente piden consejo que nunca van a seguir.  Están convencidos de que usted está siempre allí, 
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dispuesto a intervenir para retirar sus castañas del fuego. Las personas que, más que un amigo o familiar, te 
ven como el salvador en casos de emergencia.

Síntomas de los vampiros energéticos

A grandes rasgos, los vampiros energéticos, Candace (2017), lo cataloga como sujetos que juegan mucho 
con la manipulación emocional, con el objetivo de alcanzar sus propósitos. Es como si necesitaran nutrirse 
de la energía de otro Ser para sentirse bien, la característica principal de la que están dotadas es de exceso de 
empatía o ausencia total o parcial   de empatía, no se ponen en el lugar del otro, son egoístas e inmaduros; una 
veces consientes otras inconscientes, pero como es parte de su personalidad se le da natural. Son  capaces de 
preguntarte: ¿qué te pasa?, ¿por qué actúas diferente? o ¿por qué te alejas si yo te quiero y respeto mucho?…, 
ya que no miden sus acciones y comportamiento, en su estándar de vida se le dificulta, comprender que se 
están adueñando de la vida de otra persona y que la está despojando de sus cualidades físicas y emocionales, 
sin medir consecuencias.

El vampiro energético siempre será alguien cercano a nosotros, ya que necesitan forjar un vínculo afectivo 
previo antes de empezar a robar nuestra energía. Esto es así porque para empezar a actuar deben conocer 
previamente nuestros puntos débiles y así utilizarlos en su beneficio. Resulta tremendamente complicado 
evitar sus efectos nocivos cuando se trata de personas de nuestro círculo: familia, amigos, pareja.

Resultados, análisis y discusión

Existen diferentes opciones, desde cómo se puede efectuar el intercambio  dialógico con los sujetos clave, por 
lo que no se requiere de un esquema prediseñado. A partir de los hallazgos obtenidos, puede hacer reflexiones 
como es el caso la concepción vinculada con los sujetos que te substraen tu energía: vampiros energéticos. 
Conocer su relación e interacción con ellos. Por lo tanto, en las expresiones discursivas abordadas, éstos 
presentan distintas ópticas sobre: ¿Sabes Que Existen Los Vampiros De Energía?, ¿Hay vampiros energéticos 
secar de ti que sustraen tu energía?, ¿reconoce a las personas que te sustraen  la energía?

(Sujeto 1)  Si existen vampiros energéticos no lo sé, sin embargo; hay personas con muy buenas vibras y 
energías, pero también otras que siempre están de mal humor y con una carga energética bastante negativa 
capaz de contagiarte. No siento que pueda identificarlas, pues creo no todos los que te cuentan sus problemas. 
Te cambia el humor, pienso que lo que tienen exceso de simpatía y hacen uso de ella, pueden recargarte tanto 
o más de energía negativas. 

(Sujeto 2) Bueno he oído algo sobre el tema. Pero desconozco a profundidad. Me Parece exagerado pensar 
que alguien puede transmitirte su carga energética o quitarme la mía. Pero en oportunidades siento que si 
alguien me tiene full problemas como que deseo llorar. Entonces será que  no soy inmunes a sustracción de 
energía.

(Sujeto 3) Creo que sí, no estoy segura, no obstante, muchas veces tenemos  amigos o colegas que nos 
dejan realmente animados, contentos y como si hubiéramos tenido un “subión energético”; mientras que en 
otras ocasiones, encontrarse o hablar con alguien te deja fatal, cansado, desmotivado, sin saber ni siquiera 
por qué o cómo ha podido cambiar tu estado de ánimo tan drásticamente.
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(Sujeto 4) Se trata de personas que realmente te dejan exhausto cada vez que hablas o te encuentras 
con ellas. Están siempre provocando situaciones en las cuales ellos salen ganando y tú te quedas aturdido, 
confuso, decaído y agotado. 

Este tipo de personas suele tener su propia autoestima y seguridad muy alta o por el suelo, y solo atacando, 
refugiándose en  otros, directa o indirectamente, son capaces de salir adelante en su día a día.

(Sujeto 5) Por lo que hemos estado hablando los vampiros emocionales, Son aquellas personas que al 
pasar tiempo con ellas notamos que te empeora el humor, que te encuentras cansado y sin ganas de hacer 
nada.

(Sujeto 6) Los vampiros energéticos comúnmente están envueltos en drama y quieren hacer a todos 
partícipes de sus escenarios. Ya sea activamente, o que sólo sean espectadores, por lo drenan la energía  por 
completo. Suelen hacer menos los logros pues se apoderan de los demás, en oportunidades con zalamería, 
otras se hacen las víctimas. Sus comentarios van dirigidos a que los asuntos vitales sean los de ellos no 
importa las necesidades del otro, sólo tratan de anteponer los suyos así estén errados. 

Reflexiones finales

Es fácil notar el efecto energético que tienen las emociones positivas sobre nosotros, cuando recibimos una 
buena noticia, cuando alguien nos dedica unas palabras de reconocimiento, cuando cerramos un proyecto 
con éxito, y, en general, cuando las cosas nos salen bien y la vida nos sonríe, nos sentimos llenos de energía 
y pensamos que somos capaces de todo.

Sin embargo, hay gente con las energías negativas que también forma parte de nosotros   capaz de 
desquiciar nuestro estado emocional. Lo que nos lleva, a reconocer ese efecto, puede está vinculado a la 
sustracción de energías, por ello debemos ser conscientes de que podemos hacer víctima.

Estos vampiros energéticos, buscan activa y deliberadamente emociones positivas en nuestro entorno 
es una clave indiscutible de la productividad y del éxito para ellos. No respetan ninguna regla y ven las 
relaciones interpersonales como algo que sea capaz de explotar en su beneficio. Por lo general tienen una 
actitud amistosa que oculta su verdadera intención de utilizar al otro para obtener los beneficios sin dar 
nada a cambio. Su estrategia es dar a sus víctimas la ilusión de su disponibilidad que  nunca ocurrirá.

Estrategia  que con frecuencia adopta el vampiro es la del chantaje emocional que se aprovecha de levantar 
en nosotros el fuerte sentimiento de culpa que le ayudará a nosotros manipularnos más fácilmente. Otra 
táctica es la víctima emocional, que implementan su papel de la víctima.  
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Resumen: En los últimos decenios, los cambios climatológicos han causado impactos en los procesos naturales y humanos a nivel global. Los efectos de las alteraciones 
climáticas constituyen uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad. Cada vez son más las evidencias científicas que los constatan, manifestándose a 
través de varias variables climáticas. Durante estos efectos climáticos se precisa realizar acciones que permitan con urgencia crear medidas de mitigación, adaptación 
y de proyección ya que es un desafío ambiental de gran envergadura. El clima constituye uno de los bienes naturales más apreciados del planeta pues posee la 
propiedad de restituir constantemente el calor, la radiación solar, el viento, la humedad y otros elementos climáticos. El avance en las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) aplicadas han permitido viabilizar el uso de tecnologías de punta en ese aspecto. El objetivo de este artículo consiste en exponer varios 
indicadores para representar el cambio climático desde los recursos hídricos superficiales utilizando las TIC. Permitiendo soluciones creativas necesarias que veneren 
valores universales.

Palabras clave: Tecnologías, climático, variable, social, hídrico.

Abstract: In recent decades, climatic changes have impacted on natural and human processes globally. The effects of climatic changes constitute one of the main 
challenges facing society. More and more scientific evidence confirms them, manifesting themselves through various climatic variables. During these climatic effects it 
is necessary to carry out actions that allow urgently to create mitigation, adaptation and projection measures since it is a major environmental challenge. Climate is 
one of the most appreciated natural assets on the planet as it has the property of constantly restoring heat, solar radiation, wind, humidity and other climatic elements. 
Advances in applied information and communication technologies (TCI) have made it possible to use cutting-edge technologies in this regard. The objective of this 
article is to expose several indicators to represent climate change from surface water resources using ICT. Allowing necessary creative solutions that venerate universal 
values.

Keywords: Technologies, climatic, variable, social, hydric.

Introducción

El cambio climático es un problema ambiental de un alcance global. Los informes del Panel Intergubernamental 
sobre el cambio climático (IPCC) ponen de manifiesto la necesidad de proponer medidas para mitigación, 
adaptar y realizar proyecciones sobre el tema. El clima compone uno de los recursos naturales más respetados 
a nivel global pues posee la propiedad de restablecer constantemente la humedad, la radiación solar, el 
viento y otros elementos climáticos. El clima se presenta como un recurso básico del que dependen otros 
factores, por lo que cualquier cambio en el mismo redunda sobre los procesos de la naturaleza y la sociedad 
(IPCC, 2014). 

La variación climática está referido a la alteración del clima con respecto al historial climático a nivel 
global o regional e involucra a numerosos parámetros meteorológicos como precipitaciones, temperatura, 
nubosidad presión atmosférica, aumento en el nivel del mar y variaciones en la ocurrencia de eventos 
meteorológicos extremos del clima como inundaciones, sequías y tormentas tropicales. Según varios 
investigadores, esto se debe tanto a causas naturales como antropogénicas (Oreskes, 2014). 

1 Correo electrónico: yoelkishv@gmail.com
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Dichos cambios son el resultado de los desequilibrios ecológicos, sociales y energéticos provocados por 
los adelantos tecnológicos existentes en la actualidad, el exorbitante crecimiento poblacional y el progreso 
industrial caracterizado por el uso de combustibles fósiles en el consumo de energía. El cambio climático 
responde al aumento de gases efecto invernadero, especialmente al dióxido de carbono (CO2). El incremento 
absoluto de estas emisiones está aumentando la temperatura a nivel global (IFPRI, 2009).

El Programa Nacional de Cambio Climático por medio del Proyecto “Fomento de Capacidades para la 
Etapa II de Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, México y Cuba” (ACC II, 2005) afirma que 
es muy difícil localizar evidencias de las variaciones del cambio climático sobre los recursos hídricos, debido 
a que estas variaciones del clima desarrolladas por varios indicadores deben ser menores a los errores de las 
observaciones realizadas. 

Así mismo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, 2010) considera que los 
estudios realizados sobre los ajustes del cambio climático en el sector hídrico son de gran interés debido a los 
impactos en las actividades económicas y sociales. Los recursos hídricos constituyen un sector estratégico 
primordial, que presenta una función crítica fundamental para la generación de energía hidroeléctrica, para 
el abastecimiento de agua potable a la población y para el riego y el drenaje, por referirse sólo algunos. El 
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) (CITMA, 2016), en la Estrategia Ambiental 
Nacional 2016-2020 identifica la insuficiencia, el manejo, la disponibilidad y calidad del agua, como uno de 
los escenarios ambientales en Cuba que presenta dificultades y su impacto como parte del cambio climático. 

Los recursos hídricos superficiales constituyen para Cuba el principal reto ambiental para garantizar su 
sostenibilidad en el tiempo, proponer mejoras garantizando una seguridad alimentaria y ambiental para 
toda la sociedad (Díaz, 2018). 

El IPCC delimitó varios indicadores que dan la posibilidad de identificar o localizar la presencia del 
cambio climático basado en las evidencias (IPCC, 2014). Unos de estos indicadores están relacionados con 
la variación de la temperatura y otros relacionados con la precipitación pluvial. Los indicadores de cambio 
climático tienen el objetivo de ser elementos matemáticos que se utilizan para asimilar, reconocer, registrar, 
identificar y hacer indiscutible el cambio climático (IPCC, 2007).

Variaciones y cambios en el clima 

La variación climatológica de Cuba en la actualidad tiene un momento análogo al deliberado por el 
IPCC para un efecto invernadero incrementado en la atmósfera terrestre. Respecto a la línea base 1961-
1990, se demuestra un aumento de la temperatura superficial promedio del aire de 0.9oC; un incremento de 
la temperatura mínima promedio en 1.9oC; una disminución significativa de la temperatura en el periodo 
diurno; mayor frecuencia de sequías severas y dilatadas, frecuentemente en el verano, un incremento de 
grandes precipitaciones en invierno y la disminución en un 10% de la precipitación anual. 

Además, se ha producido un incremento de las temperaturas de la superficie del mar y de la capa baja de la 
troposfera. (Planos, E; A.V. Guevara y R. Rivero, 2013). La variación en la precipitación pluvial ha implicado 
una reducción progresiva de los recursos hídricos potenciales disponibles, afectando varios sectores a nivel 
nacional. 
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Metodología 

Para el trabajo se empleó la información básica suministrada por la Delegación Provincial de Recursos 
Hidráulicos (INRH) y la información del Instituto de Meteorología (ISMET). Los métodos y técnicas que 
se emplearon fueron el análisis-síntesis principalmente durante el desarrollo de la fundamentación de la 
investigación; el inductivo-deductivo para la conceptualización y caracterización de los procesos. 

Las entrevistas a expertos de aprovechamiento hidráulico, con el fin de evaluar las principales variables a 
tener en cuenta  en el estudio del cambio climático.

Se consideraron unas series de comportamientos de  variables como se  ve la tabla 1  por cada una de las 
estaciones (meteorológicas). La  muestra se asocia a la  provincia de Ciego de Ávila como se muestra en la 
Figura1.

Figura 1: Mapa de Ciego de Ávila (Estaciones 4-Cayo Coco, 3-Camilo Cienfuegos, 2-Ciego de Ávila y 1-Júcaro)

Fuente(s): Imagen del autor, 2020.

Tabla 1: Principales indicadores del climatológicos

Lluvia Temperatura ºC Viento predominante Humedad Nubosidad
Total Días Máxima Mínima Dirección Rapidez relativa media en

ESTACIONES (mm) (U) media media 16 rumbos (km/
hora) (%)  octavos

Fuente(s): ONE, 2020.

Resultado 

La construcción de un resultado acertado que resalta el cambio climático se puede asociar al cálculo de los 
indicadores que demuestren el uso del índice de estacionalidad de las lluvias donde los mayores valores 
del índice de concentración de la precipitación(PCI) dan la posibilidad de conocer la alta estacionalidad 
existente, lo que significa  mayor diferencias entre las temporadas secas y las temporadas lluviosas y los 
valores pequeños del PCI, indican corta diferencia entre los meses lluviosos y los meses secos.
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Indicador a tener en cuenta

1. Noches cálidas. 

2. Noches frías. 

3. Noches tropicales.

4. Temperatura mínima más alta. 

5. Temperatura mínima extrema.

6. Duración de los periodos fríos. 

7. Días calurosos. 

8. Días frescos. 

9. Temperatura máxima extrema.

10. Temperatura máxima más baja.

11. Duración de los periodos cálidos. 

12. Rango diurno de temperatura. 

13. Días secos consecutivos. 

14. Índice simple de intensidad.

15. Precipitación máxima en 7 días. 

16. Precipitación máxima en 1 días.

17. Precipitación máxima en 1 mes.

18. Precipitación mínima en 7 días. 

19. Precipitación mínima en 1 mes.

20. Días con lluvia mayor a media (diaria, 
mensual, anual).

Indicadores para el análisis de la variabilidad estacional e interanual de las variables, permite acopiar 
el aumento o la disminución porcentual de los indicadores que el componente estacional produce en cada 
estación anual ya sea por meses o trimestre. 

La construcción de climograma de cada territorio demuestra el comportamiento de las variables climáticas, 
así como la interpretación en su conjunto, para ello es necesario tener todos los datos correspondientes 
a los indicadores promedios mensuales de cada variable del clima de cada territorio. Los climograma se 
representan como los ejes de coordenadas (a,p,t´) ya que consta de tres ejes, uno horizontal  equivalente a 
(a) y dos verticales: equivalentes a (p,t´) Precipitaciones (mm), meses (), temperatura(ºC). 

La temperatura es de vital importancia específicamente en las estaciones de Ciego de Ávila se encuentran 4 
ubicadas en diferentes lugares, las cuales captan una serie de información vital para mostrar el comportamiento 
del clima como se muestra en la Figura2, donde se realiza una valoración del comportamiento mínimo 
absoluto y máximo absoluto en las estaciones. Además de la lluvia anual que muestra una serie de elementos 
del comportamiento en los meses y años correspondiente desde 1985.

El actual de las precipitaciones a través de la curvas intensidad de frecuencia permite conocer la intensidad 
media logrando modelos de conductas de las lluvias, tal que permitan esbozos serios y confiables de las 
precipitaciones. 

Figura 2: Comportamiento de la temperatura mínima y máxima.

Fuente(s): Imagen del autor, 2020.
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Figura 3: Comportamiento de la lluvia media anual.

Fuente(s): Imagen del autor, 2020.

Otro aspecto de interés capaz de mostrar integralmente el cambio se refleja en la Figura 4, donde se 
muestra el incremento de la variabilidad de la temperatura y el decrecimiento de las lluvias.

Figura 4: Comportamiento de las estaciones desde el 2006 hasta el 2018.

Fuente(s): Imagen del autor, 2020.

Conclusiones.

Los resultados alcanzados en este trabajo indican que los indicadores para medir el comportamiento del 
clima y demostrar el cambio climático son diversos e importantes. El incremento de las variables permite una 
mayor comprensión del tema en los tiempos actuales. Las TIC son un eslabón decisivo para su demostración 
y propuesta de soluciones. Así como la voluntad e incrementa estaciones de control del clima para conocer 
todas las variables 
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Tic. Un Desafío Ético en la Praxis Educativa 
del Docente Hoy 

(Tic. An Ethical Challenge in the Educational Praxis of the Teacher Today)

Yuber José Lista1 - Universidad Latinoamericana y del Caribe

Resumen: El propósito de esta investigación es Teorizar las TIC como un desafío ético en la praxis educativa del docente hoy, por cuanto, se brinda la oportunidad 
de contribuir con esos desafíos para dar mayor posibilidad de desarrollo al  sujeto en formación en estos tiempos de pandemia, bajo una concepción tecnológica 
que, de alguna manera afecta al progreso de otros aspectos como el trabajo en equipo, la valoración de los otros sujetos, el consenso y la participación. Esto resulta 
emergente cuando existe un compromiso directo donde el docente ofrece herramientas tecnológicas de información y comunicación adecuadas que estimulen el trabajo 
intersubjetivo con información relevante a los intereses de los grupos y sus progresos. El Enfoque utilizado en esta investigación es el Cualitativo porque es el que 
mejor se ajusta a los objetivos que se plantea y su aplicación en la construcción de conocimientos en el uso de las TIC que suministraron la información que permitió 
interpretar la realidad, favoreciendo la reconstrucción de un modo de pensar diferente. El método que se acopló a la investigación fue el fenomenológico, donde se 
propone comprender cualitativamente los procesos de construcción de conocimientos con el uso de las TIC. En conclusión, las TIC facilitan el trabajo educativo al poner 
en disposición del docente una gran cantidad de información que favorece el trabajo colaborativo en los entornos virtuales y es por ello que se hace propicio sostener 
que la educación se debe basar en la realidad del hoy y del ahora.

Palabras clave: Formación, TIC, Ética, práctica pedagógica y conocimiento.

Abstract: The objective of this research is to Theorize ICT as an ethical challenge in the educational praxis of the teacher today, since it provides the opportunity to 
contribute to these challenges to give greater possibility of development to the subject in training in these times of pandemic, under a technological conception that 
somehow affects the progress of other aspects such as teamwork, the assessment of other subjects, consensus and participation. This is emerging when there is a direct 
commitment where the teacher offers adequate information and communication technology tools that stimulate intersubjective work with information relevant to the 
interests of the groups and their progress. This research was approached under the Qualitative Approach because it is the one that best fits the proposed objectives and 
its application in the construction of knowledge in the use of Information and Communication Technologies that provided the information that allowed to interpret 
reality, favoring the reconstruction of a different way of thinking. The method that was coupled with the research was the phenomenological one, where it is proposed 
to qualitatively understand the processes of knowledge construction with the use of TIC. In conclusion, TICs facilitate educational work by making a large amount of 
information available to the teacher that favors collaborative work in virtual environments and that is why it is appropriate to argue that education should be based 
on the reality of today and of the hour.

Keywords: Training, ICT, Ethics, pedagogical practice and knowledge.

Introducción

La educación resalta un propósito fundamental que es la transformación del sujeto donde se aspira la 
formación integral de ese sujeto desde una acción educativa que lo atienda como ser que promueve su 
desarrollo personal y humano, despierta su sensibilidad, pone su empeño para ser un ciudadano éticamente 
crítico, participativo y responsable de una sociedad plural cada vez más tecnologizada. Sin lugar a dudas, a la 
escuela le corresponde contribuir con este proceso de formación a través del cual los individuos incorporan 
y aprenden a incorporar conocimientos, valores y prácticas que repercuten en su vida y en su sociedad. Para 
ello se hace necesario buscar y crear eventos que permitan la formación de una ciudadanía que lo articule 
crítica y tecnológicamente en este mundo de amplias perspectivas y que le dé respuestas sustentables por 
medio del desarrollo tecnológico.

Las TIC se están mostrando como una herramienta educativa poderosa en todo el mundo, por lo que 
los docentes y estudiantes se resisten al desafío de utilizar estas tecnologías como un recurso para proveer 

1 Correo electrónico: yuberlista@gmail.com
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herramientas y conocimientos necesarios que se demandan hoy día. Esto, por supuesto, remite a una 
necesaria reflexión profunda sobre la integración de las TIC al sistema educativo, las cuales repercuten 
en la cultura institucional del propio plantel, es decir, en la capacitación y el desarrollo profesional de los 
estudiantes, así como en el apoyo explícito del proceso de enseñanza y aprendizaje, en los cambios en la 
praxis del docente y en los cambios de la estructura organizativa y relacional de las instituciones educativas. 

En este sentido, las nuevas concepciones sustanciales como la ética, la libertad práctica y todo aquello que 
existe en el ser sujeto, está abierto a la transformación. Se redefinen las posiciones frente al presente, se está 
fijando un nuevo modo de ser y obrar. Resulta urgente que exista un compromiso directo, un sentimiento 
de experiencias con el entorno, donde el docente ofrezca herramientas tecnológicas de información y 
comunicación adecuadas que estimulen el trabajo intersubjetivo con información relevante, apropiada a los 
intereses de los grupos.  

En esta área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por 
medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, el 
uso compartido de información, la construcción de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las 
políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando 
desde un enfoque centrado en el docente que se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, 
basado en clases magistrales, hacia una formación ajustada principalmente en el estudiante dentro de un 
entorno interactivo de aprendizaje. (UNESCO 2004, 13) 

Para ello, el docente debe propiciar diversidad de técnicas resignificativas con el uso de TIC en su proceso 
de enseñanza a fin de despertar el interés en estudiantes posibilitando el mejoramiento de habilidades y 
destrezas creativas, información y apoyo para adherirse a diversas informaciones, proporcionando la manera 
para un mejor desarrollo integral de los individuos.

En tal sentido, se indica que las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad 
de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte de los estudiantes a una actividad constante, a una 
indagación y replanteamiento continuo de contenidos y programaciones, a su vez, extienden la implicación 
de los estudiantes en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados continuamente a tomar 
decisiones, filtrar información, escoger y seleccionar. (Velásquez 2014, 37)

De acuerdo a lo antes descrito, se deben resignificar aquellos esquemas que permitan comprender la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las instituciones educativas, 
además, proporcionar nuevos andamiajes teóricos vinculados a las características inherentes a las TIC. Para 
ello, el diseño y elaboración de programas de capacitación docente para que utilicen las TIC efectivamente, 
son un componente clave para lograr reformas educativas profundas y de difícil alcance. 

Las instituciones educativas deberán optar entre ocupar un papel de liderazgo en la innovación de la 
educación, o bien quedar atrás en el continuo cambio tecnológico. Para que en la educación se puedan 
explotar los beneficios que ofrecen las TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros 
profesionales como los docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas.

Para conseguir este avance tecnológico, es necesario capacitar y actualizar al personal docente, además, 
equipar los recintos educativos con aparatos tecnológicos, como televisores, videograbadoras, computadoras 
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con conexión a la red, entre otros. La participación de docentes, estudiantes, familia y la sociedad en general 
ante este fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma 
de vida; así, la escuela se podría dedicar básicamente a formar de manera integral a los individuos, mediante 
prácticas escolares acordes al desarrollo humano.

En este orden de ideas, se sostiene que las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento 
cada vez más indispensable en los centros educativos. Asimismo, se señala que este instrumento abre 
nuevas posibilidades para la docencia como por ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de 
información y recursos (en el caso de Internet se puede utilizar buscadores), de igual manera el acceso 
a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros) que permiten intercambiar trabajos, 
ideas, información diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones 
multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas 
virtuales. (Contreras 2008, p. 64)

Es importante destacar que las TIC cumplen un rol importante para mejorar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje, por cuanto desempeñan un papel fundamental en la vida de todos y las instituciones educativas 
deben buscar la forma de responder la creciente demanda de una enseñanza de calidad. La formación técnica 
del sujeto, debe garantizar la preparación para la vida y para el trabajo de manera integral, para ello, se hace 
necesario buscar o crear nuevas formas que permitan la formación de una ciudadanía que se articule en un 
mundo lleno de amplias perspectivas donde la educación se convierta en un medio de dominación con el 
transcurrir del tiempo acabando relaciones sociales y tecnológicas para de esta manera legitimar el sistema 
de educación positivista.

Las TIC como Desafío Ético en la Praxis Educativa, Hoy

La educación y la formación continua son uno de los pilares sobre los que se sustenta la sociedad de la 
información y la comunicación y es en la actualidad, donde las innovaciones sociales y culturales están 
discutiendo varios planteamientos educativos que al mismo tiempo solicita de la Educación un protagonismo 
indiscutible en el desarrollo de la nueva sociedad. Pero, al igual que ocurre en todos los niveles sociales, 
la educación se ha montado en la indagación de nuevas formas para adaptarse a las nuevas necesidades. 
Es allí donde las TIC se están mostrando como un recurso educativo potente en todo el mundo, por lo 
que los docentes y estudiantes se enfrentan al desafío de utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como recurso para proveer a sus estudiantes herramientas y conocimientos necesarios que 
se requieren hoy día.

Las nuevas herramientas que dominan el mundo productivo requieren desarrollar un conjunto de 
habilidades y destrezas en el uso y gestión del avance de las tecnologías, y es el sistema educativo quien 
debe hacerse cargo de estas habilidades y establecer nuevos ámbitos que generen esquemas e indicadores 
que deban ser incorporados en los planes y programas de estudios de formación profesional, tratando así 
de formar estudiantes capaces de aprender efectivamente y vivir en un mundo cada vez más tecnológico y 
digital. Sin embargo, el sistema educativo se encuentra ante el reto de aprovechar los nuevos escenarios para 
procesar los desafíos intrínsecos que siempre lo interpelan, pero que ahora adquieren otra dimensión con 
la introducción de las TIC. 
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En este sentido, la escuela, como instrumento propio de la modernidad, está quedando obsoleta para 
asumir los retos de la cultura digital en una sociedad globalizada que muestra elementos muy distintos 
de aquella para la que fue diseñada. Esto genera que los ritmos impuestos en los currículos oficiales 
y las estructuras de gestión docente se conviertan en dinosaurios sin capacidad de reacción suficiente 
cuando las tecnologías digitales se filtran en el aula con una propuesta desafiante; nuevos contenidos, 
nuevas competencias, nuevos modelos de autoridad, fiabilidad y reputación en el acceso, elaboración y 
transmisión de contenidos. (Balaguer, 2010, p. 98)

Actualmente, los seres humanos dependen de las Tecnologías para realizar muchas actividades de la 
vida diaria y les resulta difícil pensar que se pudiera prescindir de ellas. Las TIC facilitan el trabajo social y 
educativo al poner en disposición del docente una gran cantidad de información a través de diversos canales 
multi e hipermediales, que favorecen el trabajo colaborativo en los entornos virtuales que promueven la 
comunicación e interacción entre varios usuarios y el desarrollo de habilidades y destrezas en el proceso de 
aprendizaje. Lo importante en todo ámbito educativo es que la tecnología sea percibida como instrumento 
cultural de la mente y formativo a la vez, es decir, donde puedan visualizarse los efectos cognitivos de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, convirtiéndolas en herramientas formativas importantes 
para potenciar las habilidades cognitivas y facilitar el acercamiento entre las aptitudes y habilidades de los 
estudiantes.

La forma de entender la enseñanza y el aprendizaje, en consonancia con las propuestas de la Sociedad 
de la Información (o del conocimiento), precisará de profesionales con una preparación pedagógica que 
fomente su visión transdisciplinar e integrada del conocimiento, su autonomía y su propia capacidad de 
aprender. Del mismo modo, el conjunto de personas que desempeñen las nuevas profesiones relacionadas 
con el diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas para la educación, tendrán que contar con una 
preparación pedagógica que les permita comprender la naturaleza de los problemas de este ámbito de 
trabajo. (Sancho, 2005, p. 63)

Es por lo antes mencionado, que radica la gran importancia de la sociedad actual y su educación, ya 
que es allí donde se deben formar ciudadanos con capacidad para procesar gran cantidad de información 
producto del avance de las tecnologías y transformarlas en conocimientos necesarios para cambiar su 
realidad favoreciendo la construcción de los nuevos escenarios educativos generados por las TIC.

El Docente y su Praxis Ética-pedagógica con el Uso de las TIC

Resulta también, una gran labor donde se fortalecen procesos importantes que favorecen el crecimiento 
personal. Pero, debido a diversos desconocimientos epistémicos, el quehacer docente se desarrolla alejada de 
los parámetros pedagógicos necesarios para conducir, explicar, organizar y apreciar las intencionalidades de 
su arduo trabajo de aula. No se puede olvidar que la praxis ética pedagógica es la teoría que al ocuparse de la 
enseñanza es construirse en generosa y dadora de teoría en el campo de la gestión social y del conocimiento 
y que la tecnocracia como centro de estudio con el uso de los medios, a su vez, incurrió tanto en la apatía de 
los procesos de humanización y formación; sino que evita el desarrollo pleno de una ciencia que por esencia, 
debía ocuparse de lo cualitativo, lo trascendente, lo significativo y relevante en el aula de clase.
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La ausencia de una enseñanza eficiente se visualiza en la restringida y simple concepción del ser y del 
hacer del docente, quien minimiza su labor en la transmisión del saber construido, con carácter libresco y 
como un trabajo aislado, sin vínculo alguno con otras áreas del conocimiento, como si formar profesionales 
no fuese ya una labor compleja y de equipo. El problema de las debilidades epistemológicas, teóricas, 
metodológicas de investigadores sobre la enseñanza se agudizan desde los propios escenarios pedagógicos 
comprometidos con la creación de la nueva generación. No existe una cultura para disputa entendida, pero 
sí, insuficiente apreciación de la disposición como referencia imprescindible para expresar los factores 
sociales. Además, gran parte de los docentes desconocen la restricción de la enseñanza como campo de 
conocimiento, pues insisten en mantener su innovación en el aula como un conocimiento adquirido, sin 
reflexión de forma transmisora, tradicional, al margen de las obligaciones con la totalidad del ser del hombre 
y de la sociedad y, más aun, sin investigación sobre los efectos de su propia actuación como transmisión de 
conocimientos. Necesario será reconocer que en la enseñanza convergen diversos procesos, dimensiones 
e intencionalidades; formar y enseñar al hombre implica entre otras, asumir el debate ético, ontológico y 
axiológico. También, incluye atender responsable y científicamente el desarrollo de sus potencialidades, 
entre ellas, pensamiento, inteligencia y la creatividad, sin olvidar la inserción y realización de ese ser en 
su universo sociocultural. Toda enseñanza debe contextualizar un marco explicativo interdisciplinario 
indispensable, pues en ella confluyen los aspectos filosóficos, psicológicos y sociológicos de la enseñanza, los 
cuales permiten demostrar profesionalismo y carácter científico al acto educativo en cualquier disciplina.

El proceso de enseñanza conforma un proceso complejo que implica la presencia de un docente calificado; 
estudiantes socialmente comprometidos y con inteligencias potenciales; aprendizajes como experiencias 
significativas en cada uno de ellos; contenidos temáticos de procedimientos y actitudes apropiadas tanto 
para la producción de conocimientos, el desarrollo integral del futuro profesional como parte del desarrollo 
científico, y la  presencia de currículos contextuados y en permanente revisión. Estas pautas remiten a la 
atención integral del estudiante considerado protagonista principal del acontecer del aula porque el docente 
es el recurso didáctico más importante y eleva la producción del conocimiento del estudiante a la categoría 
de investigador en el aula. La producción del conocimiento, se hace posible a partir de la interacción, es decir, 
la relación del sujeto con el medio y el grupo en el cual se desenvuelve. El conocimiento no se descubre, 
se construye; el estudiante compone sus saberes desde su propia manera de ser, pensar e interpretar la 
información y desde esta visión, también se hace responsable de su aprendizaje porque participa activamente 
en el proceso. 

En tal sentido, debe estar siempre dispuesto a buscar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje para 
lograr aprendizajes significativos con y en sus estudiantes. Esto implica, encontrar una manera diferente de 
concebir la incorporación de las TIC a la acción pedagógica con el propósito de comprender cómo pueden 
los estudiantes construir de manera activa el conocimiento a partir de sus condiciones y experiencias 
particulares (experiencia y saberes previos); la comunicación e integración con sus compañeros y 
actividades de aprendizaje desarrolladas. En estas acciones también resulta importante conocer los intereses 
y motivaciones de los estudiantes, permitirles el contacto directo con aquellas tecnologías implicadas en el 
proceso didáctico, de tal manera que le faciliten el conocimiento de los temas o contextos abordados durante 
el encuentro pedagógico. El estudiante debe contar con oportunidades para que sean ellos mismos quienes 
a través de su experiencia personal e interacción con los otros, puedan crear sus propias hipótesis, formular 



1419

Responsabilidad SocialUna mirada a la Investigación y la Responsabilidad Social

preguntas y expresar su interés en resolverlas mediante investigación cooperativa. Con base en las nuevas 
posturas epistemológicas sobre el conocimiento y su construcción, en los paradigmas socio-cognitivos 
sobre el aprendizaje y críticos contextuales, debe asumirse el reto de la enseñanza con las nuevas TIC a fin 
de responder, y sistematizar, para que contribuyan a mejorar las estrategias de la enseñanza, interpretar 
la sociedad del conocimiento e incorporarse a la integración de la informática y telemática; vale decir, 
consolidar un saber y un hacer didáctico facilitando el desarrollo creativo en cuanto a modelos, teorías, 
medios, recursos y estrategias del propio docente.

Metodología

Esta investigación se abordó siguiendo los parámetros del Enfoque Cualitativo porque es el que mejor se 
ajusta a los objetivos que se plantea y su aplicación en la construcción de conocimientos en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación que suministraron la información que permitió interpretar 
la realidad, favoreciendo la reconstrucción de un modo de pensar diferente. El método que se acopló a 
la investigación fue el fenomenológico, donde se propone comprender cualitativamente los procesos de 
construcción de conocimientos con el uso de las TIC. Las técnicas e instrumentos utilizados, respondieron 
a las características de la misma, y entre ellas se mencionan: Entrevista en Profundidad, Block de notas y 
Observación participante.

Resultados

Para el investigador es de vital importancia la recogida de diversos tipos de información; aplicando las 
técnicas de la observación participante y la entrevista a profundidad, captando las conductas cotidianas 
del aula y de la institución educativa, con descripciones detalladas de las interacciones en ella, además, 
estudiando a las personas más significativas según el fin último de la investigación. Si la educación atiende 
a la transformación del sujeto como centro del accionar educativo, debe entonces, prestar atención especial 
a la conformación de la subjetividad como dimensión humana que se configura desde las vivencias, una 
forma particular a través de la cual se integran los contenidos en un todo que toma formas específicas a 
partir del contacto con la realidad y es expresión del funcionamiento y visión de mundo del sujeto, también 
pensado como un todo.

El sujeto está abierto a la transformación, donde define su posición frente al presente, fija su modo de ser 
y obra en sí mismo, es decir, intenta conocerse. Es aquí donde resulta emergente que exista un compromiso 
directo, un sentimiento de experiencias con el entorno; donde el profesor ofrezca herramientas tecnológicas 
de información y comunicación adecuadas que estimulen el trabajo intersubjetivo con información relevante 
adecuada a los intereses de los grupos y sus progresos. Las TIC, deben adecuarse a la educación, donde los 
profesores puedan hacer uso de ellas para mejorar la calidad de los métodos académicos y su diversificación, 
sobre todo, aprovechar las facilidades que le entregan para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje 
autónomo, y los estudiantes que se inician con el empleo de las TIC, reciban una orientación adecuada 
según los nuevos requerimientos y equipamientos tecnológicos.
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Conclusiones

La formación del docente en el uso de las TIC representa un gran desafío ante un contexto social dominado 
por el discurso de la globalización; por tal razón, es necesario que el docente asuma una actitud crítica desde 
y en su propia formación, la cual, lejos de centrarse solamente en la actualización en los últimos avances del 
conocimiento de su materia específica, debe ser asumida desde la perspectiva de la formación integral: ética, 
pedagógica, científica, humanística y tecnológica. 

La importancia de las TIC en el régimen educativo, radica en el apoyo que ofrecen para desarrollar procesos 
reflexivos y creativos, así como la resolución de problemas a través de internet, los programas informáticos 
para el procesamiento de datos y canales de comunicación de información de alcance mundial. A través 
de la integración de intranet, pizarras digitales en las salas virtuales, entre otras, se brindan oportunidades 
frente al mundo que le permite al sujeto en formación y al formado el ingreso a la información necesaria en 
cualquier momento, la comunicación con compañeros y colegas de todo el planeta para intercambiar ideas 
y materiales, trabajar juntos, compartir ideas y proyectos.
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Resumen: Este artículo de reflexión tiene como objetivo, revisar la literatura científica acerca de la transparencia de los gobiernos locales y la gestión municipal. La 
información que se ha consultado, es de 31 artículos de revistas indexadas y revisadas por pares. Las cuales pertenecen a las bases de datos de Scopus y Web of Science. 
Asimismo, la transparencia en el contexto municipal, es entendida como el nivel de apertura que tienen los alcaldes, para divulgar información de interés público que 
garantice una relación de confianza entre los ciudadanos y el poder público. También, la gestión municipal es el involucramiento de un conjunto de acciones a nivel 
de las áreas o dependencias de los organismos municipales, que se orientan al logro de objetivos y metas previstos en los planes y programas. Para lo cual, se requiere 
de estrategias de articulación entre los recursos materiales, humanos y financieros. Los resultados de las gestiones municipales estudiadas indican, que la falta de 
transparencia se asocia con la desconfianza de los ciudadanos en sus alcaldes, alejamiento del alcalde de sus electores, escasa información de la ejecución de proyectos 
y programas, carencia de participación ciudadana. Asimismo, los problemas que se evidencian en la gestión municipal, se relacionan con la presencia en los municipios 
de equipos de trabajo no cualificados, inconsistencias en la planificación como en la ejecución de proyectos y programas, para atender las demandas sociales.

Palabras clave: Transparencia, gestión municipal. 

Abstract: This article for reflection aims to review the scientific literature on the transparency of local governments and municipal management. The information that 
has been consulted is 31 articles from indexed and peer-reviewed journals. Which belong to the Scopus and Web of Science databases. Likewise, transparency in the 
municipal context is understood as the level of openness that mayors have, to disclose information of public interest that guarantees a relationship of trust between 
citizens and the public power. Also, municipal management is the involvement of a set of actions at the level of the areas or dependencies of the municipal agencies, 
which are oriented to the achievement of objectives and goals provided in the plans and programs. For which, it requires articulation strategies between material, 
human and financial resources. The results of the municipal administrations studied indicate that the lack of transparency is associated with the distrust of citizens in 
their mayors, the mayor’s distancing from her constituents, little information on the execution of projects and programs, and a lack of citizen participation. Likewise, 
the problems that are evident in municipal management are related to the presence in the municipalities of unqualified work teams, inconsistencies in planning and in 
the execution of projects and programs, to meet social demands.

Keywords: Transparency, municipal management.

Introducción

La transparencia en el contexto municipal, es entendida como el nivel de apertura que tienen los alcaldes, 
para divulgar información de interés público que garantice una relación de confianza entre los ciudadanos 
y el poder público. Al respecto, (Olivieri et al., 2018) sostienen que en las ciudades, se evidencian problemas 
asociados a la gestión municipal y a la corrupción. También, la gestión municipal es el involucramiento de 
un conjunto de acciones a nivel de las áreas o dependencias de los organismos municipales, que se orientan 
al logro de objetivos y metas previstos en los planes y programas. Al respecto, (Rojas, 2006) afirma que la 
gestión municipal es un proceso concertado en donde se construyen las capacidades y derechos ciudadanos 
en el ámbito local.

Experiencias de Gestión Municipal

Se han revisado investigaciones sobre la gestión municipal de otros países como Brasil en el cual, (Da silva & 
José, 2017) sostienen que las políticas públicas implementadas, interfieren en la gestión municipal. Asimismo, 
(Etzel & Lobato, 2020), afirman que no son suficientes las disposiciones legales sobre la participación de los 
ciudadanos en el control social de la gestión municipal. Además, (Kroth & De Meireles Guimarães, 2019) 
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afirmaron que los resultados resaltan la importancia del establecimiento de metas para la gobernanza de 
la política sanitaria brasileña. En el caso específico de las gestiones municipales en Venezuela, se tiene a 
(Segovia, 2019), quien propone un instrumento para evaluar con estándares cuantitativos la transparencia 
de la gestión municipal. También, (Pedroza & Romero, 2018) precisan que el clientelismo político genera 
relaciones jerárquicas de desigualdad y dispensa de recursos. 

Por otro lado, en Sudáfrica se tiene a (Naidoo & Ramphal, 2018), los cuales afirman que existen  factores 
que posibilitan la prestación de servicios, Asimismo, (Ricker et al., 2020) concluyeron que la escasa 
participación ciudadana evidencia los límites de apertura de datos que tienen los gobiernos municipales. En 
Rusia (Spoann et al., 2019), donde concluyeron que los contratos a largo plazo en las gestiones municipales 
son ineficientes. 

También en México (Castro et al., 2016) sostuvieron que las capacidades del gobierno local son rebasadas 
por las necesidades de los usuarios. Asimismo, para (Madrigal & Bueno, 2019), la relajación tributaria en 
los municipios detiene el desarrollo. Además, la gestión municipal se orienta a gestionar el patrimonio 
cultural local (Esther & Premieri, 2020). Y en España, (Rivera & Senna, 2017) alcanzaron una propuesta con 
acciones de gestión ambiental para minimizar los impactos del desarrollo urbano. En Chile, (Valdivieso, 
2017),  afirma que los factores políticos dificultan la atención de las demandas. Asimismo, en Argentina 
(Gamboa & Madueño, 2016) concluyeron que en el gobierno local  está orientado a la gestión de los residuos 
sólidos. 

Prácticas de Transparencia en Gobiernos Municipales 

Con respecto a la transparencia de los gobiernos municipales, la revisión de la literatura en España indica 
que la desconfianza en las instituciones públicas españolas se debe a la evidencia de múltiples casos de 
corrupción recientes (Rodríguez-Martín et al., 2020). Existen todavía necesidades de mejora institucional, 
organizativa y de planificación que involucre información estadística del manejo económico y presupuestal 
(Jalón et al., 2017). También, (Mora et al., 2018) concluyeron que  existe relación entre lo que establece la ley 
y los logros en materia de transparencia. Otro resultado, fue el de (Cabezuelo-Lorenzo et al., 2016), quienes 
concluyeron que la transparencia disminuye en las ciudades menos pobladas. Por último, (Fernández Llera, 
2020) sostuvo que existe un bajo grado de cumplimiento de las obligaciones legales.

Por otra parte, en Brasil (Cella & Zanolla, 2018) afirmaron que el municipio con menor transparencia 
evidencia mayor discrepancia en los resultados. Además, en Curitiba - Brasil, (Cocciolo, 2019) concluyó que 
la presencia de requisitos que pueden incidir en la transparencia. La inteligencia artificial se ha constituido 
en el cerebro de la tecnología actual (Arbix, 2020). Otro estudio, fue de (Teixeira et al., 2020), quienes 
indicaron que la transparencia se inicia también, con la rendición de cuentas. En el continente asiático, se 
tiene a Indonesia, en donde (Asri & Ali, 2019) afirmaron que los efectos de interacción están asociados a la 
transparencia pública. En Portugal, la transparencia de los ayuntamientos exige una nueva relación entre la 
administración y la ciudadanía (Martínez-Rolán et al., 2016). Además, en Italia, la ejecución de proyectos 
con la participación cívica puede mejorar la confianza de los ciudadanos (Bartoletti & Faccioli, 2016).

En Latinoamérica en general, el aprovechamiento del conocimiento y aprendizaje que generan los 
procesos de gobernanza fiscal (Hudson & Florez, 2019). Al respecto, en México (Mendoza, 2019) afirma 
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que existe  un alto desarrollo económico de los gobiernos locales. Asimismo, existe la transparencia en las 
instituciones públicas del nivel superior universitario de México (Buendía & Salas, 2020).

Discusión 

Los estudios revisados sobre la transparencia en los gobiernos municipales, evidencian que  los bajos niveles, 
están asociados a la desconfianza de los ciudadanos con sus gobernantes, porque perciben casos de corrupción 
(Rodríguez-Martín et al., 2020). Además, existen leyes que pretenden regular los procesos y la realización de 
actividades que no se cumplen (Jalón et al., 2017). También, se evidencia la falta de capacidades y estrategias 
sobre: organización, planificación, dirección, control y manejo de recursos (Cabezuelo-Lorenzo et al., 2016).

Por otro lado, se observa que las municipalidades menos pobladas, presentan bajos niveles de transparencia 
(Cabezuelo-Lorenzo et al., 2016). También,  este incumplimiento se debe a la presencia de factores o causas 
de múltiple y variada naturaleza. Además, la falta de transparencia está asociada a la alta probabilidad de 
que ocurran irregularidades en el manejo de los recursos, como lo sostuvieron (Cella & Zanolla, 2018). 
En este orden de ideas, se explicita que no se puede solamente hablar de transparencia, con la apertura 
de información en una página web, se necesita dar información veraz del manejo de los presupuestos a la 
ciudadanía, en forma permanente (Cocciolo, 2019). Asimismo, la transparencia implica el involucramiento 
de la ciudadanía en la ejecución de proyectos que mejoren su confianza en los alcaldes y equipos de trabajo 
(Bartoletti & Faccioli, 2016).

Los resultados de los estudios revisados sobre gestión municipal, indican que para actuar con eficacia 
y eficiencia, requiere además de personas debidamente cualificadas, que puedan trabajar en áreas 
multidisciplinares. El conocimiento de los enfoques de las políticas públicas, se hace necesario en esta 
parte, para diseñar e implementar programas para atender las necesidades comunes de los ciudadanos, en 
temáticas sobre medio ambiente, gestión de residuos sólidos, desarrollo urbano, etc.  (Da silva & José, 2017). 
Asimismo, para evaluar la eficacia de los programas, se tiene que ir hacia la elaboración de instrumentos 
que cumplan los criterios de validez y confiabilidad, que posibiliten la medición de la gestión municipal en 
todas sus etapas o procesos como lo manifestaron (Kroth & De Meireles Guimarães, 2019) , (Segovia, 2019) 
y (Pedroza & Romero, 2018). 

En algunos casos, la ineficacia de las gestiones municipales se asocian con las luchas por el poder (Naidoo 
& Ramphal, 2018). Esto se debe a la escasa participación de los ciudadanos (Ricker et al., 2020). También, 
otra razón es de que se realizan contratos de largo plazo, cuando en la práctica los gobiernos locales son 
de corto plazo, y esto no garantiza continuidad en  las actividades y procesos (Spoann et al., 2019). Otro 
problema que se evidencia, es la cultura de tributación que tienen los ciudadanos, para generar los recursos 
económicos que posibiliten la atención de las demandas sociales (Gamboa & Madueño, 2016).

Metodología

Para el logro del objetivo de esta investigación, se han  consultado diversas bases de datos como Scopus, Web 
of Science, Scielo  y latindex. Los cuales contienen revistas con artículos revisados por pares. En ese sentido, 
se recopilaron inicialmente 73 artículos, los cuales fueron analizados a profundidad, para finalmente utilizar 
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en este estudio, un total de 31. Asimismo, las fuentes consultadas corresponden a países de los continentes: 
europeo, asiático, africano y latinoamericano. Con problemáticas y resultados diferentes. Para este propósito, 
se utilizó una tabla de resumen de las conclusiones de cada artículo, con lo cual se analizó con mayor 
prolijidad la información.

Conclusiones 

Los resultados de la literatura científica revisada en la mayoría de gestiones municipales, indican que la 
falta de transparencia se asocia con la desconfianza de los ciudadanos en sus alcaldes, el alejamiento del 
alcalde de sus electores, la escasa información de la ejecución de proyectos y programas, carencia de la 
participación ciudadana. Asimismo, los problemas que se evidencian en la gestión municipal, se relacionan 
con la presencia en los municipios de equipos de trabajo no cualificados, inconsistencias en la planificación 
como en la ejecución de proyectos y programas, para atender las necesidades de los ciudadanos. 
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Resumen: En la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)5 creemos firmemente que la educación es uno de los principales vehículos para lograr el desarrollo sostenible 
de la humanidad. Por eso, como educadores alineados al mensaje clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, tenemos la gran responsabilidad de ayudar 
a propiciar un cambio en la sociedad para hacerla más justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás. Atendiendo a ello, la misión del modelo presentado es brindar un 
servicio educativo de calidad, en beneficio de la comunidad local y global, formando ciudadanos y profesionales responsables, éticos, de alto nivel técnico y humano, 
capaces de proponer soluciones innovadoras y sostenibles para el Perú y el mundo.  La USIL transformó su gestión organizacional a través de un modelo innovador 
integral de sostenibilidad. El proyecto comenzó con los primeros estudiantes de dicha casa de estudios en 1996, quienes realizaban actividades de voluntariado 
enfocadas en brindar ayuda directa e inmediata a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Con el pasar del tiempo, los jóvenes, bajo el nombre de Alianza Social 
Universitaria (ASU), pasaron a realizar proyectos de largo aliento, brindando capacitaciones y talleres  en la comunidad, por lo que la institución les brindó un espacio 
físico y recursos para seguir realizando este tipo de actividades de desarrollo social, interna y externamente.  Con el paso de los años, a esta experiencia de voluntariado 
se le sumaron cursos de corte académico en responsabilidad social y sostenibilidad, por lo que la experiencia social y académica se convirtieron en uno de los pilares 
estratégicos de la universidad, ahora conocido como Pilar de Sostenibilidad. Este innovador modelo de gestión integral sostenible está compuesto por tres dimensiones 
de trabajo: académica, impacto social y ambiental y gobernanza. En la primera de ellas destaca la mención de sostenibilidad y responsabilidad social, única en el Perú 
a nivel pregrado; así como los eventos y publicaciones que promueven el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde lo social, se priorizan 
modelos de innovación de aprendizaje y servicio universitario a través de diferentes programas de voluntariado. En lo ambiental y gobernanza se ha implementado el 
programa Campus Sostenible, con 5 ejes de trabajo enfocados en la ecoeficiencia y consumo responsable y, finalmente, el programa Modo USIL, que incorpora temas de 
bienestar, alimentación saludable y desarrollo profesional de los colaboradores. La organización entiende que brindar una educación de calidad solo es posible siendo 
socialmente inclusiva y ambientalmente responsable.

Palabras claves: responsabilidad social, sostenibilidad, modelo de gestión universitario.

Abstract: At Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), we firmly believe that education is one of the main vehicles for achieving the sustainable development of 
mankind. Therefore, as educators, we have the great responsibility of helping to bring about change in society to make it more just and inclusive, without leaving anyone 
behind, in line with the key message of the UN Sustainable Development Goals. The mission of the model presented here is to provide quality education for the benefit 
of the local and global community by shaping responsible, ethical citizens and professionals with a high technical level and humanity, who are capable of proposing 
innovative, sustainable solutions for Peru and the world. USIL has transformed its organizational management through an innovative, comprehensive sustainable 
management model. The project started in 1996 with the university’s first students, who engaged in volunteer activities focused on providing direct and immediate 
aid to populations in vulnerable situations. Over time, under the name of Alianza Social Universitaria (ASU/ University Social Alliance) students began carrying 
out long-term projects, providing training and workshops in the community, for which the institution provided them a physical space, as well as resources to continue 
carrying out social development activities internally and externally. Over the years, academic courses in social responsibility and sustainability were added to this 
volunteering experience, and the social and academic experience became one of the university’s strategic pillars, now known as the Sustainability Pillar. The innovative, 
comprehensive sustainable management model comprises three dimensions of work: academics, social impact, and environmental impact and governance. In the first, 
the Sustainability and Social Responsibility concentration—the only one of its kind at the undergraduate level in Peru—stands out, as do events and publications that 
promote achievement of the Sustainable Development Goals (SDG). In the social aspect, learning innovation and university service models are prioritized through 
different volunteer programs. In the environmental and governance aspect, the Sustainable Campus program has been implemented with 5 lines of work geared toward 
eco-efficiency and responsible consumption and, lastly, the USIL Style program geared toward employees incorporates the matters of welfare, healthy eating, and 
professional development.  The organization understands that providing a quality education is only possible being socially inclusive and environmentally responsible.

Key words: social responsibility, sustainability, university management model.
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organización cuenta con operaciones en Perú y en el exterior, incluyendo la Escuela de Postgrado USIL, el Instituto de Emprendedores, San Ignacio de Recalde 
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Objetivo

Desde el año 2016, en el marco de la Agenda 2030 de la ONU y con el propósito de alinear su política y plan 
estratégico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, USIL inició su transformación hacia un innovador 
modelo de gestión integral  sostenible dentro de la universidad, el mismo que tiene por  objetivo, generar  
la integración entre la educación universitaria y la responsabilidad social, permitiendo desarrollar en los 
futuros profesionales, sensibilidad hacia su entorno y, junto a la herramienta de la creatividad, generar 
ideas innovadoras y sostenibles que impacten positivamente al país. Así mismo, construir una cultura 
organizacional para toda la comunidad universitaria (alumnos, docentes y personal administrativo) en 
un campus sostenible que opere de acuerdo con los estándares ambientales y sociales que garanticen su 
desempeño ecoeficiente y sostenible. Ambos objetivos, son un ejemplo de que la implementación de un 
modelo de gestión institucional con un enfoque de sostenibilidad es posible cuando hay voluntad de todos 
los grupos de interés de la organización. 

Estrategias

El desarrollo del innovador modelo de gestión integral sostenible requirió en un primer momento de un 
análisis interno sobre los orígenes y avances que había tenido la universidad en temas de responsabilidad 
social durante sus 25 años. Seguidamente, se trabajó en el establecimiento de los tres niveles de intervención, 
en los cuáles se enfocarían las acciones del modelo y así transversalizar el enfoque en todos los ámbitos de 
la organización.

• A nivel estratégico, la filosofía organizacional como la misión, visión, los cuatro pilares y el modelo 
formativo USIL, contienen y mencionan a la responsabilidad social y sostenibilidad como un eje 
central del ADN de la universidad, por ello las acciones sobre la materia tienen un fundamento desde 
el centro y filosofía de la institución. 

• A nivel institucional, las instancias administrativas y las unidades académicas ponen en práctica, 
articulan y orientan sus acciones en responsabilidad social y sostenibilidad en el marco de las políticas, 
directivas  y  procedimientos institucionales como la política de sostenibilidad, de anticorrupción y 
la directiva de responsabilidad social.

De igual forma, la universidad cuenta con la Dirección de Sostenibilidad, unidad encargada de 
implementar la gestión de la responsabilidad social y sostenibilidad en toda la comunidad universitaria. 
Esta unidad diseña estrategias, ejecuta actividades y proyectos, coordina con otras unidades académicas y 
mide indicadores que permiten desarrollar valor socialmente responsable para la universidad. La misión 
de la dirección es “Generar una cultura organizacional en un campus sostenible y formar profesionales 
socialmente responsables, a través de experiencias formativas que contribuyan al desarrollo del país y del 
mundo”6. Se espera que esta cultura organizacional genere impacto en la forma en que la universidad aporta 
con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

6 Vicepresidencia de Responsabilidad Social 2018. Modelo de responsabilidad social universitario – USIL. Fondo Editorial. Extraído de https://sostenibilidad.usil.
edu.pe/wp-content/uploads/2020/01/Modelo-RSU-2018.pdf
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• A nivel operativo, se llevan a cabo programas, proyectos y actividades socialmente responsables 
lideradas, organizadas e implementadas por la Dirección de Sostenibilidad (antes Vicepresidencia).  
Los campos de desempeño y desde donde se lideran todas las acciones, están divididos en las siguientes 
tres áreas: i) La gestión académica y de investigación; ii) La gestión de impacto social y iii) La gestión 
ambiental corporativa

Acciones

Gestión académica

En el aspecto académico, son  más de 10,100 alumnos matriculados que  han cursado al menos una 
asignatura de las cuatro que componen la mención en Sostenibilidad y Responsabilidad Social, única a nivel 
pregrado en el Perú, que está abierta a alumnos de todas las facultades. Igualmente, hacia fines de 2017, los 
temas de los ODS se incluyeron, de manera transversal, en 114 cursos de la universidad correspondientes 
a las mallas curriculares de las carreras. Como complemento, la Semana de la Sostenibilidad –un divertido 
evento educativo– se ha realizado 5 años consecutivos, con la participación de más de 8900 estudiantes, 
personal administrativo y profesores. En los últimos 4 años se han elaborado 6 publicaciones relacionadas al 
trabajo de la Dirección de Sostenibilidad año por año, el resumen de un foro académico del 2016, el Modelo 
de gestión de responsabilidad social universitaria - USIL, el libro “Kusikuy: la felicidad de los peruanos 
en alianza con Arellano Marketing, EY (Ernst and Young) y Perú 2021.  Todas estas publicaciones son  de 
acceso público y descargables de la web de sostenibilidad de USIL7. 

Gestión de impacto social

En cuanto a la gestión relacionada a los temas sociales, la universidad ha pasado de campañas filantrópicas 
a programas de largo plazo y alto impacto a favor de las comunidades. Los programas son diversos, desde 
acompañamiento lúdico a niños en los hospitales mientras esperan su tratamiento, hasta la realización de 
proyectos como el Living Lab USIL sostenible en Occopata, Cusco. 

Las campañas solidarias como donaciones, voluntariado y asistencia a poblaciones afectadas por desastres 
naturales o en situación de vulnerabilidad fueron parte del origen del modelo y continúan siendo parte 
del trabajo que realiza la Dirección de Sostenibilidad. De igual forma se promueven voluntariados con 
instituciones aliadas, donde los alumnos realizan un sinfín de acciones voluntarias que complementan su 
formación a través del desarrollo de habilidades blandas y de sensibilización frente a la realidad de personas 
menos favorecidas. Entre las organizaciones aliadas se encuentran el Colegio La Alegría en el Señor, 
Municipalidad de Lima, Techo, Crea +, Junior Achievement, la Liga de Lucha contra el Cáncer, PROA, 
AIESEC, la Fundación Peruana de Cáncer, Banco de Alimentos, entre muchos otros más. 

Igualmente se elaboran programas como “Acciones que inspiran” un concurso de iniciativas de 
sostenibilidad ambiental y social dirigido a toda la comunidad estudiantil y colaboradores de todas las 
unidades académicas, que tiene como fin  promover y fortalecer las competencias, habilidades y potencial 
solidario de los participantes, con el objetivo de diseñar y desarrollar iniciativas de voluntariado con impacto 

7 https://sostenibilidad.usil.edu.pe/es/publicaciones/
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positivo en la comunidad. En las últimas tres ediciones se logró  reunir a más de 825 participantes de la 
comunidad universitaria, quienes presentaron 89 ideas innovadoras.

De igual forma, se desarrollaron talleres de Gastronomía y Gestión de Restaurantes, en los cuales se 
capacitó en gestión de alimentos, nutrición y servicio a 446 personas. Por otro lado, el proyecto Mujer 
Empresaria se realizó en alianza con la empresa Cálidda, gracias al cual 370 mujeres socias de comedores 
populares de los distritos de Comas, Independencia y Los Olivos fueron capacitadas en competencias para los 
negocios. El Festival de la Buena Voluntad en alianza con el Centro Nacional de voluntariado - CENAVOL, 
brindó orientaciones y atenciones de salud en los distritos y zonas de Ate, Huaycán, Manchay, Pachacamac 
e Independencia, que beneficiaron a más 19,600 personas. 

Las campañas ante el Fenómeno de “El Niño Costero” de 2017 y la Campaña en San Juan de Lurigancho 
(SJL) por el aniego causado por una tubería obstruida en 2019, lograron la participación masiva de la 
comunidad universitaria a través de la aportación y distribución de donaciones, la preparación de alimentos 
y la remoción de escombros, entrega de agua y útiles de aseo, en beneficio de los pobladores limeños afectados 
por las distintas inundaciones, huaicos y aniegos. 

Los Proyectos Living Lab como el de la Comunidad de Occopata, beneficia a más de 800 pobladores de 
una comunidad campesina a 4,000 m.s.n.m, a 40 min. de la ciudad del Cusco, en la cual se han realizado 
proyectos de mejora de calidad de vida gracias a las alianzas entre la academia, el gobierno local, los 
organismos no gubernamentales (ONG), los voluntarios y la empresa privada. Durante los dos años de 
intervención, se han involucrado en diversos proyectos alumnos de las carreras de Arte y Diseño, Turismo, 
Ingeniería Agroindustriual y Agronegocios, Nutrición, Educación, Arquitectura y Música.

De igual forma, el Proyecto Living Lab de Canevaro, que se realiza en alianza  con la Beneficencia Pública 
de Lima y su Centro de Atención Residencial Geronto-Geriatrico “Ignacia Rodulfo Vda. De Canevaro”, más 
conocido como “Hogar Canevaro”, se creó con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
más de 350 adultos mayores a través del mejoramiento de espacios para alojamiento, soporte nutricional y 
emocional, por parte de las carreras de Nutrición, Ciencias del Deporte, Gastronomía y Salud.

Gestión de impacto ambiental y gobernanza

En materia de gestión ambiental y gobernanza, se creó a finales del 2019 la Política de Sostenibilidad basada 
en las 5p´s (Personas, Planeta, Prosperidad, Alianza y Paz) de los ODS y fue reforzada con la conformación 
del Comité de Sostenibilidad, que está integrado por autoridades académicas y administrativas. Además, se 
incluyó como plan organizacional el programa Campus Sostenible, que consta de 5 líneas de acción —gestión 
de residuos, agua y energía, cultura y aprendizaje, construcciones sostenibles y consumo responsable, en 
este último eje se priorizaron los estacionamientos para bicicletas, vehículos de bajas emisiones y espacios 
para aquellos que realizan carpooling. Asimismo, el programa Modo USIL incorpora aspectos del bienestar 
de las personas, como la alimentación saludable y el desarrollo profesional para la comunidad interna, 
especialmente para el personal. En este contexto, se han realizado actividades para fomentar estilos de vida 
saludables para más de 3.000 empleados.
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Por otro lado, desde el nivel institucional, se ha promovido los logros de las acciones de USIL ante 
diferentes organismos, lo que ha permitido que sus proyectos en favor del ambiente y la sociedad, así como 
su innovador modelo de gestión integral sostenible universitario reciba reconocimientos tanto a nivel 
nacional como internacional. 

A inicios del año 2020, USIL logró ser  la primera universidad de Latinoamérica en ganar dos categorías 
el mismo año en el INTERNATIONAL GREEN GOWN AWARDS 2020, organizado por United Nations 
Environment junto a The International Association of Universities (IAU), The Association of Commonwealth 
Universities (ACU) y L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Las categorías en las que USIL resultó 
ganador del primer puesto frente a otras universidades a nivel mundial son  El programa “Construyendo un 
mejor futuro a través del modelo de gestión sostenible USIL” - Categoría Institución Sostenible del Año y el  
programa “Living Lab USIL en Occopata” - Categoría en Beneficios a la Sociedad. 

A nivel local, USIL se convirtió en la primera organización educativa en obtener la primera estrella por el 
cálculo y generación de Reporte de su Huella de Carbono del periodo 2019, una herramienta desarrollada e 
impulsada por el Ministerio del Ambiente. En esa misma línea, USIL se convirtió en la primera institución 
educativa del Perú en recibir el Certificado de Energía de origen renovable convencional proveniente de 
fuentes hídricas, entregado por la Generadora de Energía Statkraft y la Certificadora Internacional AENOR.  
De igual forma, la organización ha sido reconocida por el proyecto “Recíclame, cumple tu Papel” de Aldeas 
Infantiles SOS Perú y Kimberly Clark y ha obtenido el “Distintivo de Empresa socialmente responsable” 
de Perú2021 por 6 años consecutivos. Todos estos reconocimientos permiten mejorar la reputación y 
marca de USIL, por ello, en  el año 2019 pasamos del lugar 59 al 38 en el Ranking Merco en la categoría de 
Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo.

Impactos

Los impactos positivos generados por las diversas acciones realizadas son de índole social, ambiental y 
económico, beneficiando a la sociedad en general, a la sostenibilidad de la organización y, sobre todo, 
contribuyendo a la formación de jóvenes agentes de cambio y ciudadanos responsables, con la capacidad de 
generar ideas innovadoras y disruptivas que respondan a la solución de problemas sociales y ambientales 
del país y el mundo. 

Desde el programa de Campus sostenible se generaron impactos en los siguientes ejes de trabajo:

• La gestión de residuos: hemos reducido, reutilizado y reciclado, la mayor cantidad de residuos. Desde 
al año 2013 al 2020, se ha donado 470 TN de papel para reciclar a la ONG Aldeas Infantiles SOS, 
que han permitido brindar becas de alimento para  1,326 niños y niñas albergados; dicha cantidad 
de papel equivale a conservar 5,645 árboles de la selva peruana. Del mismo modo, el aceite vegetal 
usado se envía a una empresa que lo convierte en jabón y biodiesel. Los desechos electrónicos 
(equipos eléctricos y electrónicos) son enviados a empresas de reciclaje y los que finalmente deben 
ser desechados, se eliminan en rellenos sanitarios autorizados. 

• Agua y energía: La Gerencia de Administración de USIL cambió la matriz energética hacia una de 
origen renovable proveniente de fuentes hídricas a través de la empresa Statkraft, lo que permite 
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reducir las emisiones anuales de CO2 del grupo en 2.473 TN desde el 2019, el equivalente a la 
conservación de 12 hectáreas de árboles cada año, así como un importante ahorro económico para 
la institución. 

• Construcciones sostenibles: USIL cuenta con dos edificios con certificación LEED, uno de categoría 
Silver ubicado en el Campus de La Molina y otro Gold ubicado en el Distrito de Independencia. 
Ambos edificios, aprovechan la mayor cantidad de luz durante el día y cuentan con luminarias Led, lo 
que permite un 32% menor de consumo de energía, así como, cuentan con plantas de bajo consumo 
de agua e instalaciones sanitarias (griferías e inodoros) ahorradoras, por lo que en total consumen un 
42% menos de agua, que un edificio convencional. 

• Cultura y aprendizaje: “Ecolegio” es un programa que busca concientizar a los estudiantes de 
secundaria de Lima y Callao sobre la reducción, reutilización y reciclaje de papel. En los últimos 6 
años se recolectaron 2183 toneladas de papel para su reciclaje, lo que evitó la tala de 4,835 árboles, 
y permitió el ahorro de 22,755.44 metros cúbicos de agua y 1351098 kilovatios hora de energía. 
Asimismo, los estudiantes del Sustainable Club –200 jóvenes líderes estudiantes de la universidad de 
todas las carreras– llevan a cabo diferentes proyectos e iniciativas que crean conciencia en nuestra 
comunidad sobre temas ambientales y sociales.

Las decisiones que se toman en la alta dirección tienen un impacto positivo no solo en la gobernanza 
y economía de la organización si no también en el aspecto social, con el acceso a educación de calidad de 
personas con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad. Es así como, hace unos años USIL con fondos 
a bajo interés internacionales y locales, logró construir un campus amigable con el ambiente y establecer 
un fondo para garantizar el pago de préstamos estudiantiles para evitar la deserción de estudiantes. Esta 
construcción ecoeficiente y los fondos  de ayuda económica estudiantil permitieron a  USIL recibir a más de 
3,000 estudiantes en el programa Beca 18 del Ministerio de Educación del Perú, contribuyendo a la movilidad 
social y mejora de la calidad de vida de jóvenes talentosos de regiones alejadas y desfavorecidas, y sus 
familias. Este programa de becas brinda acceso a una educación de calidad a personas de escasos recursos de 
diferentes localidades del país, quienes al final de sus estudios, se espera que transmitan los conocimientos 
adquiridos a las instituciones de sus regiones de origen, contribuyendo al logro del desarrollo sostenible 
descentralizado. La universidad ofrece adicionalmente otros 6 programas de becas que han beneficiado a 
más de 500 estudiantes (en los últimos cinco años) entre los que se encuentran 25 jóvenes músicos talentosos 
de Sinfonía por el Perú.

Los programas Living Lab USIL de Occopata y Canevaro, tienen un impacto en la formación profesional de 
los estudiantes, al  promover la puesta en práctica de los aprendizajes recibidos en aula, mientras desarrollan 
habilidades blandas y de liderazgo, y desarrollar soluciones a los  problemas sociales y ambientales del país. 
Así mismo, las gestiones y alianzas impulsadas por USIL, permitieron que el programa Internet para todos, 
y gracias a la antena con la que contaba la comunidad de Occopata, diera acceso al  internet a toda la 
comunidad; de igual forma, una empresa privada logró donar paneles solares, baños termales solares, un 
reservorio de agua, capacitación en emprendimiento a mujeres artesanas y un sistema de riego técnico 
para invernaderos y pastizales comunitarios para Occopata. Por otro lado, la alianza con el Instituto de 
Emprendedores del Grupo educativo USIL, logró involucrar a la carrera de enfermería, docentes y alumnos, 
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para colaborar con los trabajadores y adultos mayores del Hogar Canevaro en diferentes actividades en 
beneficio de su salud. 

Las campañas solidarias, los programas de voluntariado y los proyectos de corte Living Lab han permitido 
que, en los últimos 5 años, más de 8,100 estudiantes se involucraron como voluntarios y voluntarias en las 
diferentes actividades, contribuyendo con 190 mil horas de servicio en favor de la comunidad en situación 
vulnerabilidad, beneficiando a más de 44 mil personas, durante todos estos años y en situaciones de 
emergencias nacionales.  

Finalmente, hay impactos  generados por el modelo de gestión integral de sostenibilidad, que valen la 
pena recalcar, entre ellos el involucramiento directo las autoridades y directivos de la universidad en eventos 
y comités relacionados a la sostenibilidad y responsabilidad social, marcando un hito en la incorporación de 
la sostenibilidad en el ADN de la USIL. Aproximadamente 3,000 empleados mostraron interés y lo siguen 
haciendo en su bienestar personal y desarrollo profesional con una perspectiva sustentable a través de su 
participación en el Modo USIL. Más de 200 docentes participaron en diferentes capacitaciones en temas de 
sostenibilidad relacionados con sus áreas de especialización y más de 9,700 estudiantes se han involucrado en 
la sostenibilidad a través de los cursos de la mención en sostenibilidad y responsabilidad social, y otros 9,800 
integrantes de la comunidad universitaria participaron de espacios como el Sustainable Club, Semana de la 
Sostenibilidad, foros y conferencias. El área de administración y logística se ha involucrado directamente 
en el programa Campus Sostenible a través de reducciones de costos como resultado de la eficiencia en 
consumo de energía y agua.

Conclusiones

La educación que reciben los alumnos USIL y la cultura de sostenibilidad en la que se encuentran inmersos 
durante su paso por la universidad, les permite poner en práctica lo aprendido en clases, así como a través 
de experiencias en living labs y trabajar como voluntario. Estas experiencias implican pensamiento crítico, 
análisis profundo y empatía en respuesta a otras realidades, adaptando soluciones de manera innovadora a 
las necesidades de las comunidades.

El modelo de gestión integral sostenible busca respaldar a las distintas unidades educativas y 
administrativas en sus proyectos y metas, de esa manera toda la organización mantiene una misma ruta 
hacia objetivos mayores. Se busca mantener la esencia de la responsabilidad social universitaria, pero a la 
vez seguir promoviendo la gestión sostenible de toda la organización, porque entendemos que tenemos 
la gran responsabilidad de formar a los futuros líderes del país y del mundo con una visión integral y de 
generación de bienestar y prosperidad para la sociedad. De esa manera, tenemos la oportunidad de terminar 
de consolidar el aporte de USIL hacia la agenda global que nos compete a todos, sin dejar a nadie atrás. 
#USIL Sostenible – USIL somos todos.
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Uso de las Tecnologías de Información  
para Elevar el Rendimiento Académico: 

Aplicativo Móvil con Realidad Aumentada 
para el Aprendizaje del Idioma Quechua

(Using Information Technology to Raise Academic Performance:  
Mobile Application with Augmented Reality for Quechua Language Learning)

Michael Alejandro Cabanillas Carbonell - Universidad Autónoma del Perú

Resumen: La tecnología de realidad aumentada está siendo un enorme apoyo en la educación, destacando la atención del usuario para interactuar con el mundo 
virtual en el espacio real. En este artículo, se muestra la implementación de una aplicación móvil con realidad aumentada para el aprendizaje del idioma Quechua 
en estudiantes de cuarto año de primaria de un colegio en Villa El Salvador. Se desarrolla un modelo cuasi-experimental y la muestra consiste en sesenta estudiantes, 
divididos en dos aulas de treinta alumnos respectivamente. Los estudiantes mejoran su motivación, satisfacción, elevan su rendimiento académico y disminuyen el 
tiempo en rendir una evaluación. En conclusión, el aplicativo móvil de realidad aumentada influye significativamente en el aprendizaje del idioma Quechua en los 
alumnos de cuarto año de primaria.

Palabras clave: realidad aumentada, aplicación móvil, metodología Mobile-D, aprendizaje.

Abstract: Augmented reality technology is being a huge support in education, highlighting the user’s attention to interact with the virtual world in real space. In this 
article, we show the implementation of a mobile application with augmented reality for the learning of Quechua language in fourth grade students of a school in 
Villa El Salvador. A quasi-experimental model is developed and the sample consists of sixty students, divided into two classrooms of thirty students respectively. The 
students improve their motivation, satisfaction, raise their academic performance and decrease the time to take an evaluation. In conclusion, the mobile application of 
augmented reality significantly influences the learning of Quechua in the fourth year of primary school.

Keywords: augmented reality, mobile application, Mobile-D methodology, learning.

Introducción

Existen muchos idiomas en el mundo que dan la identidad a pueblos, naciones, regiones, etc. Sin embargo, 
entre todos ellos, las lenguas indígenas están en peligro de desaparecer con el tiempo, debido a la mezcla 
de culturas y la migración. Según la (Naciones Unidas, 2019) existen casi 6700 lenguas en el mundo, de las 
cuales solo el 3% habla casi el 96% de ellas. Así mismo los pueblos indígenas hablan más de 400 lenguas sin 
embargo constituyen menos del 6% de la población mundial.

Una lengua está en peligro cuando sus hablantes dejan de utilizarla, cuando la usan en un número cada 
vez más reducido de ámbitos de comunicación y cuando dejan de transmitirla de una generación a la 
siguiente. Es decir, cuando no hay nuevos hablantes, ni adultos, ni niños (UNESCO, 2003, p. 2)

El quechua ha sido uno de los principales idiomas del Perú desde precolombina, siendo hasta la fecha 
la lengua más hablada después del español, teniendo cientos de años y siendo parte de nuestra identidad y 
cultura, sin embargo, surge un problema muy serio, y es la falta de motivación para aprender este idioma. La 
tabla I muestra las lenguas indígenas más habladas en el Perú.
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Tabla 1: Lenguas indígenas

Lenguaje Personas
Quechua 3 805 531
Aimara 450 010

Ashaninka 73 567
Awajún 56 584

Shipibo-konibo 34 152
Shawi 17 241

Fuente(s): Ministerio de Cultura, 2019.

Objetivos

El objetivo de nuestro aporte social es motivar a niños del nivel primaria a conocer nuestra cultura por 
medio del aprendizaje del idioma Quechua utilizando la tecnología de la Realidad Aumentada. Así mismo, 
monitorear el avance y logros de los usuarios de la aplicación.

Ello originado debido a la poca fomentación del idioma y al bajo nivel educativo que afronta nuestro 
país por diversos factores como: presupuesto, infraestructura, poco reforzamiento, así como la limitante de 
espacio y tiempo en temas de asesorías.

Estrategias

El proyecto al ser modo virtual, estará a disposición de los estudiantes las 24 horas, en el cual se monitoreará 
el avance de cada uno en tiempo real. Previamente se desarrolló la aplicación en los laboratorios de Realidad 
aumentada de la Universidad Autónoma del Perú por el grupo de responsabilidad social e investigación 
dirigidos por el Ing. Michael Cabanillas y estudiantes delegados: José Camacho Montellanos y Carlos 
Macavilca Vásquez, seguidamente se coordinó con el director y profesora del curso de idiomas de la 
Institución Educativa 6076 República de Nicaragua de Villa El Salvador. Luego se procedió con la instalación 
de la aplicación por parte de estudiantes de la Universidad en las tablets donadas por el estado, para la 
realización de las pruebas previas. 

Figura 1: (izquierda) Temáticas de la aplicación. (derecha) Modelos 3D.
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Acciones Realizadas

Luego de la instalación en 30 tablets, se llevó a cabo la capacitación a los estudiantes del cuarto año de 
primaria sobre el contenido de la aplicación en Quechua, es decir, tanto en animales, números, frutas y 
colores. Los estudiantes tienen la opción de ingresar a cualquiera de las temáticas, utilizar la cámara de 
la tablet para escanear el target, seguidamente aparecerá un modelo 3D, así mismo, podrán escuchar la 
pronunciación y la escritura en Quechua.

Los estudiantes tienen la opción de repetir la visualización y modelos 3D las veces que ellos deseen, 
luego de dicho estudio, la App cuenta con la sección Quiz, que es la evaluación del primer nivel, la cual si 
aprueban con nota 15 desbloquearán los demás niveles, fomentando de esta manera la estrategia lúdica y a 
la vez capturando información del estudiante para nuestro estudio. 

Figura 2: (izquierda) Capacitación sobre la app. (derecha) Estudiante mostrando resultado de su evaluación.

Impacto en las Buenas Prácticas

Se recopiló información de acuerdo a 4 criterios: nivel de motivación, nivel de satisfacción, tiempo de 
comprensión de la información y rendimiento (notas) obteniendo resultados muy alentadores para la 
continuidad de este tipo de estrategias didácticas resaltando el estudio e importancia del lenguaje nativo del 
Perú utilizando herramientas tecnológicas.

En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos del estudio realizado a 30 estudiantes (grupo 
experimental):

Figura 3: Resultados del proyecto. 

Fuente(s): Montellanos et al., 2019.
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Conclusiones

Se concluye que el uso del aplicativo móvil con realidad aumentada sobre el idioma Quechua, mejora la 
motivación de los estudiantes en 2.5%, incrementa el nivel de satisfacción en 20.8%, reduce el tiempo en 
rendir una evaluación en 17.2%, e incrementa el rendimiento académico en 19.7%.

Se sugiere continuar con este tipo de proyectos en donde se evidencia la investigación de la mano 
con responsabilidad social en apoyo al aprendizaje y motivación de la cultura nacional haciendo uso de 
herramientas tecnológicas.
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Uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones como Herramienta 

para la Transformación Social en el Sector 
Agrícola

(Information Technology Research Tool for Social Transformation)

Yoelkis Hernández Victor1 - Universidad de Ciego de Ávila 
Yanai Fernández Rigondeaux - Universidad de Ciego de Ávila

Resumen: El reciente contexto tecnológico y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) inciden en todas las esferas de la sociedad. 
La innovación en la agricultura constituye un elemento claro de las transformaciones necesarias en la denominada era digital. El objetivo de este artículo no consiste 
rigurosamente en reflexionar sobre las tecnologías de la investigación y la transformación social. Más bien, la intención es asentar algunos aspectos a nuestro entender 
entre el uso de las tecnologías como herramientas para empoderar digitalmente la capacitación de un sector fundamental como es el de la agricultura. Los resultados 
apuntan a un crecimiento del conocimiento de las tecnologías, a un mayor nivel de productividad respectivamente y a un mayor interés de investigaciones asociadas al 
sector agrícola vinculados entre sí, a la universidad y al entorno social como mecanismo contextualizado para beneficiar al hombre. 

Palabras clave: tecnologías, agricultura, universidad, social. 

Abstract: The recent technological context and the development of Information and Communication Technologies (TIC) affect all spheres of society. Innovation in 
agriculture is a clear element of the necessary transformations in the so-called digital age. The objective of this article is not rigorously to reflect on the technologies of 
research and social transformation. Rather, the intention is to settle some aspects in our understanding between the use of technologies as tools to digitally empower 
the training of a fundamental sector such as agriculture. The results point to a growth in the knowledge of technologies, a higher level of productivity respectively and 
a greater interest in research associated with the agricultural sector linked to each other, the university and the social environment as a contextualized mechanism to 
benefit man.

Keywords: technologies, agriculture, university, social.

Introducción

EL desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han permitido grandes 
transformaciones en las esferas sociales, culturales, económicas, deportivas, alimentarias entre otras. Las 
misma integran una serie de características precisas como una vía ágil para gestionar las informaciones de 
todo tipo, además permite establecer una comunicación rápida y directa, ya sea online o offline, así como 
el almacenamiento de gran número información, la automatización de procesos y la toma oportuna de 
decisiones. Hoy en día, en el sector de la agricultura se presentan cambios importantes con el objetivo de la 
implementación del uso de las nuevas TIC.

La agricultura a nivel global ha sido influida por el nuevo paradigma tecnológico; por lo que se ha 
favorecido con los enormes avances de la introducción de los recursos informáticos. La utilización de las 
TIC ha cambiado considerablemente, para bien, el modo de trabajo de agricultores, investigadores y de todo 
el personal en el sector agrícola (Pérez, Milla, Mesa, 2006).

1 Correo electrónico: yoelkishv@gmail.com
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A principios de este siglo, todas las ciencias han estado predominadas por el impacto de las TIC en 
el desarrollo de los procesos que le son inherentes. Las ciencias agrícolas no son la excepción, y se han 
beneficiado por los enormes avances de la incorporación de los recursos informáticos en los diferentes 
procesos y aplicaciones directas (González, 2003).

Según (Cerna, 2004) supuestamente, las TIC son muy sofisticadas para ser aplicadas en labores que tienen 
que ver más con la tierra, el clima, el trabajo físico o la naturaleza. Nada más errado. El trabajo agrícola 
mayormente se lleva a cabo individual o colectivamente a menor escala en comunidades alejadas unas de 
otras y de las ciudades, lo cual las mantiene en constante carencia de información y de vías de comunicación 
que facilite sus labores, mejore sus procesos o capacidades de operación y negociación con el resto del país 
o el exterior.

 Las TIC están cambiando la manera en que el mundo se desenvuelve, incluyendo la manera en que se 
practica la gestión agrícola y de los recursos naturales. Ellas procesan la gestión de la razón  y la decisión 
rápida de problemas. En los países menos desarrollados se mantienen desarrollando acciones para la 
comprensión de los cambios de la agricultura y de los métodos de información (Hambly, 2002).

El Sector de la Agricultura en Cuba. 

En Cuba se cuenta en alrededor de 11 millones de hectáreas de tierras disponibles; donde más del 50 % están 
dedicadas principalmente a cultivos varios y ganadería como se muestra en la figura 1 (Reinaldo, Tamayo, 
Ferrer, 2019). En el sector agropecuario se cuenta con cerca de un millón de recursos humanos (el 20% del 
total de 5 millones de cubanos empleados).

Figura 1: Superficie agrícola total.

Fuente(s): ONE, 2020.

A pesar de ser un país subdesarrollado y bloqueado económicamente, ha designado una parte valiosa 
de sus caudales al desarrollo de la informática en diferentes esferas de la sociedad, con el objetivo de lograr 
el avance económico del país. Así como empoderar digitalmente a los recursos humanos del sector de la 
agricultura. El progresivo proceso de informatización de la sociedad cubana, es una vía donde  muchas 
instituciones del país hacen uso de las TIC para la gestiòn de sus procesos y operaciones. (Ruiz, Baró, 2018)
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Hoy el mundo se ha visto afectado por la COVID-19, las alza de los materias prima necesario para el 
desarrollo sostenible  de la sociedad  esta afectado por los altos precios en el mercado internacional, la 
producion de alimento sostenido por la producion de los campesino estan afectadas, por la imposibilidad 
de insumos. Teniendo en cuenta las dificultades que presenta Cuba para el ingreso de recurso debido al 
bloqueo económico se deben estar buscando constantes soluciones para poder mantener las kilogramos 
percapita pora la población y lograr una sobernía alimetaria.

Metodología

El procedimiento de trabajo se justificó en los principios de la contribución así como en el proceso de 
investigatición se emplearon varios métodos y técnicas de manera interrelacionada donde resalto el método 
análisis-síntesis principalmente durante el desarrollo de la fundamentación de la investigación; el inductivo-
deductivo para la conceptualización y caracterización de los proceso de gestión de produción de alimentos 
en cuba; el sistémico estructural funcional para confeccionar la nueva aplicación y el método de modelación 
para la elaboración de la aplicación.

La observación aplicada a los productores de alimento de la Unidad Básica de Producción Cooperativa  
(UBPC) de la provincia de Ciego de Ávila. Las entrevistas a expertos del Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA) provincial con el fin de evaluar el proceso de soberanía alimentaría en la provincia.

Descripción de los Pasos del Procedimiento para la Solución Propuesta.

Determinación de las necesidades. De manera general el número de productos nacionales existente, 
fertilizantes necesarios para las produción de alimento. Estas necesidades se determinan a través de la 
estrategia ministerial, están determinadas por las demandas del sector productivo, programas priorizados, 
tareas estratégicas y planes de desarrollo.

Desarrollo de la tecnología. Fácil, intuitiva, diseño amigable.

Capacitación digital. De manera general se empodera digitalmente al personal del sector de la agricultura 
para crear habilidades y aptitudes para que puedan usar los dispositivos en la satisfacción de sus necesidades.

La asimilación de tecnología que permita la integración y adecuado empleo de la tecnología que se ha 
desarrollado donde el productor debe ser capaz de asimilar y adaptarse.

La difusión de la aplicación introducción.

Resultados 

Como propuesta a las transformaciónes en esta aplicación y para gestionar todas las disposiciones que 
permitan extender la realización estatal, no estatal, de educación nutricional se proponen un conjunto de 
acciones entre las que se encuentra el rápido empoderamiento de tecnologías propias que permitan suplantar 
la escasez de  insumos importados.

En la figura 2 se muestra la distribución  por concepto de las entidades que se presentan en el sector 
estatal y el sector no estatal.
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La cantidad de superficie agrícola, no agrícola y la cultivada que presenta todas las entidades representadas en 
el sector de la agricultura en cuba se muestra en la figura 1. Como se observa en la figura 2 la superficie cultivada es 
menor al total de superficie agrícola, por lo que queda todavía muchas potencialidades en esta esfera por realizar. 

Figura 2: Repartición de la tierra del país y su uso según formas de posesión, año 2019

Fuente(s): ONE, 2020

Figura 3: Repartición de la Tierra y uso, según formas de posesión. Cuba Año 2018

Fuente(s): ONE, 2020.

En investigaciones realizadas se evidenció que una de las causas de la poca productividad en a actualidad, 
era la dependencia a la importancion de producto para la cosecha de alimento de consumo familiar y 
alimentos para el consumo porcino , vacuno, caprino. etc…

El uso de las TIC, permite utilizar las tecnologías móviles para conseguir informaciones útiles en el 
marco de la agricultura con los recursos que tengan, socializando  todas las buenas prácticas. Estos servicios 
de informaciones móviles pueden permiten difundir informaciones sobre la cantidad de alimentos de un 
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tipo o variedad específica  que se necesita para lograr un mejor resultado a los agricultores así que a todos 
los actores de la cadena agrícola La tecnología móvil ofrece a los agricultores la oportunidad  adquirir 
conocimiento y compartirlos con otros agricultores.

Las páginas web ya no son la única manera de que los seres humanos encuentren información sobre lo 
que le interese y puedan interactuar con la misma. En la actualidad, los dispositivos móviles (sobre todo los 
smarthphone) se podría decir que se han convertido en un apéndice más de nuestro quehacer diario.

En la Universidad de Ciego de Ávila se propuso una solución a estes problema mediante el uso de las TIC.  
El cual consiste en el desarollo de una  herramienta informática (aplicación en android, apk)  offline “Soberanía 
Alimentaría” (solución  que permite el conocimiento para el uso de las buenas prácticas en tecnológias 
alternativas para pastos y forrajes, producción animal, abonos orgánicos y tratamientis de residuales ) lo 
cual permite a los agricultores definir el tipo que necesita, así que las cantidades de abonos a utilizar según 
sus necesidades. Para la interfaz grafica se utilizaron distintos patrones de diseño y herramientas, como se 
muestran en la figura 4 y 5.

Figura 4: Interfaz Principal de la APK. Soberanía 
Alimentaría

        Fuente(s): Imágenes del autor, 2020                             

Figura 5: Despliegue de elementos en 
la de la APK. Soberanía Alimentaría                                                                                                            
Fuente(s): Imágenes del autor, 2020.

El desarrollo de la aplicación soberanía alimentaria trae consigo un conjunto de posibilidades como se 
muestran a continuación:

• Omnipresencia es una de las ventajas más importantes ya que posibilita estar siempre presentes en los 
dispositivos móviles de cada campesino, pequeño agricultor, con el conocimiento preciso para lograr 
un buen resultado. 

• Disponibilidad absoluta permite su utilización en cualquier momento y lugar sin necesidad de tener 
una buena conectividad.
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• Permite influir en el conocimiento que perciben el personal del sector agropecuario al estar junto las 
24 horas del día los 7 días de la semana.

• Presenta una interfaz que mejora la usabilidad y experiencia del personal.

• Transmiten información práctica y útil.

• Proporciona un nuevo espacio de conocimiento.

• Se puede instalar y probar cuando quieras, sin ningún tipo de limitación.

Conclusiones

Las TIC han transformados todos los procesos existentes en todas las esferas de la sociedad a nivel global, 
donde el sector de la agricultura no está exenta. El procedimiento propuesto responde a las necesidades del 
territorio avileño. Como resultado de esta investigación se obtiene una aplicación en  desarrollada utilizando 
la tecnología androide para la gestión de información sobre como producir más que permite que se adapte 
a las condiciones y recursos actuales. Se evidencio las posibilidades que ofrecen estas tecnologías al sector 
agrícola y facilitar el empoderamiento digital
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Utilización Didáctica de la Radio  
en la Educación Secundaria.  

Aportes Pedagógicos del Programa Radial 
Educativo “Construyendo Futuro”

(Didactic Use of Radio in Secondary Education. Pedagogical Contributions of the Educational 
Radio Program “Building the Future”)

John Kendry Cobo Beltrán1 - Universidad César Vallejo
Pablo César Torres Cañizalez - Universidad César Vallejo

Resumen: Se presenta una investigación acerca de la utilización didáctica de la radio en la educación secundaria, específicamente se puntualizan los aportes pedagógicos 
del programa radial educativo “Construyendo Futuro”, producido por una institución educativa venezolana. La investigación es cualitativa y el método investigativo 
es la autoetnografía, el cual permite reconstruir reflexivamente la experiencia acumulada durante los cuatro años de realización del programa. Este trabajo reivindica 
a la radio como tecnología, cuyas posibilidades didácticas son muy diversas y mantiene plena vigencia. Como resultados obtenidos a través de la implementación de 
un programa educativo radial, se destaca el desarrollo de competencias para la producción radiofónica contextualizada al ámbito escolar, mediante la participación 
activa del alumno; la apropiación de saberes propios de las distintas áreas de aprendizaje y del contexto social, así como el perfeccionamiento de aptitudes para la 
comunicación oral y escrita; y finalmente, la proyección de las acciones educativas institucionales más allá de las aulas de clases, llegando a toda la comunidad a través 
de las ondas hertzianas. Se concluye que producir un espacio radial educativo constituye una forma de incorporar la tecnología para educar con responsabilidad social 
dentro y fuera de las instituciones educativas.

Palabras clave: Tecnología Educativa, Radio, Radio Revista Educativa, Autoetnografía, Responsabilidad Social.

Abstract: An investigation is presented about the didactic use of radio in secondary education, specifically the pedagogical contributions of the educational radio 
program “Building the Future”, produced by a Venezuelan educational institution, are specified. The research is qualitative and the research method is autoethnography, 
which allows to reflectively reconstruct the experience accumulated during the four years of the program. This work vindicates radio as a technology, whose didactic 
possibilities are very diverse and remains in full force. As results obtained through the implementation of a radio educational program, the development of competences 
for radio production contextualized to the school environment is highlighted, through the active participation of the student; the appropriation of knowledge of the 
different learning areas and the social context, as well as the improvement of skills for oral and written communication; and finally, the projection of institutional 
educational actions beyond the classrooms, reaching the entire community through the airwaves. It is concluded that producing an educational radio space constitutes 
a way of incorporating technology to educate with social responsibility inside and outside educational institutions.

Keywords: Educational Technology, Radio, Educational Magazine Radio, Autoethnography, Social Responsibility.

Introducción

El discurso pedagógico contemporáneo destaca la necesidad de imprimir al proceso educativo un carácter 
innovador, mediante el uso de recursos didácticos que se apoyen en el uso de la tecnología, como una de 
forma de imprimirle más significatividad a los aprendizajes y de aportarle mayor efectividad a la acción 
del maestro. En este orden de ideas, hoy en día existe una amplia gama de herramientas provenientes de 
las denominadas tecnologías de información y comunicación TIC’s, sin embargo, la radio, aunque no es 
reciente, es considerada por autores como Malbrán (2010) y Arnedo (2011) como un recurso que tiene el 
potencial de estimular la construcción del conocimiento, la creatividad, el perfeccionamiento del lenguaje, 
la participación colectiva, y una actitud crítica ante el acontecer nacional. 

1 Correo electrónico: jcobobe@ucvvirtual.edu.pe 
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Por tal motivo, este trabajo consiste en la sistematización de la experiencia pedagógica obtenida a partir 
de la implementación de un programa radial educativo denominado “Construyendo Futuro”, radio revista 
educativa de la Escuela Técnica “Maestra Eulalia Morán de Quintero”, ubicada en el municipio Rosario 
de Perijá, estado Zulia, Venezuela y transmitido todos los jueves, de 09 a.m. a 10 a.m., por la emisora 
Momentos 107.7 FM, durante cuatro años. Esta experiencia de producción radiofónica se llevó a cabo con 
la participación activa de alumnos en la preproducción, producción y postproducción del espacio radial, 
favoreciendo la apropiación de los saberes de las distintas áreas de aprendizaje, al igual que el desarrollo de 
competencias para la comunicación oral y escrita, entre otros beneficios pedagógicos.

Objetivo

El propósito de la investigación es describir de forma sistemática y organizada el devenir del programa 
radial educativo “Construyendo Futuro”, destacando sus aportes pedagógicos, y valorando de manera global 
la experiencia obtenida durante cuatro años de producción del programa. De esta manera se reivindica a la 
radio como tecnología que mantiene plena vigencia y con amplias posibilidades didácticas.

Metodología

Esta investigación cualitativa utiliza la autoetnografía, que según investigadores como Gaitán (2000), Richardson 
(2003) y Ellis (2009) constituye una metodología alternativa que se basa en la documentación sistemática de 
las experiencias vividas por los autores, relacionando la dimensión subjetiva con el contexto social y cultural, 
desde una permanente reflexión, dando cabida tanto a los relatos personales y/o autobiográficos.

Resultados

La sistematización de la experiencia pedagógica obtenida gracias a la producción del programa radial 
“Construyendo Futuro” durante más de cuatro años de trasmisión ininterrumpida se organiza a través de 
los siguientes apartados discursivos: 1) descripción de la Radio Revista Educativa “Construyendo Futuro; 
2) acciones didácticas asociadas a la producción de radio educativa, 3) vinculación de las secciones del 
programa radial “Construyendo Futuro” con los saberes escolares. 

Caracterización de la Radio Revista Educativa “Construyendo Futuro”

“Construyendo futuro” es un programa radial en formato de Radio Revista Educativa que se transmitió 
durante cuatro años, todos los jueves, de 09:00 a.m. a 10:00 a.m., por la emisora Momentos 107.7 FM, 
desde la población de Villa del Rosario, municipio Rosario de Perijá, estado Zulia, Venezuela. Este programa 
radial institucional de la institución educativa denominada: Escuela Técnica “Maestra Eulalia Morán de 
Quintero”, que estuvo dirigido a cualquier tipo de público, puesto que su contenido es diverso y le entregaba 
a su audiencia una serie de tips contentivos de saberes provenientes de diversos campos del conocimiento, 
además de curiosidades, música, entrevistas a personajes destacados, tanto de la Escuela Técnica, como de 
la comunidad en general, a través de las secciones: cultura y actualidad, salud integral, ciencia y tecnología, 
ambiente y conservación, hablan los estudiantes, y agenda escolar.
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La primera transmisión en vivo se realizó el 20 de febrero del año 2014, gracias al apoyo y colaboración de 
la emisora Momentos 107.7 FM; estación radial de tipo comercial con alta aceptación en las comunidades, 
ubicada en Villa del Rosario. Se estableció un enlace interinstitucional entre la emisora de radio y la Escuela 
Técnica, haciendo no sólo una radio que ofrece diversión y entretenimiento, sino también un medio de 
difusión que educa a sus oyentes con una gran variedad de saberes, posicionándose como un canal que 
promueve el proceso formativo en contextos no convencionales, dirigido por docentes, con la participación 
activa de estudiantes en la preproducción, producción y postproducción del programa.

El programa se transmitió durante tres años, completamente en vivo, en la emisora radial Momentos 107.7 
FM, gracias a una alianza generada entre la emisora y la institución educativa, a partir de una concepción de 
responsabilidad social. De esta manera, la radio no sólo ofrece diversión y entretenimiento, sino que también 
se convierte en una forma de divulgar a su audiencia una muestra de los saberes escolares generados en la 
institución. De igual modo, la Radio Revista “Construyendo Futuro” promueve una manera alternativa de 
educar de una manera no convencional, alineada con las tendencias de educación expandida.

Acciones Didácticas Implementadas Asociadas a la Producción de Radio Educativa

A continuación, se describen las estrategias o acciones didácticas que se han planificado, ejecutado y 
evaluado en los encuentros de saberes, asociadas a la radio educativa:

Radio teatro escolar

Está basado en la simulación de roles en situaciones de aprendizaje, donde cada uno de los estudiantes 
desempeñó una función específica dentro de un estudio de grabación ambientado y organizado dentro del 
aula, intentando emular las características de una estación de radio real, empleando material reutilizable 
para tales fines.

Elaboración de guiones radiales

En el aula de clases se organizaron a los estudiantes en equipos de trabajo de cuatro integrantes, donde 
con la ayuda y las orientaciones metodológicas del docente, se diseñó una planeación radiofónica (estructura 
de un espacio radial imaginario).

Radio pasillo

Consiste en el montaje provisional de una radio escolar en la hora del receso o en el tiempo libre de 
los estudiantes en cualquier espacio, donde se abordaron temas de interés para todos los miembros de la 
comunidad educativa, además de música y amenidades.

Grabación de micros o cápsulas radiales 

Esta acción didáctica se llevó a cabo, en primera instancia, a partir de un proceso de indagación y 
recopilación de contenidos que sirvió de fundamento para posterior la guionización radial.
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Vinculación de las Secciones del Programa Radial “Construyendo Futuro” con las Asignaturas Escolares

Aun cuando la experiencia pedagógica de creación y consolidación de una Radio Revista Educativa tuvo 
como punto de partida un Proyecto de Aprendizaje formulado en las asignaturas de Geografía Económica 
de Venezuela, e Instrucción Premilitar, la Radio Revista “Construyendo Futuro” se posicionó como un 
espacio institucional en el cual tienen cabida todos los saberes escolares, estructurados en áreas académicas 
y asignaturas, así como el acervo popular de las comunidades.

En efecto, las secciones que conforman el programa radial (cultura y actualidad, salud integral, 
ciencia y tecnología, ambiente y conservación, hablan los estudiantes, y agenda escolar) están asociadas 
a diversas asignaturas que conforman los planes de estudios de la Escuela Técnica, como una forma de 
establecer conexiones reales con los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar, haciendo honor al lema 
de “Construyendo Futuro”: llevando la acción educativa más allá de las aulas de clases. En la siguiente tabla 
se muestra la relación entre las secciones del Programa radial “Construyendo Futuro” y las asignaturas 
escolares.

Tabla 1: Relación de las secciones del programa radial “Construyendo Futuro” con las asignaturas de los planes de estudios 

impartidos en la Institución Educativa.

Secciones Descripción Asignaturas vinculadas

Cultura y actualidad

Abarca saberes referentes al acontecer 
cultural a nivel nacional, efemérides, 
curiosidades, noticias, reseñas de 
géneros musicales y personalidades 
destacadas.

Castellano y Literatura
Historia de Venezuela
Geografía de Venezuela
Educación Familiar y Ciudadana
Educación Artística.
Instrucción Premilitar
Educación Intercultural

Salud Integral

Comprende contenidos e información 
de interés sobre nutrición, estilo de vida 
saludable, sexualidad, prevención de 
enfermedades, salud mental y valores. 

Educación para la Salud
Estudios de la Naturaleza
Biología
Química
Educación Ambiental
Teoría y Práctica de los Alimentos (área 
técnica)

Ciencia y Tecnología

Difunde conocimientos basados 
en los avances de la ciencia, nuevas 
tecnologías, aplicaciones, programas 
educativos y mundo digital.

Estudios de la Naturaleza
Biología
Química
Física
Matemática
Informática
Educación para el Trabajo
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Ambiente y 
conservación

Divulga saberes sobre la preservación, 
conservación y cuidado del ambiente 
para promover el desarrollo sustentable 
del hábitat, y de las generaciones 
presentes y futuras.

Estudios de la Naturaleza
Educación para la Salud
Biología
Educación Ambiental
Agricultura
Fruticultura
Avicultura
Todas las Manos a la Siembra (Programa 
Educativo)

Hablan los Estudiantes

Espacio propicio para la expresión de 
los estudiantes a través de temas de 
interés para los jóvenes que contribuyen 
a su formación integral.

Castellano y Literatura
Educación Familiar y Ciudadana
Organización Bolivariana Estudiantil 
(Programa Educativo)

Agenda Escolar

Informa todos aquellos acontecimientos 
y actividades pedagógicas, culturales, 
académicas y deportivas a realizarse en 
el ámbito educativo a nivel nacional y 
local.

Proyecto Educativo Integral Comunitario
Gestión Escolar 
Formación Permanente del Magisterio.
Organización Bolivariana Estudiantil 
(Programa Educativo)

Fuente(s): Adaptado de Cobo y Carmona, 2019.

Conclusiones

Este estudio consistió en la sistematización de la experiencia pedagógica de la Radio Revista Educativa 
“Construyendo Futuro”, con lo cual se quiso llevar la acción pedagógica más allá de las aulas de clases de la 
Escuela Técnica “Maestra Eulalia Morán de Quintero”, hacia la comunidad de San Ignacio, municipio Rosario 
de Perijá, estado Zulia. Las Radio Revistas Educativas combinan el entretenimiento y la educación, con el 
propósito de encaminar un mensaje edificativo e interesante que satisfaga las necesidades e inquietudes de 
los oyentes que la sintonizan.

La producción y trasmisión de la Radio Revista Educativa “Construyendo Futuro” constituye una 
estrategia pedagógica útil para la asimilación de distintos contenidos propios de las áreas del saber; así como 
también propicia la participación comprometida de los estudiantes de educación secundaria en producción 
del espacio radiofónico, formando jóvenes líderes y protagonistas de los procesos socioculturales que se 
desarrollan en sus comunidades. Asimismo, la implementación de espacios radiales en el quehacer educativo 
apunta al fortalecimiento del diálogo, fomenta el civismo y la convivencia armoniosa.

Se implementaron diferentes estrategias didácticas dentro del aula con estudiantes de 4to y 5to año 
de educación secundaria, con la intención de propiciar el desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes 
inherentes a la producción radiofónica, contextualizada al ámbito escolar; entre ellas se mencionan el radio 
teatro escolar, el radio pasillo, la elaboración de guiones radiofónicos y grabación de micros radiales; estas 
acciones permitieron conocer los beneficios de la radio en la formación integral de los estudiantes. Además, 
sirvieron como soporte teórico y didáctico en el proceso de asesoría técnica y condiciones operativas para 
la transmisión de la Radio Revista Educativa “Construyendo Futuro”.
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Utilizar la radio como una estrategia didáctica en las prácticas docentes, es una forma alternativa de educar 
dentro y fuera del aula de clase, incorporando el carácter innovador y vivencial en el proceso educativo de 
los estudiantes de educación media, haciendo una educación con un enfoque socio comunitario, destinado 
a desarrollar la capacidad intelectual y personal del nuevo ciudadano, así mismo promueve la construcción 
de una sociedad comprometida ética y corresponsablemente con el desarrollo sustentable de la nación.
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Valor, Trascendencia e Importancia 
de la Responsabilidad Social
(Value, Significance and Importance of Social Responsibility)

Claudia M. Valencia Valdivia - HumanizaRSE - Acción Sostenible

Resumen: El presente ensayo tiene como propósito resaltar la importancia de la responsabilidad social, como un conjunto de conocimientos que impulsa el modo de 
generar negocios sustentables, con medidas, cultura y valores que les permitan perdurar a largo plazo, puesto que la responsabilidad social contribuye a mejorar las 
condiciones del mercado laboral, calidad de vida y equilibrio del sistema humano.

Palabras clave: Responsabilidad social, Transcendencia, valor .

Abstract: The purpose of this essay is to highlight the importance of social responsibility, as a set of knowledge that promotes the way of generating sustainable businesses, 
with measures, culture and values   that allow them to last in the long term, since social responsibility contributes to improve the conditions of the labor market, quality 
of life and balance of the human system.

Keywords: Social responsibility, Transcendence, value.

Desarrollo

Al día de hoy, es innegable la vitalidad que ha cobrado la responsabilidad social en todos los ámbitos de 
acción. No sólo por el compromiso, interiorización y práctica del ciudadano de a pie al respecto, sino 
también por ser parte activa de la gestión empresarial privada, pública, académica, educativa, otras. 

La Responsabilidad Social es y está presente en todo.

Desarrollo sostenible, desarrollo humano, la triple línea de acción, los grupos de interés, la medición de 
impactos, los reportes de sostenibilidad, son sólo algunos de los términos que cada vez se conocen más. 
Son también los que avizoran el panorama y permiten trazar un camino cuyo enfoque triangula, en todo 
momento, un equilibrio entre lo económico, lo social y ambiental. 

En la actualidad la bandera es tripartita y tal cual como lo señaló el Informe de Brundtland: “No puede 
haber crecimiento económico sostenido, sin un medio ambiente sostenible”... Donde la protección del 
medio ambiente se reconozca como el cimiento sobre el que descansa el desarrollo económico y social a 
largo plazo.1 

Poco a poco y paso a paso, nos vamos dando cuenta del valor, la trascendencia e importancia de ser 
socialmente responsable con nuestros stakeholders, de manera interna y externa, en nuestras políticas, 
prácticas y procesos, en las tres dimensiones referidas, a corto, mediano y largo plazo. La importancia de 
medirlo, evidenciarlo y comunicarlo, de incluir en nuestra gestión un círculo virtuoso de mejora continua, 
abocado a la reducción de brechas entre lo que somos y que aspiramos ser.

1 Brundtland, G.H. (1987). Informe de Brundtland o el Informe “Nuestro Futuro Común”. Primera Edición. Noruega.
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Asumir el rol socialmente responsable como empresa privada, institución pública, academia y demás, 
permite una inmediata contribución al desarrollo sostenible2 y humano3, que nuestro y cada país merece. 
El primero orientado a la satisfacción de necesidades de las generaciones actuales y futuras; el segundo a la 
igualdad de oportunidades y capacidades para todos. 

A la vanguardia del tema y no obstante lo anterior, es necesario mencionar algunas principales iniciativas 
que, a nivel mundial, nacional y local, van surgiendo y están al alcance de todos para favorecer la gestión de 
responsabilidad social asumida. Contar con una ISO 26000, aun cuando no sea certificable, representa un 
excelente medio de orientación para todo aquél que implemente este significativo modelo de gestión. 

La Agenda 2030, cada uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible4, sus metas e indicadores considerados 
en los 17 ODS, representan una máxime para el negocio que opta por incluirlos en su plan de acción, de 
acuerdo a su core. Esto resulta beneficioso tanto para la mejora de la gestión como al logro de lo que se 
persigue universalmente: “Velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad”5.

Dentro de estas valiosas iniciativas podemos mencionar también, el SDG Corporate Tracker del 
Programa de las Naciones Unidas6 – PNUD, que persigue conocer y medir el aporte del sector empresarial 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el Pacto Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas – ONU7, que propicia la adhesión de aquellas empresas en cuyo accionar se cumplen diez 
(10) principios enfocados en derechos humanos, laborales y ambientales, además de anticorrupción. El 
Programa CSRCB de Global Reporting Initiative – GRI y la Cooperación Suiza – SECO8, orientado al logro 
de cadenas de valores sostenibles, entre otros tantos, que representan excelentes medios para implementar 
y adicionar a nuestra gestión de responsabilidad social estrategias diferenciadas de competitividad que 
aporten a la sostenibilidad propia y ajena. 

Tratativa aparte merecen los Reportes de Sostenibilidad9, como herramienta clave de transparencia, 
medición y autogestión de la empresa, que permite fortalezas y oportunidades de mejora para responder 
de manera más eficaz y eficiente a las exigencias y cumplimiento de normativas sociales y ambientales, así 
como estándares y requerimientos internacionales. 

Ser una organización cautelosa del respeto y observancia de los derechos humanos, propiciar la inclusión 
social, la igualdad de género, contar con un código de ética, con pautas anticorrupción, con buen gobierno 
corporativo, con sistemas de gestión de compliance, etc., nos denotan la amplia separación entre ser una 
empresa con responsabilidad social y no serlo. 

2 Informe Brundtland. Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 1987. 8 7/Ibídem, I
3 Díaz de Borda, C. (2010). Sociedad y Desarrollo. Segunda Edición Actualizada. Universidad Católica de Santa María. Arequipa, Perú.
4 Naciones Unidas (2015-2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
5 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (2015 – 2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: https://www.undp.org/content/undp/
es/home/sustainable-development-goals.html
6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú (2020). SDG Corporate Tracker. Recuperado de: https://www.pe.undp.org/
7 Valencia, C. (2018). Libro Una Mirada General a la Responsabilidad Social Empresarial – RSE. HumanizaRSE – Acción Sostenible. Pág. 18. Arequipa – Perú.
8 Global Reporting Initiative (2020). Competitive Business Program. Recuperado de: https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/strategic-part-
ners-programs/competitive-business-program/
9 Global Reporting Initiative (2020). GRI welcomes consolidation of value reporting organizations. Recuperado de: https://www.globalreporting.org/about-gri/
news-center/2020-11-25-gri-welcomes-consolidation-of-value-reporting-organizations/
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Por otro lado, tenemos la Responsabilidad Social Universitaria. En nuestro país regulado desde el 
año 2014, mediante la Ley 30220, la misma que al momento también ha evolucionado positiva, masiva y 
favorablemente.  

Si bien el enfoque y los grupos de interés de la RSU difieren de los de la responsabilidad social empresarial, 
el espíritu no varía: “Modelo de gestión basado en la ética, con un cometido de triple acción (económico, 
social y ambiental), orientado al bien común y sostenibilidad”.

En este caso y como señala la norma en mención, se trata de la “gestión ética y eficaz del impacto generado 
por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de 
servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye 
la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre 
el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas”10.

En ese sentido las sedes académicas tienen como principal misión la formación de futuros profesionales 
dotados de las competencias y conocimientos necesarios para que en su debida oportunidad y desde donde 
accionen, actúen con conciencia sobre el impacto económico, social y ambiental de su operatividad y/o 
ejercicio. Aquí lo valioso, trascendente e importante de la responsabilidad social universitaria. 

Si bien, sólo han transcurrido seis años desde la regulación legal, nadie puede negar los pasos y progresos 
de las universidades al respecto. Como claro ejemplo, la motivación del presente artículo. 

Finalmente, pero no por ello menos meritorio, tenemos la responsabilidad social del ciudadano de a 
pie, esa que sobre todo en nuestros jóvenes resalta y destaca cada día. En estos últimos años el compromiso 
social y ambiental de la sociedad civil ha tomado mayor fuerza, traduciéndose en diferentes propuestas, 
sinergias y acciones concretas voluntarias. 

Hoy, más que nunca, frente a la coyuntura y en medio de una pandemia cuya magnitud ha representado 
un gran desafío para la humanidad, hemos podido evidenciar lo que es el aporte de un agente de cambio 
activo, atento y cauteloso del bienestar común, donde su voluntad y servicio resalta y se presta a favor del 
otro. En este caso del más vulnerable, del más afectado. 

Nadie puede negar el daño y el dolor causado por esta difícil prueba llamada COVID-19, pero tampoco 
nadie puede negar toda la disposición evidenciada de miles de voluntarios, en casi todo nuestro Perú, para 
apoyar y sumar al bienestar de tantas familias vulnerables, adultos mayores, personal de la salud, ollas 
comunes, pacientes COVID-19 y tantos otros que encontraron en esa mano amiga, socialmente responsable, 
con calidad y sensibilidad humana, una luz de esperanza y fuerza para continuar. 

Este crítico momento nos ha demostrado qué es y en qué consiste la verdadera responsabilidad social. 
El valor, trascendencia e importancia de su existencia, de su esencia. De lo que significa ser una entidad 
emergente, cuyo compromiso con el  entorno emana de una cultura organizacional y personal distinta, 
novedosa, radicada en un ADN que difiere del tradicional, del de antaño. Y que por supuesto debemos 
buscar sea replicado y multiplicado.  

10 Ley N° 30220. Artículo 124. Ministerio de Educación. Perú, 8 de Julio del 2014.
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Como en casi todo, tenemos un ecosistema de iniciativas y acciones socialmente responsables y 
humanizadoras que deben ser enlazadas e integradas. Reconociendo que la mejor forma de avanzar y 
contribuir a un Perú más próspero, pacífico y justo, es la unión de sus miembros. 

Nos dirigimos a un bicentenario donde la responsabilidad social empresarial, universitaria e individual, 
es y será pieza clave en la visión país. Ello por su valor,  trascendencia e importancia.
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Vigencia de Simón Rodríguez:  
Un Gran Educador

(Simon Rodriguez Validity: A Great Educator)

Renata Teodori1 - Municipalidad Metropolitana de Lima

Resumen: Pocos hombres han ejercido una influencia más profunda y significativa en el establecimiento del modelo educativo en la historia de América Latina 
postguerras de Independencia que el maestro caraqueño Simón Rodríguez. En una época de marcado predominio del pensamiento de la Ilustración y la necesidad 
manifiesta de utilizar la razón, buscó que la educación fuera un motor de desarrollo y liberación del pensamiento monárquico. Para la presente investigación se 
ha referenciado el punto de vista de diversos autores. La intención ha sido representar de la forma más exhaustiva posible su gama de contribuciones, enseñanzas 
y pensamientos, para que por medio del análisis de su legado logremos reconocerle como un precursor de la educación americana. Además, entre sus múltiples 
aportes podemos resaltar las enseñanzas sobre el papel primordial del gobierno en masificar la instrucción, convirtiéndola en un derecho social indispensable para 
lograr una verdadera democracia y desarrollo. Un ejemplo claro de ello fue el resaltar el desinterés de los líderes en educar a la población indígena y el abandono que 
sufrieron posterior a la Independencia. Por último, uno de los factores más importantes que lo resaltan como un predecesor fue la solicitud de una escuela para niñas, 
en una época en la cual las mujeres se encontraban excluidas de la formación pública. Estimamos que a medida que se estudie el siguiente artículo crecerá nuestro 
conocimiento en su verdadera función e influencia como precursor de la educación, formación de líderes y asentador de las bases de las nacientes repúblicas.  

Palabras claves: educación, influencia, precursor, mujeres, post proceso de independencia.

Abstract: Few men had a deeper and more significant influence on the establishment of the educational model in the post-independence history of Latin America 
than the Caracas-born teacher Simón Rodriguez. He looked for education to be an engine of development and liberation from monarchical thinking during an era of 
notable predominance of Enlightenment thought and the clear need for the use of reason. The point of view of various authors has been referenced for this research. 
The intention has been to represent as exhaustively as possible his range of contributions, teachings and thoughts, so that by means of the analysis of his legacy we can 
recognize him as a forerunner of American education. Furthermore, among his many contributions, we can highlight the teachings on the government’s primary role 
in the massification of education, thereby turning it into an indispensable social right to achieve true democracy and development. One clear example of the above was 
to highlight the lack of interest of the leaders in educating the indigenous population and the abandonment they suffered after Independence. Ultimately, one of the 
most important factors that make him stand out as a predecessor was the request for a school for girls at a time when women were excluded from public education. 
We believe that as the following article is studied, it will increase our knowledge of his genuine role and influence as an educational forerunner, a leader trainer, and a 
foundation settler for the nascent republics. 

Key words: education, influence, forerunner, women, post-independence process.

Antecedentes

La historia de los siglos XIX y XX, en América Latina demostró que, sin una verdadera reforma de la 
concepción educativa, es muy limitado lo que se puede hacer en otros campos. Para los pensadores 
influenciados por la Ilustración en América Latina y para los héroes de la Independencia de visión más 
amplia, los fusiles no eran suficientes para conseguir la deseada autonomía. La obra militar hubiera quedado 
trunca sin educadores preocupados y dedicados a cambiar los hábitos mentales, los patrones culturales y las 
nociones heredadas. 

El escritor colombiano Germán Arciniegas establece una útil distinción entre la guerra de la Independencia 
que concluye con la Batalla de Ayacucho en 1824 y el movimiento intelectual que la precede y que continuará 
después de la guerra. Arciniegas afirma “La revolución no se reduce a provocar el desprendimiento político 
de España”. Quiere reaccionar contra un sistema de filosofía que considera caduco, abomina a la escolástica, 
que juzga insuficiente, tiene la meta de formar a las nuevas generaciones de América, a las corrientes 
vertiginosas de las ciencias contemporáneas, se enamora de las Matemáticas, de las Ciencias Naturales, 

1 Correo electrónico: rteodori@pucp.pe
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opone el Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau al derecho divino de los reyes, implica una revisión de 
todos los conceptos tradicionales (Arciniegas, 1995).

Simón Rodríguez había visto con claridad el problema, notando la debilidad de las nuevas repúblicas en 
la imperfección de las instituciones y también la falta de una formación ciudadana, la cual acentuaba la vieja 
dependencia. Diría:

Somos independientes, pero no libres-dueños del suelo, pero no de nosotros mismos. Las preocupaciones 
políticas que nos dominan no caducarán, como muchos esperan, al contrario: persistentes al lado de las 
Ideas Liberales las harán bastardear. Otras fuerzas que las que empleamos para emanciparnos debemos 
emplear para libertarnos. Son las de la razón. Contra los soldados del rey, peleamos con las manos –contra las 
preocupaciones– hemos de pelear con la cabeza seguros de que, los errores más febles se burlan de las balas, y 
los más robustos tiemblan al ver asomar la verdad. (Simón Rodríguez, 1975)

Lamentablemente, el modelo colonial resultó más duradero de lo que imaginaron sus detractores. 
Al consolidarse la Independencia política de España, Hispanoamérica seguía atenta a modelos que no 
correspondían a su realidad. En este artículo, nos hemos basado en fuentes bibliográficas especializadas en 
Simón Rodríguez, especialmente sus Obras Completas, editadas por la Universidad Simón Rodríguez de 
Caracas. Demostraremos los aportes vigentes de Rodríguez para un país como el Perú, que está celebrando 
el bicentenario de la proclamación de su independencia (Rodríguez, 1975).

Simón Rodríguez Gran Pedagogo

En el contexto histórico de la independencia de América del Sur, surge Simón Rodríguez, destacado educador 
venezolano. Rodríguez es hijo del siglo XVIII, por lo tanto, al igual que muchos otros pensadores de la 
América Hispana, recibió fuerte influencia del pensamiento de la Ilustración Francesa. Gregorio Weinberg 
afirma en su interesante libro Modelos Educativos en la Historia de América Latina que, para comprender los 
procesos educativos de fines del siglo XVIII, tenemos que comprender las características del nuevo modelo 
de la Ilustración que desplazaba al Modelo Hispánico Tradicional (Winberg, 1984).

 Es sabido que las ideas educativas de Simón Rodríguez no surgen en el vacío, el educador peruano 
Carlos Cueto Fernandini señala en certeras afirmaciones que, Simón Rodríguez por su fe en la razón como 
fuerza formadora de la vida de los pueblos, por su adhesión al principio de que las luces y las virtudes 
deben inspirar las acciones humanas, por su prédica utilitaria de que el fin de la educación es hacer a los 
hombres prudentes, fuertes, expertos y pensadores, debe ser considerado como un representante americano 
de la Ilustración. Simón Rodríguez, este notable caraqueño nació el año 1771 y falleció en tierras peruanas 
(Amotape, Piura) el año 1854, toda su vida estuvo dedicada a la acción y la investigación educativa. Su 
primer ejercicio profesional fue maestro de escuela del Cabildo de Caracas. En todas sus obras insiste en el 
principio de la Razón como rectora de la naturaleza humana, ello lo afirma en su obra Sociedades Americanas 
(Rodríguez, 1975).

Es interesante señalar que el año 1791 fue nombrado Maestro Municipal de Caracas, iniciando su vida 
pública de educador. A los veinte años se enfrenta con gran avidez a la realidad educativa de su ciudad natal. 
Es un hombre que se ha formado en la práctica y se ha empapado de los libros y elementos que estaban a 
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su alcance para auto instruirse. Asimismo apoya cercanamente a su predecesor don Guillermo Pelgrón. El 
Cabildo de Caracas le otorga a Simón Rodríguez el título de maestro. Se convierte en maestro de Primeras 
Letras, Gramática y Elocuencia, el año 1778. Es interesante destacar la contemporaneidad con otros ilustres 
venezolanos dedicados a la enseñanza como Andrés Bello, Miguel José Saénz y José María Vargas.

Resultado de su experiencia en el magisterio fue el documento que presentó al Cabildo de Caracas el 
19 de mayo de 1794 con el título: Reflexiones sobre los Defectos que vician la Escuela de Primeras Letras 
de Caracas y Medios de lograr su Reforma para un Nuevo Establecimiento. El mismo está integrado en dos 
partes: Crítica a la Vigente, en Seis Reparos y luego un Proyecto de Reforma en Tres Capítulos. Es conocido 
también con el nombre de Informe sobre Instrucción Pública o Memoria de la Educación (Rodríguez 1975).

Todos los estudiosos de la historia de la educación venezolana y latinoamericana coinciden en que este 
memorial es de gran valor pedagógico, ya que es un certero diagnóstico del sistema educativo colonial, el cual 
se manifiestan las grandes limitaciones y deficiencias de las Escuelas de Primeras Letras en Venezuela. Dicho 
diagnóstico está complementado con un proyecto alternativo de reformas en el cual presenta importantes 
mejoras y nociones pedagógicas, que permitirían un cambio sustancial en la manera en que se llevaba la 
instrucción elemental. Simón Rodríguez, tenía veinte años cuando presenta este destacado memorial. A la 
Escuela de Primeras Letras correspondía por entonces enseñar lectura, escritura, aritmética, historia sagrada 
y preceptos de urbanidad e higiene.

Al Preceptorado de Gramática -lo que hoy es secundaria- le pertenecía el Estudio Superior que comprendía 
el idioma materno, el griego, el latín, la historia política y la historia sagrada, la lectura de obras literarias, 
la historia, la filosofía, el álgebra y el dibujo. Al último nivel, el universitario, el más importante dentro del 
sistema educativo colonial le correspondía las cátedras de filosofía, teología, jurisprudencia y medicina. 
Dentro de los tres niveles, la menos atendida era la Escuela de Primeras Letras. Ildefonso Leal, estudioso de 
las fuentes documentales de la historia colonial afirma:

Las escuelas de Caracas, en ese momento, presentaban un aspecto de grave decadencia. El número de 
ellas era escaso; apenas funcionaba una, dotada con los bienes dejados por los jesuitas en el momento de 
su expulsión. También era escaso el número de escuelas privadas que funcionaban en los barrios. (Leal, 
1968)

Simón Rodríguez no sólo dedica gran esfuerzo por plantear alternativas a la problemática educativa 
estructural de su ciudad natal, también deja honda huella en sus discípulos ya que desarrolla profundamente 
la relación maestro-discípulo, lo que hoy llamamos educando-educador. Cuando Simón Rodríguez presenta 
el memorial al que me he referido, él conoce y sabe que, en España, la metrópoli, se daban cambios y 
reformas, ya que consta en el Archivo del Ayuntamiento, que el Cabildo puso en manos de Rodríguez, los 
últimos métodos para el aprendizaje de la lectura y escritura que se empleaban en las Escuelas Reales de San 
Ildefonso del Escorial y San Isidro de Madrid (Rodríguez, 1975).

El año 1793 dada su avanzada ideología, envió una petición al Cabildo de Caracas, solicitando una escuela 
para niñas. En el sistema educativo colonial las mujeres estaban excluidas de recibir instrucción en escuelas 
públicas. Su disposición organizativa lo llevó a preocuparse por la adquisición de mobiliario adecuado para 
su escuela, en la que tenía ciento catorce niños. Su trabajo fue reconocido por el Ayuntamiento de Caracas 
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y el Cabildo de Caracas siendo considerado de gran calidad. Abundan los testimonios, de aquellos años de 
magisterio en Caracas, principalmente los vinculados a Simón Bolívar. Es muy conocida la famosa carta 
que le escribiera desde la ciudad de Pativilca en el Perú; refiriendo los años en que Rodríguez lo orientó 
(Rodríguez, 1975). 

No fue una relación circunstancial la que unió a los dos Simones, fue una fusión de ideales, proyectos 
en bien de las recién fundadas repúblicas americanas. Tanto el Maestro Simón Rodríguez, como su 
Discípulo Simón Bolívar comprenden claramente que estas nuevas repúblicas únicamente tienen una 
minoría ilustrada, pero carecen de personas instruidas, republicanos que puedan vivir en democracia, que 
conozcan sus deberes y derechos. Para que pueda haber un sistema democrático y puedan existir verdaderos 
republicanos es necesario formarlos y ello a través de un nuevo programa educativo. Es en esa búsqueda 
en donde manifiestan la originalidad y en las soluciones que plantean a los problemas, convirtiéndose 
especialmente el Maestro Rodríguez en un precursor de aquellos que en el presente reclaman la necesidad 
de una educación social, cívica y ciudadana (Rodríguez, 1975). 

Simón Rodríguez planteaba que la mejor manera de construir Repúblicas era a través de la educación 
social, por ello afirmaría: “El gobierno republicano es protector de las Luces Sociales, porque sus 
Instituciones saben que sin Luces no hay virtudes”. Rodríguez es un convencido de que el Gobierno está 
llamado a generalizar la instrucción, por ello afirma: “Asuma el Gobierno las funciones de Padre Común 
en la educación. Generalice la Instrucción y el arte social progresará, como progresan todas las artes que se 
cultivan con esmero” (Rodríguez, 1975). Él es concluyente afirmando que en favor de la instrucción general 
no hay argumento accesorio y el principal fin de la instrucción general es el bien común.

Simón Rodríguez concibe un proyecto para alcanzar la formación de verdaderas repúblicas, a través de la cual 
se pudiera lograr el bienestar de estas naciones. Pero considera que el camino es mucho más largo y complejo, y que 
no basta con trasplantar modelos o experiencias extranjeras, por ello no está de acuerdo en el Método de Enseñanza 
Mutua, implementado por Joseph Lancaster, por el cual los jóvenes mayores enseñaban a los menores. Para 
Rodríguez, es necesaria la figura del maestro, formado para la enseñanza. Simón Rodríguez diferencia claramente 
entre independencia y libertad, basando su proyecto educativo en la libertad, entendiendo la independencia como 
el proceso por el cual las colonias americanas proclamaron un autogobierno. La independencia es el resultado de 
un trabajo material, la libertad no se consigue sino pensando; resistirse, combatir y vencer son los trámites de la 
primera; meditar, proponer, contemporizar, son los de la segunda (O’ Phelan, 2021).

 Medita en el interés de la mayoría y en las vías más adecuadas para la felicidad del mayor número de 
personas. La democracia no puede limitarse a estar consignada en el papel, debe haber una predisposición 
de ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos; por ello afirma:  El interés social es un compuesto 
de muchos intereses: económicos, morales, civiles y políticos. Simón Rodríguez estaba convencido y lo 
demostraba en su alegato de una educación para el pueblo en su totalidad porque era un republicano 
convencido. Identificó ignorancia con la monarquía, porque ésta era la conclusión a la que conducía su 
experiencia en la observación social. Aunque los reyes entiendan por libertad, la licencia de quejarse, y por 
prosperidad, las comodidades de ciertas clases, no es país libre el que permite la desigualdad de derechos, 
ni próspero el que cuenta millones de miserables. No hay libertad donde hay amos, ni prosperidad donde la 
casualidad dispone de la suerte social de los habitantes (Rodríguez, 1975).
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Rodríguez diferencia claramente a la república de la monarquía, los diferencia principalmente en el 
concepto de lo que es el Trabajo, ya que es la divisa de las repúblicas y los gobernantes deben proveer los 
medios para adquirirlo, por ello afirma: “Erudición y habilidades, profesiones y oficios, tumulto, herencias, 
privilegios y usurpaciones, es la divisa de las monarquías. La de las repúblicas debe ser: educación popular, 
destinación a ejercicios útiles, aspiración fundada en la propiedad.” Rodríguez se preocupa obsesivamente 
por los destinatarios de su proyecto, ya que el abandono de las multitudes a su suerte, el privilegio de las 
elites, o la concentración de la información en unos pocos derivarán en una correlativa concentración de 
poder. Daniel Prieto, refiriéndose a este pensamiento dice: “El reclamo de una educación popular se dirigía 
a una reorientación de la formación de los jóvenes. Privar a alguien de los conocimientos en manos de una 
minoría era un suicidio para cualquier proyecto republicano” (Prieto, 1987, p. 11). 

Recapitulando, podemos afirmar que la obra de Simón Rodríguez -en el aspecto de la función política- 
debemos entenderla a la luz de su época. En primer lugar, se hace preciso entender la influencia de los 
llamados “Iluministas”, es decir los intelectuales del Siglo de las Luces. Ellos socavaron la legitimidad de 
los reyes en el sentido siguiente; cuestionaron su legalidad porque cuestionaron la filiación divina de la 
monarquía. Simón Rodríguez abogaba por una educación popular y general en una época caracterizada 
por abismales desigualdades. Rodríguez se esfuerza en hacer comprender que instruir no es sinónimo 
de educar. La labor de educar es de mayor rango, más compleja, porque a través de la educación, que él 
llama “Educación-social”, se adquieren los “Preceptos Sociales” que permiten el arte de vivir en sociedades 
republicanas en las cuales se desarrolla el principio de “Sociabilidad”, que lleva a vivir desarrollando el “Bien 
Común”. Una de sus obras fundamentales Luces y Virtudes Sociales se inicia explicando la finalidad de la 
Educación Republicana (Rodríguez, 1975).

Simón Rodríguez es consciente de la necesidad de ofrecer instrucción general a todos sin excepción 
es requisito indispensable para que existan verdaderas sociedades republicanas a través de gobiernos 
verdaderamente representativos. Rodríguez consideraba que la educación debía ser obligatoria y general y 
estos conceptos tenían su respaldo en que la instrucción es un derecho inherente al ser humano. Rodríguez 
afirma: 

No puede negarse que es inhumanidad, el privar a un hombre de los conocimientos que necesita, para 
entenderse con sus semejantes, puesto que, sin ellos, su existencia es precaria y su vida miserable. La 
instrucción es, para el espíritu, lo que, para el cuerpo el pan (Rodríguez, 1975).

Simón Rodríguez, precursor de la educación indígena

Simón Rodríguez es también un precursor en la importancia de la educación indígena; Rodríguez tuvo la 
oportunidad de conocer en sus diversos viajes por el Perú, Bolivia y Ecuador a la población indígena rural 
a la que no le llegaba el beneficio de un sistema educativo idóneo. El estado de postración y abandono del 
indígena no había sido solucionado por el proceso de la independencia. La situación de marginación del 
indio fue un tema prioritario en el proyecto educativo de Rodríguez. Sabía que la problemática del indio no 
se limitaba al analfabetismo, también había una situación de marginación económica y social. En Arequipa 
el año 1830, Rodríguez escribe:
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Una revolución política, pide una revolución económica. Por inquietud a los principios, por exaltación 
después, y al fin por delirio, los pocos hombres que sentían el deseo de ser independientes forzaron la 
masa del pueblo a hacer la primera revolución. En el sosiego deben calcular y meditar mucho para hacer 
la segunda: porque el goce de la independencia los pone en necesidad de ser libres (Rodríguez, 1975).

Todos los diagnósticos referentes a la realidad del indio durante la república coinciden en señalar el 
desinterés del estado para con él, la incoherencia entre los modelos impulsados desde la ciudad y la realidad 
geográfico y cultural de las comunidades andinas. Coincidentemente el educador José Antonio Encinas 
publicó en 1932 un libro que contiene experiencias y observaciones de actualidad titulado: Un Ensayo de 
Escuela Nueva en el Perú. Las preocupaciones de Encinas en el Perú son similares a las de Rodríguez muchos 
años antes. Rodríguez vio el problema del indio en forma integral: era sensible al aspecto moral, pero sin 
desvincularlo del económico (Encinas, 1932).

Rodríguez (1975) dice:

En lugar de pensar en medos, persas, egipcios, pensemos en los indios. La decadencia que experimentaron 
en su propio suelo los griegos y romanos, después de algunos siglos de dominación, no nos importa tanto 
como la decrepitud prematura en que empiezan a caer casi a su nacimiento, las repúblicas que han los 
europeos y los africanos en el suelo con los indios. 

Conclusiones

Simón Rodríguez es un gran educador latinoamericano y precursor de la educación popular. Propugnaba la 
educación social, promoviendo la ciudadanía y la capacidad de vivir en repúblicas.

Además, Rodríguez fue un precursor de la educación indígena. Su pensamiento tiene vigencia, porque 
muchos de los problemas existentes en las nacientes repúblicas siguen existiendo.
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Voluntariado en Callahuanca  
para el Afianzamiento de las Ciencias  

y la Computación
(Volunteering in Callahuanca for the Strengthening of Science and Computing)

Ingrid Ccoyllo1 - TECSUP  
Pedro Flores2 - TECSUP

Resumen: La globalización y las evidentes necesidades desatendidas de la ciudadanía, exigen que las instituciones de educación superior no solo respondan con una 
formación académica orientada a resolver problemas de las empresas, sino que deben contener aspectos de responsabilidad social (RS). En este documento se presenta 
el caso del voluntariado en el programa de reforzamiento académico del distrito de Callahuanca, en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, por estudiantes 
del Instituto de educación superior tecnológico Tecsup. Para el logro del aprendizaje significativo se trabajó tanto el nivel cognitivo como de habilidades prácticas, 
mediante talleres en el verano del 2020. Los voluntarios dictaron clases de matemáticas, física, química y computación a más de 90 niños y adolescentes de la zona, 
cuyas edades fluctuaron entre 5 y 15 años. Se logró interesar a los participantes en el aprendizaje de las ciencias y computación, gracias a las estrategias de enseñanza/
aprendizaje empleadas por los voluntarios, como realización de experimentos específicos, uso de software para cada materia, manejo de tabletas y juegos interactivos. 
Tecsup se asume como una institución socialmente sensible, respondiendo a las demandas de la comunidad y la oportunidad a sus estudiantes de participar en estas 
actividades antes de egresar. La coordinación entre el gobierno local de la Municipalidad de Callahuanca, la comunidad y la institución académica, ha sido factor 
clave para el éxito del proyecto.

Palabras clave: Callahuanca, voluntariado, Tecsup, reforzamiento académico, responsabilidad social.

Abstract: Globalization and the obvious neglected needs of citizens, require higher education institutions not only to respond with education aimed at solving 
companies´problems, but must contain aspects of social responsibility (SR). This document presents the case of volunteering in the academic reinforcement program 
of the district of Callahuanca, in the province of Huarochiri department of Lima, by students of Tecsup, Institute of Technology. For the achievement of meaningful 
learning, both cognitive and practical skills were built through workshops in the summer of 2020. Volunteers taught maths, physics, chemistry and computing topics 
to more than 90 children and adolescents in the area, whose ages ranged from 5 to 15 years old. Participants were encouraged to learn science and computer science, 
thanks to the teaching/learning strategies employed by volunteers, such as conducting specific experiments, using software for each subject, handling tablets and doing 
interactive games. Tecsup is known as a social sensitive institution, responding to the demands of the community and giving its students opportunities to participate 
in these activities before graduating. Coordination between the local government of the Municipality of Callahuanca, the community and the academic institution, 
has been a key factor in the success of the project.

Keywords: Callahuanca, volunteering, Tecsup, academic strengthening, social responsibility.

Introducción

Las instituciones de educación técnica superior (IETS) no pueden distanciarse de su entorno, principalmente 
de la realidad social, tienen un rol fundamental en la sociedad, no solo como promotores del conocimiento, 
sino que pueden hacer que ese conocimiento tenga un impacto importante en el desarrollo de la sociedad.

La RS desde la universidad debe tener cuatro líneas de acción que vayan de manera integrada, la primera, 
es que la institución educativa debe vivir en su interior la responsabilidad social, con respecto al medio 
ambiente, igualdad de oportunidades y un clima ético adecuado; la segunda es ligada a la docencia, que 
debe direccionar sus espacios formativos con metodologías de aprendizaje basado en desafíos sociales y la 
inclusión curricular de los objetivos de desarrollo sostenible. La tercera línea está ligada a que la investigación 
se direccione en la agenda local, nacional e internacional y se generen proyectos cocreados y de impacto. 

1 Correo electrónico: iccoyllo@tecsup.edu.pe
2 Correo electrónico: pflores@tecsup.edu.pe
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La cuarta línea está ligada a la proyección social que implican proyectos institucionales e interdisciplinarios 
donde todos los actores participen de manera equitativa. (Vallaeys, 2016). La implementación de estas líneas 
en las IEST está sujeto a variables poco controlables y más crítico con los gobiernos locales y comunidad, en 
el presente estudio abordamos la primera y cuarta línea propuesta por Vallaeys. 

En un mundo globalizado y aún con evidente desigualdad de oportunidades y con una gran división 
social, hoy más que nunca la academia tiene una palabra y acción esencial. Se presenta este proyecto 
interinstitucional de enseñanza a niños y adolescentes en la comunidad de Callahuanca, aplicando estrategias 
con enfoque constructivista como el aprendizaje por descubrimiento el cual está centrado en el estudiante 
con poca intervención del docente para la construcción de sus saberes según Bruner y el Aprendizaje 
significativo centrado en el docente y tiene como base los saberes previos del estudiante según Ausubel. 
Ambas empleadas de manera complementaria han permitido alcanzar en promedio un 75% de los objetivos 
propuestos.

Objetivo general

Promover la responsabilidad social en los estudiantes voluntarios de Tecsup a través del afianzamiento y 
comprensión de las ciencias, habilidades técnicas de computación y creatividad en los niños y adolescentes 
del distrito de Callahuanca.

Objetivos Específicos

• Fomentar el razonamiento crítico y habilidades en las ciencias

• Mejorar habilidades técnicas en el manejo de la computación

• Desarrollar la creatividad

Estrategias y Acciones Realizadas

La RS de las IEST tiene un rol importante en la formación de profesionales con las habilidades y las 
competencias necesarias para generar el conocimiento adecuado y un impacto positivo en nuestra sociedad. 
La RSU implica un trabajo serio, responsable, integrado, interdisciplinario, coherente que toda institución 
de educación superior debe asumir (Vallaeys, 2014).

Las IES tienen un amplio camino por recorrer. Tecsup en su deseo de acercarse a esta visión comparte esta 
experiencia social con el deseo de acercarse a estas líneas y exigencias que pide todo proyecto serio de RSU 
y atención a esta demanda, colaboró con la Municipalidad de Callahuanca en un trabajo de reforzamiento 
académico en el programa de Talleres de Verano 2020. La municipalidad organizó y generó las condiciones 
necesarias para un trabajo comprometido con la población para la inscripción en estos talleres, logrando 
interesar a  más de 90 niños y adolescentes con edades entre 5 y 15 años.

Tecsup como aliado tiene un programa de voluntariado, este es un servicio social que se promueve en 
los estudiantes del programa de Formación Regular a partir del V ciclo, con la finalidad de desarrollar sus 
habilidades blandas y sensibilidad social. Esta convocatoria fue abierta y se contó con el apoyo de diversas 
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Direcciones y Departamentos para tener las herramientas y materiales necesarios. Se inscribieron veinte 
estudiantes voluntarios de las carreras de Administración de Redes y Comunicaciones, Diseño y Desarrollo 
de Software, Procesos Químicos y Metalúrgicos; y  Electrónica y Automatización Industrial, quienes pusieron 
en práctica lo aprendido en su alma mater.

Se realizó la planificación de actividades a desarrollar con los estudiantes voluntarios que debían asumir 
la enseñanza a los grupos de niños y adolescentes, organizando todo el material didáctico desde laptops, 
tablets, hasta papeles y plumones.

Organización y Metodología de Enseñanza

Los niños y adolescentes fueron agrupados en diferentes talleres por edades y a solicitud de la competencia 
a mejorar. Se definieron cuatro talleres principales: Reforzamiento Matemático, Reforzamiento Física y 
Química, Taller de Diseño, video y cómputo, Taller de Animación y Creatividad para niños

En el desarrollo de los talleres se empleó metodologías de enseñanza/aprendizaje basado en el enfoque 
constructivista, en el cual se emplearon metodologías como el Aprendizaje por descubrimiento, el cual 
consiste en que el estudiante aprende por sí mismo, la interacción es clave para la construcción de conceptos 
y relaciones, normalmente deben ser guiados por el docente, (Bruner, 1961). Esta práctica ha sido una 
experiencia enriquecedora dado que los estudiantes despertaban su interés en el nuevo conocimiento, 
la participación en los trabajos grupales, lecturas, exposiciones entre otros, ha sido un reto dado que los 
estudiantes mostraban un cierto grado de timidez, el cual ha permitido mejorar su autoestima, con lo cual 
el estudiante tiene un rol protagónico.

Estuvo presente además la teoría del aprendizaje significativo por recepción, donde la conexión intencional 
del estudiante con un saber previo permite asimilar el nuevo conocimiento, (Ausubel, 1989). Este método 
se basa en la percepción y el docente presenta la información organizada y relacionada empleando material 
didáctico como organizadores visuales, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, retroalimentación, 
consulta sobre los saberes previos para relacionar al nuevo conocimiento de modo que se crea el conflicto 
cognitivo creando el aprendizaje significativo. Se tiene una mayor participación del docente. Si bien este 
método también es parte el enfoque constructivista no se contrapone al enfoque de Bruner que emplea 
métodos inductivos frente al aprendizaje significativo que se basa en los saberes previos con los que el 
estudiante se presenta a la clase.

El uso de estas teorías permitió responder a las demandas de los niños y adolescentes, fomentando su 
interés por las ciencias, la computación y desarrollando la creatividad. En coordinación con la Municipalidad 
de Callahuanca se organizaron cuatro talleres agrupados por edades, horarios, temario, materiales y docentes 
(alumnos voluntarios de Tecsup) ver en la Tabla 1 y Figura 1.
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Tabla 1: Programa de verano 2020 Municipalidad de Callahuanca

Fuente propia.

Figura 1: Clases de computación.

Fuente propia. 
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Impacto de la Buena Práctica

La experiencia realizada en Callahuanca ha impactado en el Departamento de Servicios Educativos que se 
encarga de velar por la formación integral de los estudiantes, el cual ha puesto como requisito indispensable 
para su práctica profesional, que el estudiante haya realizado por lo menos 30 horas de servicio voluntario. 
Esta es una iniciativa institucional que permite desarrollar en el estudiante un nivel de sensibilidad, 
compromiso social y servicio a la comunidad de manera sistemática.

Las deficiencias en la educación estatal se hacen visibles al aplicar la metodología del aprendizaje por 
descubrimiento, donde el estudiante requiere un razonamiento crítico y tener mayor seguridad en construir 
su aprendizaje. Esta experiencia ha permitido complementar habilidades en el campo de las ciencias y la 
computación la cual permite que los estudiantes puedan desarrollar su razonamiento lógico matemático, 
mejorar en el campo de la computación, para entender mejor cómo funciona el mundo digital moderno.  

Nuestros estudiantes voluntarios están sometidos a una alta exigencia académica en habilidades técnicas, 
en gestión y en el desarrollo de sus competencias blandas. Experiencias de este nivel permiten complementar 
una formación integral, que se centra no solo a nivel académico, sino en lo social buscando “Formar 
profesionales globalmente competitivos, éticos e innovadores que cuenten con un profundo conocimiento 
tecnológico”; ese es el sentido fundamental de nuestra institución que espera de los egresados sean excelentes 
profesionales y buenas personas que contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad.

El proyecto implicó la atención a niños y adolescentes con dificultades académicas en los cursos de ciencias 
y computación. Se logró alcanzar los objetivos propuestos en los talleres de reforzamiento de matemático y 
reforzamiento física y química en un 73%, en el Taller de diseño, video y cómputo un 80% y en el Taller de 
animación y creatividad para niños un 75%. El uso de las metodologías constructivistas del aprendizaje por 
descubrimiento y aprendizaje significativo, han sido un factor clave para este logro.

Tabla 2: Resultados del Taller de verano 2020.

Talleres Promedio de 
Aula

Promedio de 
Aula en % Objetivos específicos

Reforzamiento 
Matemático 14 70% Fomentar el razonamiento 

crítico y habilidades en las 
cienciasReforzamiento Física y 

Química 15 75%

Taller de Diseño, video y 
computo 16 80% Mejorar habilidades técnicas en 

el manejo de la computación
Taller de Animación y 
Creatividad para niños 15 75% Desarrollar la creatividad

Fuente propia.

Conclusiones

El presente estudio refuerza la importancia de sistematizar la RS no sólo desde las universidades sino 
desde los IEST, buscando articular las instituciones educativas, el gobierno local y la comunidad.  
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Según los resultados podemos concluir que se logró afianzar en los estudiantes de la comunidad de 
Callahuanca en el estudio de las ciencias y la computación en un 75%, son resultados alentadores y promueve 
a que se continúe con el programa de manera interdisciplinar.

La aplicación de diversas metodologías constructivistas permite conocer el perfil de los estudiantes, 
asimismo proyectar y seleccionar las mejores de acuerdo al curso y al contexto social.

Para dar continuidad a las acciones de RS un convenio interinstitucional sería un paso importante y no 
estar sujetos a los cambios de las autoridades locales.
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Capítulo Especial

El testamento ológrafo notariado  
de Raúl Porras Barrenechea y el documento 

franciscano R-50 /C-341 que está  
en la Biblioteca Nacional del Perú,  
a los 60 años de su fallecimiento

Mariana Mould de Pease

Porras fue el primero en buscar un ordenamiento de numerosa información sobre los cronistas, llevando a cabo un estudio fundamental que sólo pudo publicarse 
en conjunto póstumamente. No fui propiamente su alumno, pero las pocas clases que dictó cuando ingresaba a la Universidad Católica en 1958 me entusiasmaron 
para siempre con el mundo de las crónicas. Franklin Pease G.Y. (1995, p.12; 2010, p. 20).

Punto de partida

En marzo de 1998 se cumplieron 101 años del nacimiento de Raúl Porras Barrenechea por lo que Jorge 
Puccinelli (1920-2012) y Félix Álvarez Brun (1922 -2017) invitaron a Franklin Pease G.Y. (1939 – 1999), mi 
esposo, a ser el principal expositor en las respectivas reuniones académicas que el Instituto casa museo que 
lleva su nombre organizaba todos los años conmemorando tanto su nacimiento como su fallecimiento. En 
esa ocasión Franklin y yo acordamos que había llegado el momento de dar a conocer las cartas que Raúl 
Porras envió a Federico Mould Távara (1907-1958), hermano mayor de mi padre entre 1926 y 1940 y así lo 
hizo mi esposo con esta conclusión:     

[ … ]  Se requiere ahora de un nuevo trabajo sobre Porras: analizar la forma como reunió y procesó su 
información, recordando siempre que lo que muchas veces sus colegas identificaban como “inteligentes 
suposiciones”, “intuiciones”, “premoniciones”, etcétera, eran simplemente consecuencia de fatigosas jornadas 
de archivo y lectura detenida de los documentos.  Para acabar con los mitos y los malentendidos, se requiere 
urgentemente un trabajo académico consistente sobre Porras historiador, sobre su manejo de las fuentes, 
sobre la forma como organizó sus grandes temas. Ello será posible cuando su archivo personal esté disponible.  
Allí estará el mejor homenaje que pueda rendirse a su memoria. 

Poco después Franklin enfrentaba un cáncer pancreático y falleció el 13 de noviembre de 1999. 

Punto de apoyo: Fernando Iwasaki Cauti, exalumno de Franklin, dirigió con la organización del 
Ayuntamiento de Montilla, el patrocinio de la Biblioteca Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y la 
colaboración de la Universidad Loyola las XI Jornadas del Inca Garcilaso de la Vega en Homenaje a Franklin 
Pease G.Y. al conmemorar los 80 años de su nacimiento, bajo el título «Del Tawantinsuyu a la Historia del 
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Perú» denominando cada una de las sesiones con el título de algunos de sus libros. Así el 29 de noviembre 
del 2019 en la sesión titulada «Las crónicas y los Andes» expuse el tema: «Presentación de la correspondencia 
entre Raúl Porras y Federico Mould Távara comentada por Franklin Pease G.Y.», en la «Casa de las Aguas» 
donde se hizo una significativa exposición titulada: «Franklin Pease en la Biblioteca Manuel Ruiz Luque».  
Las demás conferencias se llevaron a cabo en la «Casa del Inca Garcilaso». 

El acuerdo suscrito entre Manuel Ruiz Luque y el Ayuntamiento de Montilla, Córdoba, España para 
preservar in-situ la impresionante colección documental que ha reunido este fotógrafo bibliómano 
concentrado desde niño en reunir documentación sobre Andalucía, es referente a tomar en cuenta por el 
mejor devenir de las respectivas bibliotecas y archivos de Raúl Porras Barrenechea y Franklin Pease G.Y. en 
la Biblioteca Nacional del Perú https://bibliotecamanuelruizluque.org/ .  

En la tarde noche del 28 de noviembre del 2019 -80 cumpleaños de Franklin- mi hija Alejandra, Fernando 
Iwasaki, su esposa Marle Cordero y yo fuimos a misa a la parroquia San Francisco Solano (Montilla,1549 
– Lima, 1610) cuya iglesia se yergue sobre la casa paterna del ilustre montillano que dedicó su vida a la 
evangelización en los Andes tocando el violín, como estudió Raúl Porras para publicar en 1951 así como 
1955 sobre este forjador de nuestro país.  

Las andanzas de San Francisco Solano por tierras cuya población originaria debía aprender el castellano 
a la manera de los siglos XVI -XVIII lo llevaron a los altares de la Iglesia Católica. La vida así como la 
obra evangelizadora de este buen varón la sustentó fray Gerónimo de Oré, ayacuchano, (1554-1630) de «La 
Provincia de los Doce Apóstoles del Perú» sita en el Convento Franciscanos de Lima en 1726 reuniendo 
testimonios manuscritos que fueron encuadernados en el siglo XVIII formando un hermoso legajo que el 
Dr. N. David Cook localizó en la BNP a comienzos de la década de 1970 con la signatura C-341 y cuya señal 
original es R-35 (2002, 895). 

En julio del 2018 David me escribía intrigado sobre cómo ese manuscrito misteriosamente se trasladó, tal 
vez en la década de 1940 o 50, a la Biblioteca Nacional y que -por favor- lo ayudara a obtener una copia digital 
de este visualmente hermoso documento que contiene importantes testimonios sobre cómo las y los andinos 
comenzaron a vivir bajo la autoridad colonial española. Las altas autoridades de la BNP no encontraban este 
manuscrito; sin embargo, cuando me acerqué a la Sala de Manuscritos de la BNP la bibliotecóloga Cleofé 
Cárdenas con la referencia bibliográfica manual dada por David me trajo ese valioso documento. Se trata de 
un legajo que también incluye todavía desconocidos testimonios sobre la presencia de fray Luis Jerónimo de 
Oré y otros franciscanos entre los collaguas del valle del río Colca (Pease G.Y. 1977). En julio del 2018 este 
manuscrito franciscano no figuraba en el catálogo digital de la BNP del 2011. ¿Por qué? 

Del 28 al 29 de noviembre del 2019 estando en Montilla arropada por el significativo entorno humano 
académico peruanista convocado por Fernando caminando y conversando entre estos tres monumentos 
históricos –la Casa del  Inca Garcilaso, la Iglesia dedicada a san Francisco Solano erguida sobre su morada 
familiar y la significativa Casa de las Aguas– comprendí que debía dar continuidad al sentir de Franklin 
respecto al archivo personal de Porras trayendo al siglo XXI su metodología de trabajo para reeditar 
«Los cronistas del Perú, 1528-1630» y luego escribir «Las Crónicas y los Andes». Este sentir y proceder lo 
compartí durante 38 años de amorosa vida con mi esposo y nuestro hijo e hijas. Esta tarea requiere hurgar en 
archivos y bibliotecas y cómo su viuda también me conmina a apelar a recuerdos personales de mi infancia 
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y adolescencia como sobrina de Federico Mould Távara para aportar a la mejor compresión del Dr. Porras 
como bibliógrafo cuando en aislamiento social conmemoró los 60 años de su fallecimiento. Esta tarea  me 
reclama sobre todo agradecer la colaboración de quienes de una u otra manera comprenden la necesidad y 
urgencia de preservar físicamente «papeles viejos» ya sean hojas sueltas o encuadernadas en la BNP  para 
que a su debido tiempo sean digitalizadas y no destruir estos originales, por razones económicas (Mould de 
Pease 2002, 2008, 2010, 2011, 2016)1.

Punto de proyección: En el verano del 2020 gracias a la abogada y Notaria de Lima doctora María Mujica 
Barreda, a José Luis Abanto que en ese momento era director de Desarrollo de Políticas Archivísticas, a 
Santiago Tacunan que en ese momento era director del Archivo Histórico así como a Emmanuel Sheen 
director del Archivo Notarial del Archivo General de la Nación obtuve copia del testamento ológrafo 
notariado de Raúl Porras Barrenechea. Este valioso y todavía inédito documento  que se puede consultar en 
el anexo a este texto cuya primera versión expuse en el homenaje que la Municipalidad Metropolitana de 
Lima realizó cuando se cumplieron 60 años de su fallecimiento. 

Un año antes Cayetano Villavicencio así como fray Abel Pacheco Sánchez me ilustraron sobre la cercana 
relación de Raúl Porras Barrenechea con los franciscanos (Pacheco 2013, 17). Además, me mostraron que 
en el archivo de la «Provincia Franciscana de los Doce Apóstoles» están todavía un número indeterminado 
de estos importantes manuscritos encuadernados en hermosos legajos similares al inventariado como R-35 
según la signatura franciscana (Vega de Zárate, 2002). 

La finalidad de éstas líneas es –con el apoyo de la Municipalidad de Lima Metropolitana de Lima– 
contribuir a la salvaguarda en la BNP de los documentos que por voluntad testamentaria de Raúl Porras 
deben de estar allí y verificar si entre estos papeles hay alguna evidencia conducente a saber cómo es que 
este manuscrito franciscano ha llegado a figurar en el inventario manual de la BNP con la signatura C-341.       

Con esta finalidad cito cuatro referencias bibliográficas pertinentes al legado documental del Dr. Porras 
para rescatarlo de las fauces del olvido.     

- Gerardo Trillo, como responsable de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional 
del Perú es autor del artículo «Raúl Porras Barrenechea, bibliófilo» (2017). A mi entender este título y su texto 
interpretan las versiones no notariadas del testamento ológrafo en términos que él hubiera rechazado porque 
armó su biblioteca en base a sus intereses profesionales de historiador, profesor, diplomático y político, es decir, 
de humanista. Porras no adquirió libros por su rareza o llamativa encuadernación como se puede comprobar 
en sus fondos documentales que están en la BNP. Raúl Porras Barrenechea quizás sea más apropiado definirlo 
como un bibliógrafo, es decir, persona que adquiere libros y documentos para leerlos.

1 El 12 de enero del 2020, El Comercio de Lima publicó una entrevista conjunta de Ramón Mujica Pinilla y  David Hidalgo con la finalidad que el recién nombrado 
director, Ezio Neira, tuviera cuidado con la Biblioteca Nacional porque el principal problema que tendría que enfrentar era el robo de libros. Este es un delito 
endémico en nuestro país en parte debido a que la comercialización de libros y manuscritos antiguos importantes no está regulada en concordancia con los 
principios internacionales fundacionales de la preservación cultural, por lo que ambos destacaron mediáticamente que este delito se hace en complicidad con el 
personal. Es así que Mujica e Hidalgo desde el 2012 difundieron un supuesto intento de robo de los manuscritos del mariscal A.A. Cáceres con esta modalidad. 
Puesto que la veracidad informativa es fundamental para salvaguardar el patrimonio cultural de nuestro país que incluye los fondos documentales que se custodian 
en la Biblioteca Nacional del Perú; consecuentemente, el 27 de enero del 2020 ingresé a El Comercio una comunicación adjuntando copia del documento 05 del 
Ministerio Público emitido en Lima, el 23 de enero del 2018 titulado CARPETA FISCAL N°: 506016505-2016289-0. INVESTIGADO: DELIA ELVIRA CORDOVA 
PINTADO Y OTR0S [quienes son: Nancy Alejandrina Herrera Cadillo, Ana María Maldonado Castillo, Nelly Bobbio Labarthe; Sonia Rosanna Herrera Morán, 
María Pilar Navarro Vásquez, Sheyla Rosalilia Tuesta García y Juan Manuel Espinoza Guzmán], DELITO: PECULADO y OTROS, FISCAL ENCARGADO: 
GUNTHER CÉSAR CORNEJO GONZALES. DISPOSICIÓN DE NO HA LUGAR A FORMALIZAR Y CONTINUAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. 
He ingresado este mismo documento a la dirección de la BNP el 30 de enero del 2020 con el número de registro 20-0001476.   
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- David Hidalgo, comunicador social, asumo que en base a la información que le ha proporcionado 
Ramón Mujica Pinilla cuyo padre figura en el testamento ológrafo notariado de  este peruano cabal afirma 
que: «Al momento de morir, Porras había acumulado una colección personal de más de 17 mil libros, más de 
4 mil periódicos antiguos, más de 15 mil recortes de diarios o revistas, 254 mapas, 895 tomos de publicaciones 
oficiales, 895 tomos de publicaciones oficiales y 5 mil 490 manuscritos de los siglos XVI al XIX»   (2018, 33-36).  

- Oswaldo Holguín Callo, como editor de otra versión póstuma de la obra de Porras sobre los cronistas 
en el 2014 titulada «Raúl Porras y los cronistas del Perú» no hace referencia alguna al testamento ológrafo 
ya sea notariado o no de su autor, Raúl Porras. 

-También debo llamar la atención que el historiador Gabriel García Higueras cuando explica las fuentes 
que ha consultado para hacer su tesis doctoral dice: «Entre las primeras se ha de mencionar los papeles 
conservados en el Archivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea, que incluyen algunas notas manuscritas, 
diplomas y un fichero con datos sobre los conquistadores. En realidad, son muy pocos los documentos de este 
archivo a los que se pudo acceder –entre ellos a su testamento ológrafo–, pues la casi totalidad de estos se halla 
aún sin catalogar y no es de acceso público. Desde la creación del Instituto en 1964 nunca se llevó a cabo un 
inventario de los papeles de Porras que, en su mayor parte, se conservan en el segundo nivel de la Casa-Museo» 
(2019, p. 20).

Por sugerencia de García Higueras paso a informar que Porras en su segundo testamento ológrafo 
notariado fechado el 29 de octubre de 1954 dice: Mis papeles, apuntes, libretas de investigación y libros que 
contengan anotaciones de carácter presentistas y personal deberán ser entregados a Félix Álvarez Brun al que 
pido guardarlas y entregarlas a la Biblioteca Nacional después de diez o veinte años. Hago a Félix Álvarez Brun 
heredero de todos mis manuscritos y apuntes, libretas de diario, diarios íntimos de algunas épocas, libros en 
preparación copias de documentos inéditos cuyas publicaciones propiciarán y también de los ejemplares de mis 
libros publicados y de mis derechos de autor.     

La casa del Dr. Porras es una edificación de quincha y adobe ubicada en la esquina de las calles Alfonso 
Ugarte y Narciso de la Colina, Miraflores siendo representativa de la arquitectura urbana limeña de la 
primera mitad del siglo XX cuya restauración también puede conllevar el riesgo de desnaturalización por 
el secretismo que ha caracterizado su desenvolvimiento.  El riesgo de su preservación monumental en el 
largo plazo se debe a que a su costado excavaron –con todos los permisos y autorizaciones que mandan las 
normas legales peruanas– un hueco profundo y ancho para hacer los sótanos de un edificio de 17 pisos con 
vista a la calle Alfonso Ugarte. Hace unos años la misma empresa procedió de similar manera para construir 
un edificio con vista a la calle Narciso de la Colina. Pero, ¿qué de sus contenidos muebles? 2

Reflexiones pertinentes y todavía en redacción debo por primera vez escribir que: El libro Verdad, 
historia y posverdad. La construcción de narrativas en las humanidades editado por Miguel Giusti  dedicado 
a Franklin me lleva a relatar en algún otro trabajo la preservación del legado de Raúl Porras Barrenechea en 
el más amplio sentido de esta palabra, teniendo en cuenta que: La historia lleva consigo inevitablemente el 
sello de una concepción o, al menos, de una constelación filosófica particular  (2020, p. 91).

2 El 12 agosto del 2020 he recibido desde el correo institutoraulporrasb@unms.edu.pe por encargo del Harry Beleván, director de esta institución sanmarquina 
copia de uno de los informes que recibe semanalmente sobre los avances de la “obra de reforzamiento de la casa de Raúl Porras Barrenechea”. Aquí debo decir 
que  por experiencia con mi casa miraflorina edificada en ladrillos parbadon luego de la construcción vecina de un edificio de 7 pisos y dos sótanos en el 2009 mi 
propiedad padece de « vicios ocultos» por lo que reclama constantes tareas de mantenimiento.  
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Este libro peruano referente a este tema universal está inspirado en la obra de Carlo Ginzburg, el «historiador 
de la micro historia» y es mi punto de apoyo para narrar un fragmento de la historia de la BNP que alcanzó 
su clímax entre el 2010 y el 2016, a partir de este enunciado:    En las redes encuentro esta definición post-truth, 
posverdad, dada  por los Oxford Dictionary: se trata de un término referido a situaciones en las cuales los hechos 
objetivos tienen menos influencia, en la formación de la opinión pública, que la apelación a las emociones y las 
convicciones personales (Ginzburg 2020, 19; véase la nota 1).

El aislamiento social debido al COVID-19 imperante en el mundo me ha dado el tiempo para requerir la 
inspiración de santa Rosa de Lima y también de san Francisco Solano sobre las razones que pudo tener Ramón 
Mujica Pinilla así como quienes promueven su gestión –como supuestamente exitosa– de director de la BNP para 
haberme calumniado y difamado de manera anónima en esos años diciendo a través de las redes sociales virtuales 
que lucro con el patrimonio documental de mi esposo, como se puede verificar en:   https://honoralaverdad.
wordpress.com/tag/mariana-mould-de-pease/  

Esos fueron años dolorosos para mí por el impacto que estas difamaciones y calumnias pudieran tener en mis 
nietos y nietas que estaban en edad escolar.   

Una síntesis de este texto fue expuesta en el conversatorio “Raúl Porras Barrenechea (1897–1960), peruano 
cabal” dentro del programa Lima Lee, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 28 de septiembre del 2020 
cuando se cumplen 60 años del fallecimiento del Dr. Porras. 

Este texto le debe mucho a la iniciativa de la bibliotecóloga Ruth Alejos en base al informe de su colega Catalina 
Zavala sobre los libros de Franklin que están en la BNP desde el 2006 para presentar el 28 de noviembre del 2008 
un proyecto al Fondo del Embajador de los Estados Unidos de América en Lima para poner a disposición de la 
comunidad académica los libros y otros documentos de mi esposo en la BNP. Esta iniciativa no fue aceptada por 
dicha sede diplomática. Este proyecto incluía la clasificación de la colección documental de Raúl Porras porque 
mi esposo tuvo a su cargo en 1986 una reedición de su libro póstumo «Los Cronistas del Perú. y otros ensayos» 
impreso por primera vez en 19623.  

Algo más y también pertinente a la preservación documental: El aislamiento social por la pandemia 
que asola al mundo hizo que yo leyera en tableta Kindle y en castellano el libro de Edward Wilson-Lee 
titulado Memorial de los libros naufragados (2019). Esta biografía de Hernando Colón y Enríquez de Arana 
(Córdoba, 1488 - Sevilla,1539) segundo hijo de Cristóbal Colón trae al siglo XXI a un hombre que en el siglo 
XVI dedicó su vida a armar una biblioteca universal que albergara todos los libros que permitieran a sus 

3 Nótese la diferencia de cifras de los libros y otros documentos de Raúl Porras  consignados por este documento emitido por la BNP el 28 de noviembre del 2008 
y  los datos publicados por Hidalgo para esta misma biblioteca particular, actualmente en la BNP. ¿Estamos ante un caso de fake-news? Me hago esta pregunta 
leyendo a Carlo Ginzburg (2020:19).
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lectores adentrarse en el conocimiento global de su tiempo. Este libro es lectura obligada para quien desee 
que su biblioteca perdure en el tiempo. Los restos de la biblioteca de Hernando Colón se conservan en la 
Catedral de Sevilla donde en 1966 la visitamos Franklin y yo confiando estar en su morada perpetua.   

Confiando en la gobernanza hispánica de sus respectivos tiempos de vida Hernando Colón y Manuel 
Ruiz Luque, cordobeses y el Inca Garcilaso montillano por decisión personal, armaron bibliotecas y trazaron 
los destinos de estos repositorios documentales en Andalucía, tierra española ligada para siempre al Perú en 
cuyos archivos y bibliotecas Raúl Porras Barrenechea y Franklin Pease G.Y., fueron felices leyendo, pensando, 
escribiendo, publicando sobre la historia hispano andina de nuestro país. 

Confío que en estos tiempos del Bicentenario de la independencia peruana de España (1821/24 – 2021/24) 
nuestra gobernanza cultural sea capaz de traer a la celebración y conmemoración de los 200 años de la 
creación de la Biblioteca Nacional del Perú esta referencia montillana.      
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Galería de imágenes testimoniales 

El manuscrito franciscano R-50 / C-341 que se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional del Perú.   
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Alfredo Moreno Cebrián; José Rey; Teresa Cañedo-Argüelles: ¿?; Ascensión Martínez-Riaza; Alejandra Pease Mould; Rafael 
Llamas, alcalde de Montilla, Mariana Mould de Pease; Juan Carlos Crespo; ¿?Elena Bellido Vela; Luis Miguel Glave; Fernando 

Iwasaki. 

Patio interior de la Casa del Inca Garcilaso en Montilla. Rafael Llamas, Alcalde de Montilla; Mariana Mould de Pease; Alejandra 
Pease Mould; Fernando Iwasaki. 
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Mariana Mould de Pease; Manuel Ruiz Luque; Rafael Llamas, Fernando Iwasaki.

Primer piso de la Casa de la Aguas, Elena Bellido Vela, directora de la Casa de las Aguas. Mariana Mould de Pease; Fernando 
Iwasaki. En la pantalla Franklin Pease G.Y. Alcalde de Montilla, Aurelio Miró Quesada.  

Franklin Pease G.Y. ante la tumba del Inca Garcilaso, en la catedral-mezquita de Córdoba, España. Carátula del libro preferido 
de mi esposo. 
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 Elodie Barras de Mould y Federico Mould Távara. Óleo de Raúl Porras Barrenechea presidiendo la sala principal del Instituto 
casa museo sanmarquino durante la sesión homenaje a Franklin Pease G.Y., diciembre de 1999.   

La misma sala del Instituto Raúl Porras en diciembre del 2017. Fachada del Instituto Casa Museo Raúl Porras Barrenechea, 

diciembre 2019.
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ACERCA DE LA AUTORA

Mariana Mould Saravia de Pease: Historiadora e investigadora peruana. Fue una de las principales gestoras 
de la reclamación peruana que condujo a la devolución de las piezas de Machu Picchu por la Universidad 
de Yale. Licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre los años 1985 y 1990 
fue profesora principal en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Es miembro del Instituto Riva 
Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Comisión Episcopal para los Bienes Culturales 
de la Iglesia Católica. Fue asesora de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Cultura del Perú. Ha 
escrito un total de cinco libros y diversos artículos acerca de historia peruana.
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